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Facultad  de  Letras  de  la  Universidad  de  Costa  Rica  (UCR),  Escuela  de  Filosofía,  Área  de  Epistemología  y  argumentación  (A-1).
Coordinador de A-1: Dr. Mauricio Molina Delgado.
Asignatura: Seminario sobre teorías y revoluciones científicas (F-2019). Nivel: Licenciatura.
Ciclo lectivo: Iº-2016. Horario: V, 10-13 horas. Aula: 110 LE.
Docente: Prof. J. Diego Moya Bedoya (renatuspictus@gmail.com).
Horario de atención a estudiantes: L, K, J y V, 14-16 horas, en el cubículo 245 de la Facultad de Letras de la UCR.

1. Presentación

La asignatura se propone examinar, desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia, el cambio conceptual involucrado por el

tránsito desde una teoría científica hasta otra teoría científica, la cual (teoría substitutiva) substituye a la primera (teoría substituenda).

Es notorio que el seminario versará sobre la filosofía de la ciencia factual, rama de la epistemología que se ocupa de las condiciones

intersubjetivas  del  incremento del  conocimiento  sintético,  y que teoriza sobre las relaciones existentes  entre  la filosofía  y las ciencias.  Por

‘epistemología’ entenderemos, en lo sucesivo, un sinónimo de ‘disciplina que aspira a elaborar  una autoconsistente teoría sobre el progreso

cognitivo de especie sintética’. Como asumamos este concepto de epistemología entonces habremos de inteligir la filosofía de la ciencia factual

como idéntica a la disciplina filosófica que aspira a edificar una teoría autoconsistente acerca del progreso cognitivo de índole científico-factual.

Uno de los hilos conductores del curso será el paulatino refinamiento de la filosofía positivista de las ciencias factuales, núcleo del

cual han sido, en el siglo anterior, el positivismo lógico propugnado por el Círculo de Viena y el empirismo lógico propugnado por el Círculo de

Berlín. El seminario contemplará las críticas que a propósito del positivismo enunció Karl Raimund Popper (1902-1994). Finalmente, el curso se

ocupará de las críticas que contra el falsacionismo epistemológico ingenuo han esgrimido el historiador y filósofo estadounidense de la ciencia

Thomas S. Kuhn (1922-1996), y el historiador húngaro de las matemáticas y filósofo de la ciencia factual Avrum Lipschitz (Vd. J. Sanmartín

Esplugues, 2013, 103), mejor conocido como Imre Lakatos (Debrecen, 1922-1974).

El seminario asumirá el supuesto de que existen genuinos problemas filosóficos. Se procederá en el curso a constatar problemas y a

representarse su posición relativamente a marcos teóricos.  Asimismo, se precisarán en él las tentativas de solución de los problemas y se

examinarán en él las dificultades concomitantes con los explanantia propuestos.

2. Objetivos genérico

El seminario se propone esclarecer para el discente, mediante el ejercicio del análisis conceptual, los conceptos “teoría científica” y

“revolución científica”.

3. Objetivos específicos

Para otorgar realidad a los objetivos genéricos del seminario, será imperioso plasmar los objetivos específicos epistemológicos por

enumerar:

1. Exponer con claridad y precisión el concepto “cambio conceptual”.

2. Examinar pormenorizadamente cómo la tradición positivista en la filosofía de las ciencias factuales hubo de, bajo la implacable

presión de sus críticos racionales –muchos de los cuales han sido los mismos positivistas lógicos–, reconfigurarse.

3. Analizar y criticar los enfoques teóricos positivista, falsacionista metodológico ingenuo, falsacionista metodológico sofisticado acerca

del progreso científico factual.

4. Analizar y criticar la tesis de la variación radical de los conceptos teóricos.

5. Analizar y criticar la versión kuhniana del rupturismo en la filosofía de las ciencias factuales.

6. Analizar y evaluar las críticas emitidas, desde la metodología lakatosiana de los programas de investigación científica y desde el

análisis toulminiano de las ciencias factuales, a propósito de la teoría kuhniana acerca del cambio conceptual.

4. Objetivos instrumentales

Con  el  propósito  de  plasmar  nuestros  objetivos  específicos,  habremos  de  realizar  los  siguientes  objetivos  instrumentales.  La

realización de cada uno de ellos demandará una sesión.

