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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

ENFOQUES EPISTEMOLÓGICOS Y METODOLÓGICOS 

EN INVESTIGACIÓN SOCIAL 

2024 – I 

[Séptima edición del syllabus – agosto de 2023] 

 

FACULTAD: Ciencias y Educación 

PROYECTO CURRICULAR: Licenciatura en Ciencias Sociales 

NOMBRE DEL DOCENTE:  Adrián Serna Dimas 

AREA DE FORMACIÓN: Campo de formación científico 

ESPACIO ACADÉMICO: Asignatura (X), Grupo de 

Trabajo (   ), Cátedra (   ) 

Obligatorio (X) : Básico (X) Complementario (   ) 

Electivo (   ) Intrínsecas (   ) Extrínsecas (   )  

 

CÓDIGO: 22108 

NÚMERO DE ESTUDIANTES: 30 GRUPO: 255-1 

NÚMERO DE CRÉDITOS: 3 

TIPO DE CURSO: TEÓRICO  X   PRÁCTICO    TEO-PRÁC: 

Alternativas metodológicas: 

Clase Magistral (X), Seminario (    ), Seminario – Taller (    ), Taller (   ), Prácticas (    ), Proyectos 

tutoriados (   ), Otro: _____________________ 

HORARIO: Total Horas Semanales Lectivas: Cuatro (4) horas.   
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DÍA HORA SALÓN 

Miércoles 

8:00 am. – 10:00 am.  
Macarena A. Bloque 1. Aula 

Convencional 1B.  

10:00 am. – 12:00 m.  Macarena A. Aula 317.  

I. JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO (¿Por qué?) 

En el Currículo del Proyecto Curricular y en el Área a que pertenece del Plan de Estudios: ¿Cómo 

se relaciona este espacio académico con los demás espacios académicos del área? ¿Qué 

propósitos formativos (competencias, dominios, capacidades, se intentarán formar en los 

estudiantes?) Se Recomienda ir más allá de justificaciones en el campo disciplinar haciendo 

también alusión a las justificaciones pedagógicas y didácticas.  

Las instrumentalizaciones de la investigación social han conducido a que se afiancen 

una serie de lugares comunes sobre este quehacer, entre ellos, los que apuntan a 

establecer diferencias entre enfoques investigativos con base en criterios superficiales, 

meramente operativos, muchas veces sin sentido, como los que se detienen 

exclusivamente en lo cualitativo y lo cuantitativo (que además asumen que lo cualitativo 

es una invención reciente y que creen que lo cualitativo supone de por sí la negación de 

cualquier enfoque positivista o naturalista). También están las viejas peroratas contra la 

distinción entre el sujeto y el objeto que, retomadas con insistencia para cuestionar al 

conjunto de la ciencia social, desconocen que esta no solo no fue tenida en cuenta en 

buena parte de las disciplinas sociohumanísticas sino que fue revisada y para muchas 

trascendida desde los debates filosóficos, humanistas y científico-sociales de los años 

veinte, es decir, hace casi un siglo. Ni para qué hablar de quienes consideran que las 

polifonías o las dialogicidades son el último paraje para la investigación social, pasando 

por alto que ellas se instalaron como renovaciones del quehacer investigativo hace más 

de medio siglo. Para salir de estos instrumentalismos puramente mecanicistas y sin 

reflexión, propicios para el propagandismo contra las ciencias sociales y sus métodos, 

urge restituir una mirada fuerte de los enfoques investigativos desde su génesis y 

desarrollo al interior de los diferentes paradigmas que, a modo de grandes bloques, han 

constituido a las ciencias sociales.  

En efecto, el desarrollo histórico de las ciencias sociales tiene en medio un conjunto de 

paradigmas con concepciones distintas sobre el mundo social como objeto de 

conocimiento y mirada, sobre los métodos necesarios para investigar este mundo y 

sobre las finalidades de esta indagación. El conocimiento de estos diferentes 

paradigmas en ciencias sociales, de sus particularidades epistemológicas, teóricas, 

metodológicas, tecnológicas y técnicas, atendiendo las circunstancias históricas, 
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sociales, culturales y políticas específicas que determinaron su configuración dentro de 

unos ámbitos especializados, es fundamental no solo para quien se especializa en las 

disciplinas científico-sociales sino para quien pretende formar en ellas o a través de 

