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En la Arquitectónica de la razón pura, Kant explora la conexión entre los dos usos de 

la razón: el teórico y el práctico. En este capítulo, la arquitectónica es descrita como el 

arte de los sistemas (die Kunst der Systeme) y como la doctrina de lo científico en 

nuestro conocimiento (A832/B860). La unidad sistemática busca que el conocimiento y 

la diversidad de conceptos no sean un agregado, sino que tenga forma científica, y 

esto requiere, por un lado, que los conocimientos se encuentren bajo la idea de la 

forma de un todo; y, por otro, que esta idea se realice a partir de un esquema que 

asigne un orden a priori a las partes (A833/B861).  

Este capítulo aparece en la Doctrina trascendental del método y su objetivo es 

diseñar el plan que determine “las condiciones formales de un sistema completo de la 

razón pura” (A708/B736). Esto porque entre los objetivos de la Doctrina trascendental 



 

del método se encuentran, por un lado, la descripción de la razón en términos 

teleológicos, i.e., como una capacidad que posee intereses y fines esenciales; y, por 

otro, una delimitación de los principios y relaciones que dan unidad sistemática a la 

ciencia, como señalan Gava y Willaschek (2023): “[La Doctrina trascendental del 

método] es una culminación de la investigación crítica autorreflexiva de la razón, 

donde los principios y conceptos fundamentales que han animado la filosofía 

trascendental y la metafísica desde el principio se hacen finalmente explícitos y se 

muestran en sus relaciones sistemáticas” (p. 132). 

Con base en esta breve caracterización de la Arquitectónica de la razón pura 

—como una sección que da cuenta de la conexión entre los dos usos de la razón y 

que pretende generar un único sistema filosófico a partir de los dos objetos sobre los 

que legisla la razón, naturaleza y libertad (A840/B868)—, y considerando el contexto 

donde aparece (la Doctrina trascendental del método y la delimitación de los fines 

esenciales de la razón), la pregunta que conducirá el curso es la siguiente: ¿de qué 

manera se interrelacionan la realización de nuestros fines morales con la investigación 

sistemática de la naturaleza? Con el objetivo de desarrollar posibles respuestas, en el 

curso nos centraremos en la noción de ‘principio trascendental’ que aparece en el 

Apéndice de la Dialéctica trascendental y en la Crítica del juicio.  

Así, en la primera parte del curso repararemos en el principio trascendental de 

la razón, noción utilizada en el Apéndice de la Dialéctica trascendental, el cual 

presupone a priori una unidad inherente a la naturaleza. Este principio, por un lado, 

dirige la práctica científica; y, por otro, considera la diversidad de la naturaleza como si 

fuera causada por una inteligencia suprema que está en conformidad con nuestros 

fines esenciales (A681/B709). En la segunda parte del curso, abordaremos la 

continuidad entre la noción de principio trascendental de la razón y el proyecto de 

unificar los dos usos de la razón, el práctico y el especulativo, en un único sistema 

filosófico. Para esto, nos detendremos en un análisis de la Doctrina trascendental del 

método. Finalmente, en la tercera parte del curso, revisaremos el principio 

trascendental en la Introducción publicada de la Crítica del juicio, y también nos 

detendremos en la Crítica del juicio teleológico, con el fin de analizar cómo se 

relacionan la naturaleza y la libertad en un sistema filosófico.  

 

OBJETIVO: 
El objetivo principal del curso será analizar la noción de principio trascendental, así 

como los fines esenciales e intereses de la razón, con el propósito de explorar de qué 

manera se relacionan los usos especulativo y práctico de la razón. Al finalizar el curso, 



 

se espera que lxs estudiantes se familiaricen con la filosofía trascendental de Kant y 

puedan elaborar argumentos en favor de sus propias posiciones filosóficas.  

 
NÚM. 

DE HRS. 
POR 

UNIDAD 

                                            TEMARIO 

2  Unidad 1. Introducción 

8  Unidad 2. Los fines especulativos de la razón en el Apéndice de la 
Dialéctica trascendental 
2.1. Las ideas trascendentales y el uso real de la razón 

2.2. El principio trascendental de la razón 

2.3. El uso regulativo de las ideas 

2.4. El uso hipotético de la razón 

2.5. La presuposición trascendental de la razón 

2.6. Interpretaciones ficcionalistas, noumenalistas 

2.6.1. La teoría de la necesidad y las propiedades esenciales 

2.7. La presuposición de una inteligencia suprema 

12 Unidad 3. La doctrina trascendental del método 
3.1. La sistematicidad de las ciencias 

3.2. La disciplina de la razón pura 

3.2.1. El conocimiento filosófico 

3.3. El canon de la razón pura 

3.3.1. El fin último del uso puro de la razón  

3.3.2. La primacía del uso práctico de la razón  

3.3.3. Actitudes proposicionales: la opinión, el saber y la fe 

3.4. La arquitectónica de la razón pura 

3.4.1. La idea cósmica de la filosofía 

8 Unidad 4. El principio trascendental en la Crítica del juicio 
4.1. El juicio reflexionante 

4.2. La finalidad formal de la naturaleza 

4.3. Los fines naturales 

4.3.1. La finalidad interna de los seres organizados 

4.4. Mecanicismo y teleología 

4.5. El fin último de la naturaleza  
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HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS EN LÍNEA 

 
● Google Classroom y Google Drive.  

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
● Participaciones vinculadas con las lecturas obligatorias o sugeridas (30%) 
● Primera parte del trabajo final (35%) 
● Segunda parte del trabajo final (35%) 

 
La evaluación consistirá en un trabajo final de 8 cuartillas de alguno de los temas 
abordados en clase. La primera parte del trabajo final deberá ser un avance de 
cuatro cuartillas. La entrega de la primera parte es condición necesaria para 
entregar la segunda parte del trabajo final.  