1. Introducir a los estudiantes en los conceptos fundamentales de la filosofía de la ciencia factual.

2. Exponer y evaluar de la revolución copernicana.

3. Aproximarse a la revolución copernicana desde el punto de vista de la filosofía kuhniana de la ciencia.

4. Exponer y evaluar la revolución newtoniana.

5. Exponer y evaluar la semántica verificacionista del Wiener Kreis (=Df. el Círculo de Viena).

6. Exponer y evaluar el falsacionismo metodológico ingenuo de Karl Raimund Popper.

7. Exponer y evaluar el concepto popperiano de objetividad quatenus debatibilidad.

8. Exponer y evaluar la tesis popperiana de la epistemología sin sujeto cognoscente.

9. Exponer y evaluar el modelo deductivo nomológico de ciencia.

10. Reproducir y examinar la crítica de Paul K. Feyerabend (1924-1994) acerca de la noción hempeliana de explicación.

11. Reproducir y examinar el concepto hansoniano (Norwood Russell Hanson [1924-1967]) de experiencia.

12. Reproducir y examinar el concepto kuhniano de revolución científica.

13. Reproducir y examinar las réplicas de T. S. Kuhn contra algunos de los críticos racionales de su teoría acerca de la ciencia.

14. Reproducir y examinar el concepto toulminiano de cambio conceptual.

15. Reproducir y examinar el concepto lakatosiano de programa de investigación científica.

5. Cronograma

El seminario constará de dieciséis sesiones, cada una de las cuales tendrá una duración dos horas y cuarenta y cinco minutos.

Puesto que en cada una de aquellas habrá un receso de quince minutos, el docente propone la adopción del siguiente ordenamiento de franjas

horarias:

La Iª parte de la sesión comenzará a las 10 horas y finalizará a las 11:30 horas.

El receso se prolongará desde las 11:30 horas hasta las 11:45 horas.

La IIª parte de la sesión empezará a las 11:45 horas y concluirá a las 13 horas.

A inmediata continuación serán enumeradas las actividades por constituir el seminario, las cuales guardan correspondencia con los

objetivos instrumentales del curso.



2

1. Una vez concluida la primera de las sesiones, los discentes deberán leer (1.1) los primeros diez capítulos de  De Revolutionibus
Orbium Coelestium Libri Sex, de Niklas Koppernikg (19 de febrero de 1473-24 de mayo 1543), obra editada en 1543 por el impresor

de Nürnberg Johannes Petreius,  preparada para su edición por el  astrónomo alemán Georg Joachim Rheticus (Los estudiantes

leerán a partir de la edición preparada por Carlos Mínguez Pérez para la Editora Nacional y publicada en Madrid en 1982; traducción

conjunta de Carlos Mínguez Pérez y Mercedes Testal); & (1.2) A Perfit Description of Caelestiall Orbes according to the most ancient
doctrine of the Pythagoreans, &c. (Londres, 1576), de Thomas Digges (traducción castellana preparada [Nicolás Copérnico, Thomas

Digges, Galileo Galilei: Opúsculos sobre el movimiento de la Tierra], para Alianza Editorial, S. A., colección “El Libro de Bolsillo”, por

Alberto Elena, y estudio introductivo de Alberto Elena; páginas 49-69). Idénticamente, de Alexandre Koyré (1892-1964), historiador

judeo-ruso de la ciencia (nacido en Taganrog, Rusia imperial, el 29 de agosto de 1892), autor de tres grandes obras de historia de la

ciencia (fundantes de la disciplina tal y como es hogaño concebida por los historiadores profesionales de la ciencia), (1.3) Pensar la
ciencia (edición  de  la  Editorial  Paidós,  de  Barcelona,  colección  “Pensamiento  contemporáneo”  [volumen  34  de  la  colección];

colección de tres artículos que proceden de los Études d’histoire de la pensée philosophique [Éditions Gallimard, París], traducción

de Antonio Beltrán Marí) y (1.4) una selección de capítulos de From the Closed World to the Infinite Universe (The Johns Hopkins

University Press, 1957), traducción castellana,  preparada para Siglo XXI, Editores, de Madrid y de México, D. F., por el célebre

historiador español contemporáneo de la ciencia moderna, profesor de la Universidad Estatal de Educación a Distancia de España,

Carlos Solís Santos.

