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1. Presentación
Toda  persona  interesada  en  el  pensamiento  científico,  el  oficio  de  investigación  o  el  mundo
académico–universitario  se  relaciona  con  algunas  nociones  fundamentales:  epistemología,
paradigma, disciplinas científicas, campo de conocimiento.
El curso se ocupa de estas cuestiones desde una estrategia fundamental: parte del tiempo presente
en el  cual las personas que participarían intervienen de manera académica,  técnica y vivencial.
Reflexiona sobre las condiciones materiales de existencia que vivimos y que nos ha sido impuesto
por  un  paradigma civilizatorio  al  que  llamamos  Modernidad.  Entonces,  luego  se  ocupa  de  un
análisis y reflexión sobre dicho paradigma, sus orígenes, condiciones de emergencia, características
y dimensiones  intrínsecas.  Una de aquellas  dimensiones es  justamente la  del  modelo científico
dominante, surgido en el corazón de Europa entre los siglos XVI y XVIII, y consolidado como tal a
nivel  planetario desde el  siglo XIX; por  ello,  nos ocupamos de los posibilitadores,  paradigmas
regentes y estructuras de construcción de sentido. Por último, se ocupará de las alternativas a dichos
paradigmas, que han surgido al interior del propio modelo en Europa como aquellas propuestas
indo–afro–latinoamericanas.
Desde un punto de vista  epistemológico,  necesitamos reflexionar  sobre la estructura misma del
discurso  científico  hegemónico  para  poder  (re)pensar  nuestras  prácticas  e  intervenciones  en  la
perspectiva  transformadora,  comprometida  y  situada.  Por  ello,  el  curso  se  orienta  desde  la
intersección entre las corrientes marxistas, la perspectiva decolonial y el pensamiento crítico
continental.
2. Unidades y contenidos mínimos
UNIDAD CONTENIDOS 
1 ¿En qué mundo estamos? Crisis  civilizatoria  multidimensional.  Relaciones

entre  crisis  y  producción  de  conocimiento.
Desarrollo de las dimensiones propias de la crisis.

2 ¿Cómo llegamos aquí? La  Modernidad  como  paradigma  civilizatorio.
Orígenes,  condicionantes,  fundamentos  y
características.

3 ¿De dónde salió la ciencia? Inputs  socio–históricos  que  posibilitaron  el
surgimiento  del  yo  moderno  y  los  discursos  y
proposiciones  de  la  llamada  “Revolución
científica” o “giro copernicano”.

4 ¿Qué es eso llamado ciencia? Del  “giro  copernicano”  en  el  siglo  XVI  al
surgimiento  de   las  Ciencias  Sociales  en  la
transición de los siglos XVIII y XIX.
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5 ¿Qué alternativas tenemos? De las teorías del caos y los sistemas complejos al
paradigma relacional y liberacionista indo–afro–
latinoamericano.

3. Metodología y carga horaria
El curso sigue la idea de “Aula abierta” y se fundamenta en las técnicas dialógicas de la Educación
Popular. Además, tiene una perspectiva abierta, que no exige conocimientos previos y promueve
incorporar  los  saberes  y  experiencias  de  quienes  participen  de  la  aventura  pedagógica.  Los
encuentros serán desarrollados de manera presencial (virtual sincrónica) en tres encuentros. Habrá
exposiciones magistrales, proyecciones de videos, trabajo con piezas de audio, de manera grupal
con  posibles  presentaciones  de  parte  de  las  personas  participantes.  Con  el  fin  de  favorecer  y
promover  el  diálogo  se  enviarán  previamente  y  de  manera  virtual  las  lecturas  y  materiales
audiovisuales y sonoros a las personas participantes.
Finalmente, el curso tendrá una carga horaria total de treinta y cuatro (34) horas reloj distribuidas
así: (a) nueve (9) horas reloj de trabajo de aula, consistentes en tres (3) encuentros presenciales de
tres (3) horas de duración cada uno; y, (b) veinticinco (25) horas reloj de trabajo independiente,
destinadas a lecturas, vistas de videos y redacción del trabajo final integrador para su aprobación.

4. Requisitos de evaluación y aprobación
El Seminario se aprueba con: (a) 80% de asistencia y (b) elaboración de un trabajo final que puede
consistir en: una monografía; un capítulo de la tesis; un artículo o ponencia; un análisis de la propia
práctica o de una experiencia, una pieza artística de síntesis, un podcast, entre otras opciones.
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