ellas. La omisión de los contextos, los problemas, los recursos académicos e 

intelectuales, los repertorios nocionales, categoriales y conceptuales, las prácticas 

concretas y los raseros institucionales solo deja un repertorio esclerótico de teorías, 

métodos y técnicas, cuando no de nombres, palabrejas y títulos librescos, que se repiten 

de manera formulaica y cuyo agotamiento es pábulo para la aparición de toda suerte de 

aventurerismos epistemológicos capturados por las tendencias y las modas más 

recientes. Las omisiones de la complejidad del conocimiento disciplinar tienen como 

correspondencia el transmisionismo estéril o el reduccionismo enciclopedizante en el 

orden las prácticas pedagógicas.  

La historia social de los paradigmas, entendida como un socioanálisis de los métodos y 

las metodologías de las ciencias sociales, resulta un requisito para enfrentar algunos de 

los problemas más acuciantes para las ciencias sociales en la actualidad, entre ellos, la 

depauperación de sus capacidades teóricas, la instrumentalización de sus métodos, la 

vulgarización de sus estrategias de investigación, la banalización de sus técnicas y la 

politizada despolitización de sus cometidos, todo lo cual está en la base de la erosión 

sistemática de su naturaleza como ámbito disciplinar y de su deslegitimación como 

espacio para la crítica y la reinvención del mundo social (en beneficio, claro está, de 

ciertos discursos capaces de revestir ciertas ideologías como técnicas). Por demás, las 

consecuencias del desmantelamiento de las ciencias sociales no pueden ser otras a 

nivel educativo que la continuación, la reafirmación o la profundización del profesor de 

ciencias sociales como un agente conservadurista, supeditado a unos conocimientos 

estandarizados producidos desde fuera, frente a los cuales tiene poco o nada que decir, 

por novedosos o innovadores que ellos se pretendan.  

El desconocimiento de los paradigmas de las ciencias sociales, de la relación indisoluble 

entre epistemologías, teorías, métodos y técnicas, lleva a una proliferación de 

teorizaciones sin exigencias empíricas o a una profusión de técnicas sin ningún alcance 

teórico, lo que está en la base de dos de los problemas más complejos de la academia 

latinoamericana: el teoricismo que tiene poco que decir de su realidad o el empirismo 

arrestado por el activismo sin trascendencia teórica. Esos problemas corrientes en 

nuestras ciencias sociales lo son, también, de nuestras prácticas docentes. Solo el 

reconocimiento de la complejidad paradigmática permite restituir a la metódica como el 

dominio que obliga a la teoría a enfrentar el contexto y a las acciones en contexto a 

auspiciar las posibilidades de la teoría -la metódica entendida obviamente más allá de 

los reduccionismos que le impusieron los positivismos o de las superficialidades, cuando 

no de las caricaturas, con la cual la recubrieron los postposiivismos-. Esta metódica 

señala que hay dos competencias primarias para investigar en ciencias sociales a las 

que poco se les presta atención: leer y escribir paradigmas (es decir, lectura y escritura 

en clave de investigación, que son el paso inicial para el conocimiento, la crítica, la 

proposición y la innovación). Esas son las dos competencias investigativas que espera 

estimular este espacio académico.  
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Conocimientos previos (requisitos): Establecer cuales son los conocimientos previos y/o 

requisitos que se consideran necesarios debe tener el estudiante para el desarrollo pleno del 

curso).  

1. Conocimientos históricos, sociales y culturales generales del desarrollo de Europa, 

Estados Unidos, América Latina y Colombia.  

2. Conocimientos básicos de filosofía escolar.  

3. Fundamentaciones básicas en ciencias sociales.  

4. Competencias mínimas en lectura y escritura.  

II. PROGRAMACION DEL CONTENIDO (¿Qué enseñar?) 

OBJETIVO GENERAL 

Basta plantear un sólo objetivo general del curso 

Reconstruir desde una mirada socio analítica las condiciones históricas, sociales, culturales y 

políticos que le han dado forma a los paradigmas más representativos de las ciencias sociales 

permitiendo esclarecer los modos de formación de sus objetos, de constitución de su mirada, la 

configuración de sus métodos y la definición de sus pretensiones (políticas) de manera que se 

puedan determinar las peculiaridades de sus distintas técnicas de investigación.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Se recomienda plantear un objetivo por cada unidad didáctica de trabajo. 