2. Para la segunda de las sesiones, los discentes deberán leer (2.1) el tomo Iº de The Copernican Revolution (Harvard University Press,

Cambridge [Massachusetts], 1957), de Thomas S. Kuhn (1922-1996), y (2.2) una selección de textos del tomo IIº de The Copernican
Revolution (con arreglo a la edición de la Editorial Ariel, S. A., colección “Ciencia de la Ciencia”, versión castellana de Domènec

Bergadà (reimprimida por Ediciones Orbis, S. A., de Barcelona, colección “Historia del Pensamiento”, 1985).

3. Para la tercera de las sesiones,  los estudiantes  habrán  de leer  (3.1)  una  selección de textos  del  capítulo  3 de  La revolución
newtoniana y la transformación de las ideas científicas,  del  historiador estadounidense de la ciencia moderna I. Bernard Cohen,

intitulado “La revolución newtoniana y el estilo de Newton” (páginas 71-141, 174). Asimismo, habrán de leer (3.2) “¿Estilo newtoniano

o ideología newtoniana?”, uno de los capítulos que componen A hombros de gigantes, del historiador español de la ciencia moderna

Alberto Elena, páginas 153-165 del texto.

4. Para la cuarta de las sesiones, los estudiantes habrán de leer (4.1) una selección de textos de los colosales Philosophiae naturalis
Principia mathematica (1687), de Sir Isaac Newton (1643-1727), de acuerdo con la edición castellana que prepararon para la Editora

Nacional, de Madrid, Antonio Escohotado y M. Sáenz de Heredia. Los estudiantes habrán de leer a partir de la edición de Tecnos, S.

A., editorial que adquirió la edición de la fenecida Editora Nacional (páginas 2-7, 26-47, 74-85, 92-95, 454-456, 459-461, 617-621.

Así, también, habrán de (4.2) leer  El sistema del mundo (con arreglo a la edición preparada, para la Editora Nacional, por Antonio

Escohotado).  Idénticamente,  deberán  leer  (4.3)  una  selección  de  textos  de  la  biografía  abreviada  (a  partir  de  Never  At  Rest
[Cambridge University Press, Cambridge, 1980]) de Isaac Newton escrita por Richard Samuel Westfall (1924-1996): Isaac Newton:
una vida (Cambridge University Press, Madrid, versión castellana de Menchu Gutiérrez), capítulo 8 (“Principia”), página 198-238.

5. La quinta de las sesiones contemplará el aporte, en relación con la filosofía de la ciencia, de algunos de los miembros del  Wiener
Kreis. Por ello, los alumni habrán de leer (5.1) “Empiricism, Semantics and Ontology” (Revue Internationale de Philosophie, Bruxelles,

1950, numéro 4, pages 20-40 [el artículo forma parte de La concepción analítica de la filosofía, obra preparada editorialmente por

Javier  Muguerza,  introducción  de  Javier  Muguerza  [Alianza  Editorial,  S.  A.,  colección  “Alianza  Universidad”,  Madrid];  versión

castellana de Alfredo Deaño, 400-419]), de Rudolf Carnap (1891-1970), el celebérrimo lógico y filósofo alemán autor de Der logische
Aufbau der Welt.  Este prolijo texto fue editado, en lengua alemana, el 1928, y en lengua inglesa el  1967 (por la editorial  de la

Universidad de California). La primera edición en rústica de la versión inglesa fue publicada por la University of California Press el

1969. Asimismo, para la quinta sesión deberán leer (5.2) la introducción de Alfred Jules Ayer (1910-1989) a su compilación Logical
Positivism (The Free Press, Nueva York, 1959; edición castellana del Fondo de Cultura Económica, “Sección de Obras de Filosofía”,

México, D. F., traducción de L. Aldama, C. N. Molina & al.), 9-34. De Rudolf Carnap (en El positivismo lógico [=Df. EPL], compilación

de Alfred Jules Ayer), (5.3) “La superación de la metafísica mediante el análisis lógico del lenguaje” (“Überwindung der Metaphysik

durch Logische Analyse der Sprache”, Erkenntnis, volumen IIº, 1932; capítulo IIIº de EPL, 66-87). De Otto Neurath (1882-1945), (5.4)

