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INTRODUCCIÓN

El imaginario de las ciencias suele venir acompañado de la afirmación de que ellas describen 
la realidad, el mundo, la naturaleza (ya sea la física o la humana). De esta afirmación se deriva 
la relación entre las ciencias y la idea de que la realidad, el mundo, la naturaleza es una sola y 
es aquella que nos resulta accesible a través del conocimiento científico. No obstante, cabe 
preguntarse: ¿es la realidad, el mundo, la naturaleza una sola?, ¿acaso todas las disputas acerca 
de ellos son sólo cuestiones de interpretación?, ¿está entonces la naturaleza desligada de la 
cultura?  Al  llegar  a  este  punto,  emerge  un  presupuesto  importante:  el  imaginario  de  las 
ciencias  se  basa  en  la  idea  de  un  mononaturalismo  al  cual  se  le  opone,  de  forma 
complementaria, un multiculturalismo. 
El objetivo de este curso es cuestionar dicho presupuesto y explorar la idea de que también 
hay un multinaturalismo, es decir, que la realidad, el mundo, la naturaleza no son una sola 
cosa, fija e inerte, sino que se constituye en un entramado de relaciones en las cuales las 
prácticas científicas, tanto de las ciencias naturales como de las ciencias sociales o humanas, 
ocupan un lugar importante. Estos indicios provienen de algunas formas de filosofía e historia 



de las ciencias, así como de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. A lo largo de 
diversos casos de estudio, repartidos en tres unidades (los orígenes de la ciencia moderna, el 
cuerpo en las ciencias biomédicas y el hambre/los desechos), se explorarán diversas disputas y 
controversias  al  interior  del  mundo  científico,  así  como  desfases  entre  tradiciones 
hegemónicas  y  subalternas,  pasando  por  la  constitución  de  algunos  elementos  de  la 
cotidianidad.  Todo  ello  será  útil  para  cimentar  una  base  multidisciplinaria  con  la  cual 
acercarse filosóficamente al cuestionamiento acerca del multinaturalismo. 

OBJETIVOS

Identificar los planteamientos centrales, problemas y argumentos de algunas de las distintas 
vertientes  que  investigan  desde  la  filosofía  la  historia  y  los  estudios  de  las  ciencias  la 
constitución del conocimiento científico.

Distinguir con claridad el tipo de preguntas e intereses que conforman cada una de las distintas 
perspectivas de estudio  revisadas en el curso.

Desarrollar estrategias de comprensión lectora, escritura y exposición oral que no sólo le 
permitan al estudiante sintetizar las ideas de un texto, sino, además, potenciar sus habilidades 
argumentativas y discursivas.

TEMARIO

NÚM. DE HRS. 
POR UNIDAD

TEMARIO

Introducción
2 horas

Presentación y justificación general del curso.
Discusión de los criterios y mecanismos de evaluación.

Unidad 1:
Orígenes de la ciencia 

moderna
8 horas

 El  caso  Galileo:  tres  interpretaciones,  una  orientación 
política.
 De la alquimia a la química, pasando por las imágenes.
 La  bomba  de  vacío  en  cuanto  problema  político  y  de 
gobierno: Hobbes contra Boyle.

Unidad 2:
Cuerpo y biomedicina

14 horas

 Lagartijas medicinales y medicina hipocrática en la Nueva 
España.
 El cuerpo múltiple en un hospital médico.
 El cuerpo anatomizado y su desconexión con el cuajo.
 El cuerpo desaparecido y sus rastros: el ADN.
 El  cuerpo  en  la  exploración  polar:  prácticas  de 
constitución de conocimiento en la Antártida.

Unidad 3:
Todo lo que entra 

tiene que salir
8

 Negar  el  hambre,  afirmar  la  desnutrición:  prácticas 
discursivas y políticas públicas.
 Historia social a través de los desechos.
 De la basura a los fósiles: transformaciones arqueológicas.
 Incomunizar la naturaleza.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

 Docente:  clases  magistrales  en  las  cuales  se  discutirán  los  temas  y  textos 
correspondientes a cada unidad, formulación de preguntas que acompañen a cada una 
de las lecturas con el fin de promover tanto la discusión en clase como la búsqueda de 
materiales alternativos y complementarios para su aprendizaje y trabajos finales.

 Estudiantes: lecturas dirigidas para cada sesión de clase, realización de controles de 
lectura con los cuales realizar un seguimiento de sus habilidades de comprensión y 
escritura argumentativa, búsqueda de bibliografía secundaria tanto para la clase como 
para la realización de sus trabajos finales.

HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS EN LÍNEA

 Comunidad Discord: https://discord.gg/aBvWnpJeRH

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Participaciones  vinculadas  con las  lecturas  obligatorias  y  las  discusiones  en  clase 
(10%).

 Comprensión  lectora:  reconocimiento  de  ideas  centrales  e  identificación  de 
argumentos que las sustenten (25%).

 Elaboración adecuada de argumentos que permitan la formulación y justificación de 
una conclusión (40%).

 Extrapolación de las problemáticas y propuestas filosóficas expuestas en clase a otras 
áreas del pensamiento y del quehacer filosófico (15%).

 Uso de bibliografía complementaria, distinta a la dispuesta en el programa del curso 
(10%).

https://doi.org/10.12804/9789587847079


Es importante resaltar que se tendrá en cuenta la continuidad en el trabajo de los 
estudiantes y sus avances a lo largo del semestre con respecto a los criterios antes 
establecidos. 

MECANISMOS DE EVALUACIÓN

 Participación en clase.
 Exposiciones orales.
 Trabajo final del curso.
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