1. Exhortar a los estudiantes para que desde la inscripción de las ciencias sociales en el 

decurso de los últimos siglos exploren los modos como estas han irrumpido como 

conocimiento, como se han anclado institucionalmente y han impactado socialmente 

diferentes tradiciones culturales por medio de diferentes enfoques epistemológicos y 

metodológicos.  

2. Inscribir las circunstancias que estuvieron en medio de la formación de los diferentes 

paradigmas en ciencias sociales y los modos como ellas de manera figurada, refigurada o 

transfigurada le dieron forma tanto a unas teorías del mundo social como a unas teorías del 

conocimiento del mundo social.  

3. Presentar las premisas epistemológicas y metodológicas de los distintos paradigmas en 

ciencias sociales para ubicar con base en ellas sus principales derroteros en términos de 

estrategias y técnicas de investigación.  

4. Caracterizar los conflictos suscitados alrededor de los métodos y las metodologías en las 

ciencias sociales para entender tanto las críticas a las grandes tradiciones investigativas 

como las pretensiones de las corrientes investigativas contemporáneas en ciencias sociales.  

5. Ubicar algunos de los perfiles que se le confieren a las ciencias sociales contemporánea 
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presentando tanto las deudas que estas tienen con las tradiciones clásicas como sus 

innovaciones más características en el presente. 

PROPOSITOS DE FORMACIÓN 

 (Competencias, dominios, capacidades, habilidades, valores, actitudes, etc.), que se proponen 

formar y desarrollar con este espacio académico. Estas deben ser coherentes con los objetivos 

planteados, las estrategias metodologicas propuestas y la distribución del trabajo académico 

propuesto.  

1. Competencia disciplinar en el conocimiento de los distintos paradigmas de las ciencias 

sociales.  

2. Competencia lectora y escritural para la investigación en ciencias sociales.  

UNIDADES TEMATICAS Y/O PROBLEMÁTICAS 
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Como el plan de trabajo de un espacio académico intenta ser un mecanismo investigativo del micro 

currículo para cada espacio académico y alternativo a los currículos espontaneístas y 

enciclopédicos, cada unidad didáctica debe estar acompañada de preguntas de investigación que 

se resolverán con los estudiantes. El diseño de los contenidos se hará en torno a tres o cuatro 

unidades didácticas profundas y trasversales. Cada unidad didáctica debe explicitar los contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales que sirvan de base para el desarrollo de los 

propósitos formativos.  

 

SESIÓN FECHA TEMÁTICA LECTURAS 

UNIDAD TEMÁTICA 1: UN PLANO GENERAL DE LOS ENFOQUES EPISTEMOLÓGICOS Y METODOLÓGICOS 

EN LA INVESTIGACIÓN SOCIAL 

1 05/02/24 

1. Cuatro proyectos históricos: 

civilizacionismo, culturalismo, 

desarrollismo y globalismo.  

Lectura única: Serna Dimas 

2008.  

 

UNIDAD TEMÁTICA 2: EPISTEMOLOGÍAS Y MÉTODOS POSITIVISTAS 

El mundo social como naturaleza 

2 12/02/24 

1. De la filosofía natural a la filosofía 

social.  

Lectura principal: Comte 1980.  

Otras lecturas: Cerroni 1971; 

Beltrán 1985; Lepenies 1994; 

Horkheimer 1995; Gaeta 2012.  

Lecturas en otros idiomas: 

Petit 1992; Heilbron 2009.  

 

2. El positivismo científico. De la ciencia 

moral a la ciencia de los hechos.  

3 19/02/24 

3. Positivismo lógico y neoempirismo. De 

la ciencia de la lógica a los juegos del 

lenguaje.  

Lectura principal: Hahn, 

Neurath y Carnap 2002.  

Otras lecturas: Atencia 1991; 

Tamayo 2005; Harada 2006; 

Rivera 2007; Jalón 2010. 

Schaffhauser 2012.  

Lecturas en otros idiomas: Alai 

2014.  
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UNIDAD TEMÁTICA 3: EPISTEMOLOGÍAS Y MÉTODOS MARXISTAS 

El mundo social como espacio de producción 

4 26/02/24 

1. De la economía política a la crítica de 

la economía política.  