“Proposiciones protocolares”  (Protokolsätze),  artículo primeramente editado,  en alemán, por  Erkenntnis,  volumen IIIº, años 1932-

1933 (capítulo IXº de EPL, 205-214). Finalmente, habrán de consultar (5.5) el artículo de Carlos Ulises Moulines (Caracas, 1945),

eminente teórico estructuralista de la ciencia y también proponente (en La estructura del mundo sensible [Barcelona, 1973]) de un

sistema fenomenalista  inscripto  en la tradición construccionista,  “La génesis  del  positivismo en su contexto  científico”  (Diánoia.
Anuario de Filosofía, año XXIº, número 21, 1975, 31-49).

6. La sexta de la sesiones contemplará el falsacionismo metodológico ingenuo de Sir Karl Raimund Popper.  Para esta sesión,  los

estudiantes  habrán de leer  una selección de textos (=primeros  siete  capítulos de la obra,  o sea,  las primeras cuarenta y seis

secciones del texto [=primeras 136 páginas de la obra, de acuerdo con la edición castellana de la Editorial Tecnos, S. A., de Madrid])

de Logik der Forschung (1934), h. e., La lógica de la investigación científica (de acuerdo con la versión castellana de Víctor Sánchez

de Zavala (Editorial Tecnos, S. A., “Estructura y Función”, Madrid, 1962).

7. La séptima de las sesiones contemplará el concepto popperiano de objetividad. Para esta sesión, los discentes deberán leer una

selección de capítulos (los primeros cinco capítulos) de Conjectures and Refutations. The Growth of Scientific Knowledge (Routledge

& Kegan Paul, Londres, 1963).

8. La octava sesión nos permitirá ocuparnos de la tesis popperiana de la epistemología sin sujeto cognoscente. Para ocuparse con

fundamento de ella, los discentes habrán de consultar una selección de textos de Objective Knowledge (1972), de acuerdo con la

versión castellana de Carlos Solís Santos (Editorial Tecnos, S. A., “Estructura y Función”, Madrid).

9. La novena sesión nos permitirá ocuparnos del  modelo deductivo nomológico de ciencia, expuesto de acuerdo con la acreditada

presentación que de él efectuó en el capítulo duodécimo (“Scientific Explanation”) de  Aspects of Scientific Explanation and Other
Essays in the Philosophy of Science (The Free Press, Nueva York; Collier-Macmillan Limited, Londres, 1965), páginas 333-496.

10. La décima sesión versará sobre la crítica de Paul K. Feyerabend (1924-1994) de la noción positivista de reducción teórica, crítica

vehiculada por el artículo “Explanation, Reduction and Empiricism” (sito en Herbert Feigl & Grover Maxwell [editores]:  Minnesota
Studies in the Philosophy of Science. II. University of Minnesota Press, Mineápolis, 1962, 28-97).

11. La undécima sesión nos permitirá exponer y evaluar la posición de Norwood Russell Hanson acerca de los fundamentos racionales

del quehacer  científico,  y acerca de los vínculos teoría-experiencia.  Los estudiantes habrán de consultar,  para esta sesión, una

selección de textos de su opus magnum: Patterns of Discovery (Cambridge University Press, Cambridge, 1958).

12. La duodécima sesión nos permitirá ocuparnos de la noción kuhniana de revolución científica. Los estudiantes deberán consultar, para

la sesión duodécima, (12.1)  The Structure of Scientific Revolutions (University of Chicago Press, Chicago & Londres,  1962),  de

acuerdo con la versión castellana de Agustín Contín (sita en los “Breviarios” del  Fondo de Cultura Económica,  México, D.  F. &

Madrid); y, de William Herbert Newton-Smith, antiguo profesor del Balliol College de la Universidad de Oxford, (12.2) una versión

castellana del séptimo capítulo, intitulado –en lengua inglesa– “Are Theories Incommensurable?”, del afamado  The Rationality of
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Science (editado por Routledge & Kegan Paul, de Londres, Boston & Henley, colección “International Library of Philosophy” [Editor:

Ted Honderich], 1981).

