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Objetivos: 

- Introducir al alumno en el conocimiento de las principales categorías teóricas del 

pensamiento de Marx, que constituyen la base de su concepción gnoseológica y onto-

lógica.  

- Lograr que el alumno alcance una caracterización de la epistemología marxista, como 

modelo interpretativo sobre la ciencia y la práctica científica.  

- Lograr que el alumno obtenga una comprensión de aspectos centrales de la visión 

del conocimiento en general y de la ciencia social en particular según los principales 

autores de la Escuela de Frankfurt, y que logre compararlos con la visión marxista. 

- Favorecer la comprensión de posturas filosóficas contemporáneas, que se estiman, o 

bien como continuistas de la visión marxista de conocimiento, o bien o rupturistas  

- Favorecer el análisis y la reflexión crítica sobre las temáticas y posiciones desarrolla-

das. 

- Contribuir al desarrollo de los procedimientos conceptuales y metodológicos ade-

cuados para el abordaje de los problemas filosóficos relativos a la ciencia.  

 

Contenidos: 

Módulo I. Aspectos centrales de la visión epistemológica de C. Marx 

La Crítica de la Economía Política: Ciencia, Historia de la Ciencia, Filosofía de la Cien-

cia. Los objetivos de la ciencia: relación entre investigación científica, crítica social y 

praxis revolucionaria. Ciencia e ideología. Presupuestos ontológicos: complejidad, con-

tradicción, esencia/apariencia, totalidad. La primacía de la ontología. La epistemología 

subsidiaria a los presupuestos ontológicos. La explicación “dialéctica” como revelación 

de tendencias inherentes a la naturaleza de las cosas. El papel de la abstracción. La 

relación entre hechos, observación y teorías. Realismo y materialismo en Marx. Nece-

sidad histórica y causalidad. Leyes de tendencia y acción humana intencional. Explica-

ciones funcionales. Explicación y predicción. El pluralismo metodológico de Marx: mé-

todo de investigación y método de exposición. Análisis y síntesis. Deducción, induc-

ción y retroducción en El capital. Dialéctica y lógica formal. El progreso científico co-



 

mo aproximación (no lineal) a la verdad objetiva (histórica). La unidad de la ciencia. 

Marx y sus críticos contemporáneos. 

 

Módulo II. Escuela de Frankfurt:  teoría y praxis, ciencia e intereses. 

La Escuela de Frankfurt. Antecedentes y aspectos caracterizadores. La primera etapa 

de la Escuela. La visión inicial de Horkheimer. Los postulados centrales de la teoría de 

la ciencia del autor en los años 3040: teoría tradicional y teoría crítica. La ciencia social 

en los modelosla filosofía de Adorno y Horkheimer. Continuidades y rupturas con la 

visión de Marx. Ciencia y teoría de los intereses en la propuesta Habermas de los años 

60. 

 

Módulo III. Relaciones entre filosofía, ciencia y política en Otto Neurath 

III.a) La impronta neoilustrada de la filosofía de la ciencia de Neurath. Unidad de la 

ciencia y enciclopedia. Anti-fundamentismo, naturalismo epistemológico, pluralismo y 

decisionismo. Educación y democratización del conocimiento como instrumentos para 

la toma de decisiones sociales. 

III.b) Marxismo y epicureísmo en la filosofía política de Neurath. Planificación de la 

economía y cálculo en especies. La disputa con la escuela de Frankfurt. 

 

Móduo IV. Marx y la sociología de la ciencia 

IV. a) El programa débil y el programa fuerte en la sociología de la ciencia. Continuida-

des y rupturas con la perspectiva epistemológica de Marx. Cómo comprender los pro-

cesos de producción social del conocimiento teórico. Vinculación entre los aspectos 

socio-económicos y la génesis y desarrollo de las teorías científicas.  

IV.b) Análisis de casos: (i) La polémica Hobbes-Boyle y la bomba de vacío; (ii) La polé-

mica Pouchet-Pasteur en el S. XIX en el contexto francés. 
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MODALIDAD DE DICTADO Y EVALUACIÓN 

El seminario será dictado combinando una modalidad presencial con una virtual a tra-

vés de la plataforma Ambiente Virtual, instrumentado por la FHUC-UNL. 

Se pondrá a disposición de los cursantes el total de la bibliografía on line, así como un 

conjunto de guías de lectura y discusión. 

Los encuentros consistirán en: a) exposiciones orales de los docentes, b) seguimiento 

de las guías de lectura y de las consignas para la discusión, c) consultas en general. 

La evaluación se realizará a través de trabajos de modalidad escrita (un total de cuatro 

trabajos, uno por módulo), cuyas consignas, normas de estructuración y presentación 

serán entregadas previamente por los docentes, con la antelación temporal necesaria. 

Se fijará un cronograma de entrega y devolución de los trabajos mencionados. 

 

CARGA HORARIA: 

El seminario tendrá una carga horaria total de 60 hs., de las cuales, 30 consistirán en 

encuentros presenciales y 30 en encuentros virtuales.  

 

 