Lectura principal: Marx y 

Engels 1974: 7-90.  

Otras lecturas: Gómez 1977; 

Del Barco 1979; Kohan 1992; 

Harris 1994; Zuleta 1999; 

López 2009; Rochabrún 2009; 

Muñoz 2018.  

Lecturas en otros idiomas: 

Bhambra 2011; Salvat 2017.  

 

2. De la ciencia como ideología a la 

ciencia como práxis.  

5 04/03/24 

3. La teoría crítica o la investigación 

social como praxis.  

Lectura principal: Horkheimer 

y Adorno 1998: 49-95. 

Otras lecturas: De Cambra 

1982; Rosas 1999; Barahona 

2006; García 2016; Esteban 

2014.  

Lecturas en otros idiomas: 

Brincat 2011; Cordero, 

Mascareño y Chernilo 2017; 

Kaye 2019.  

 

4. La dialéctica negativa o la reinvención 

de la filosofía social.  

UNIDAD TEMÁTICA 4: EPISTEMOLOGÍAS Y MÉTODOS PSICOANALÍTICOS 

El mundo social y las profundidades 

6 11/03/24 
1. Los estudios de y desde las 

profundidades.  

Lectura principal: Salomone 

2013.  

Otras lecturas: Zuleta 1999.  

Lecturas en otros idiomas: 

Kaye 2019.  

 

UNIDAD TEMÁTICA 5: EPISTEMOLOGÍAS Y MÉTODOS ESTRUCTURALES 

El mundo social como estructura de normalidad y normalización 

7 18/03/24 

1. El estructuralismo sociológico. De las 

reglas del método en Durkheim al 

manual de Mauss.  

Lectura principal: Durkheim 

2001: 35-52.  

Otras lecturas: Giddens 1985; 
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Vázquez 2012.  

Lecturas en otros idiomas: 

Machada 1996;Valeri 2013.  

 

8 

01/04/24 

* 
Primer parcial 

9 
01/04/24 

 

2. Estructuralismo lingüístico y 

estructuralismo antropológico. De 

Saussure a Lévi-Strauss.  

Lectura principal: Lévi-Strauss 

2013.  

Otras lecturas: Leach 1985.  

Lecturas en otros idiomas: 

Karsenti 2015.  

 

10 08/04/24 

3. Estructuralismo pragmático. Campo y 

práctica en la antropología reflexiva de 

Bourdieu. 

Lectura principal: Bourdieu 

2007.  

Otras lecturas: Wacquant 

1995.  

Lecturas en otros idiomas: 

Callegaro 2021; Callewaert 

2006.  

 

11 15/04/24 

4. Postestructuralismo. Lo arqueológico y 

genealógico en la historia de los 

sistemas de pensamiento de Foucault.  

Lectura principal: Foucault 

1991.  

Otras lecturas: Botticelli 2011.  

Lecturas en otros idiomas: 

Lemke 2011.  

 

UNIDAD TEMÁTICA 6: EPISTEMOLOGÍAS Y MÉTODOS COMPRENSIVOS Y HERMENÉUTICOS 

El mundo social, la significación y el sentido 

12 22/04/24 
Ciencias del espíritu y sociología 

comprensiva.  

Lecturas principales: Dilthey 

2000: 21-81; Weber 2001: 

175-22; Schutz 2003: 33-85.  

Otras lecturas: Carabaña y 

Lamo 1978; Montoro 1981; 

Giddens 1985a; Geertz 1989; 
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13 29/04/24 
Fenomenología social, interaccionismo 

simbólico y hermenéutica.  

Rodríguez 1996; Sánchez de 

Puerta 2006; Salas 2006; De 

Donato 2007; Larrique 2008; 

Lorenzo 2017.  

Lecturas en otros idiomas: 

Peck y Mummery 2018.  

 

14 
06/05/24 

* 
Segundo parcial 

15 06/05/24 Teoría de la acción comunicativa.  

Lectura principal: Habermas 

1999: 433-464.  

Otras lecturas: Montoro 1981; 

Hoyos y Vargas 1996. 

 

UNIDAD TEMÁTICA 7: EPISTEMOLOGÍAS Y MÉTODOS SISTÉMICOS Y ANALÍTICOS 

El mundo social como sistema 

16 20/05/24 
Las sistémicas y los mecanismos en 

ciencias sociales.  