13. La trecena sesión nos permitirá ocuparnos  de cómo Thomas S. Kuhn, sometido a la presión de sus críticos, hubo de precisar

conceptualmente su teoría epistemológica sobre el ligamen existente entre las propiedades de inconmensurabilidad, comparabilidad

y  comunicabilidad.  Los  discentes  deberán  consultar  (13.1)  el  artículo  “Commensurability,  Comparability,  Communicability”  (East

Lansing [Michigan], 1982), de T. S. Kuhn, y los artículos (13.2) “Implications of Incommensurability”, de Philip Kitcher, connotado

filósofo estadounidense contemporáneo de la ciencia y de la lógica, y (13.3) “Comment on Kuhn’s “Commensurability, Comparability,

Communicability””, de Mary Brenda Hesse, eximia filósofa  inglesa contemporánea de la ciencia.  Los tres artículos figuran en la

colección  Philosophy of Science Association de 1982, editorialmente preparada por Peter  D. Asquith & T. Nickles (East Lansing

[Michigan], 1982). En penúltimo lugar, los discentes deberán consultar (13.4) la respuesta de T. S. Kuhn a Philip Kitcher y a Mary

Brenda Hesse, intitulada “Response to Commentaries”. Esta respuesta figura en el opus citatum. Finalmente habrán de leer, (13.5)

de Paul C. L. Tang, “Paradigm Shifts, Scientific Revolutions, and the Unit of Scientific Change: Towards a Post-Kuhnian Theory of

Types of Scientific Development” (sito en Philosophy of Science Association 1984, páginas 125-136).

14. La catorcena sesión nos permitirá aproximarnos, intelectivamente, al enfoque de Stephen Edelston Toulmin (1922-2008) respecto de

–en general– la racionalidad, y acerca de –en especial– la racionalidad de los tránsitos entre teorías. Para esta sesión, los alumni
deberán leer los capítulos (14.1) primero (“The Problem of Conceptual  Change”) y (14.2) segundo (“Intellectual Disciplines: Their

Goals and Problems”), capítulos que forman parte de la parte primera: “The Collective Use and Evolution of Concepts”, del  opus
magnum del  filósofo  británico:  Human Understanding (Princeton  University  Press,  Princeton  [Nueva  Jersey],  1972;  volumen Iº,

páginas 41-130, 145-199).

15. La quincena sesión nos permitirá exponer  y evaluar  el  concepto lakatosiano de programa de investigación científica.  Para esta

sesión, los alumni habrán de leer el extenso y complejo artículo “La falsación y los programas de investigación científica”, espléndida

contribución  del  filósofo  húngaro  contemporáneo  de  las  matemáticas  –en  especial–  y  de  la  ciencia  –en  general–  al  Coloquio

Internacional de Filosofía de la Ciencia consagrado a la crítica y al desarrollo del conocimiento, celebrado en la London School of

Economics en el año 1965. Emplearemos la versión castellana del volumen de actas (la cual cuenta con un extenso y erudito estudio

introductivo debido a Javier Muguerza, filósofo español contemporáneo de afiliación analítica), editado en Barcelona por la Editorial

Grijalbo, S. A.

16. La décima sexta sesión será destinada a las exposiciones orales de los alumni, por conducto de las cuales presentarán ante sus

condiscípulos avances de investigación. El propósito de esta sesión consiste en que los  alumni deriven retroalimentación de sus

condiscípulos y del profesor, relativamente a sus pesquisas, pesquisas conducentes a la elaboración de un trabajo final.

6. Metodología

El  método  por  utilizar  será  el  de  tratamiento  analítico  de  las  fuentes  documentales.  Preponderarán  la  lectura  de  artículos

especializados y la de capítulos de obras idénticamente especializadas.

7. Evaluación

El docente demandará de sus discentes la ejecución de las tareas por enumerar:

1. Dos ensayos críticos (=20%+20%);

2. un trabajo final (=40%) y, finalmente,

3. una intervención oral de cada uno de los estudiantes (las estudiantes) (=20%).

El primero de los ensayos habrá de ser entregado, al docente, en la séptima sesión del seminario; el segundo, en la catorcena sesión

de aquel. El informe final de investigación deberá ser entregado, al docente, el día viernes de la primera semana de evaluación del I ciclo lectivo

de 2016.
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