Lecturas principales: Lilienfeld, 

1984; Elster, 1996.  

Otras lecturas: Elster 2005; 

Muñoz, 2006; Urteaga, 2010; 

Cadenas, 2012; Cadenas, 

2018.  

Lecturas en otros idiomas: 

Houghton, 2009.  

 

UNIDAD TEMÁTICA 8: EPISTEMOLOGÍAS Y MÉTODOS TEXTUALES, NARRATIVOS Y ALTERNATIVOS 

El mundo social como texto, narración y ficción 

17 27/05/24 Examen final 

18 
27/05/24 

 

Texto y textualismo. Narrativa y 

narrativismo. La investigación social 

dialógica, polifónica, multivocal, 

Lecturas principales: Rabinow 

1986 [Hay versión en español]; 

Balcázar 2003; Serna Dimas y 
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participativa o colaborativa. La 

investigación-experimentación en 

ciencias sociales. 

González 2005; Bianciotti y 

Ortecho, 2013. 

Otras lecturas: Clifford 1986; 

Geertz, 1989; Rosaldo 1991; 

Geertz 1994; Palti 1996; 

Malinowski 2000; Lynch 2000; 

White 2003; Raymond 2005; 

Colmenares, 2011; Serna 

Dimas, 2007; Serna Dimas, 

2014; González, 2017.  

Lecturas en otros idiomas: 

Appadurai, 1988; Menezes, 

2008; Conquergood, 2002; 

Spry, 2006; O'Neill y 

Harindranath, 2006; 

Brinkmann 2009; Biddle, 2010; 

Vaughn y Jacquez, 2020.  

* Días de parcial / examen.  
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III. ESTRATEGIAS (¿Cómo?) 

 

Metodología Pedagógica y Didáctica:  

Centrada en núcleos conceptuales y resolución de problemas en pequeños proyectos de 

investigación en grupos de estudiantes.  Explicitar los criterios para la distribución de los tiempos de 

trabajo académico (TD, TC, TA). Cada unidad didáctica requiere determinar y trabajar las ideas 

previas, por ejemplo, en torno a la resolución de pequeños proyectos de investigación). Se debe 

procurar incentivar el trabajo de grupo más que el trabajo individual. Si es posible, diseñar “tramas 

conceptuales evolutivas” que permitan seguir un curso de evolución de las ideas previas de los 

estudiantes. En general se debe referenciar el modelo didáctico y pedagógico al cual se suscribe la 

propuesta del plan de trabajo del espacio académico: 

 

  Horas  Horas 

profesor/semana 

Horas 

Estudiante/semana 

Total Horas 

Estudiante/semestre 

Créditos 

Tipo de Curso TD TC TA (TD + TC) (TD + TC +TA) X 16 semanas  

 2 2 5 4 9 144 3 

Trabajo Presencial Directo  (TD): trabajo de aula con plenaria de todos los estudiantes. 

Trabajo Mediado-Cooperativo (TC): Trabajo de tutoría del docente a pequeños grupos o de forma 

individual a los estudiantes. 

Trabajo Autónomo (TA): Trabajo del estudiante sin presencia del docente, que se puede realizar en 

distintas instancias: en grupos de trabajo o en forma individual, en casa o en biblioteca, laboratorio, etc.) 

 

Trabajo presencial directo: metodología de exposición magistral por parte del docente del espacio 

académico. El seguimiento se realizará con base en los parciales y el examen final.  

 

Trabajo mediado-cooperativo: presentación de puntos de vista sobre las lecturas y de opiniones por 

parte de los estudiantes. El seguimiento se realizará con base en los controles de lectura.  

 

Trabajo autónomo: preparación de escritos y de pruebas por parte de los estudiantes. El 

seguimiento se realizará con base en la intervención en clase. 

 

IV. RECURSOS (¿Con qué?) 
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Medios y Ayudas: Estos se refieren tanto a los físicos como humanos necesarios para la actividad 

pedagógica y didáctica. No sólo se hacer referencia a las ayudas audiovisuales: retroproyectores de 

acetatos, de filminas o diapositivas, y de presentación de imágenes de computador, programas o 

software, sino también a la posibilidad de recursos para salidas de campo trabajo práctico de 

laboratorio, requerimientos para la logística y el trabajo con invitados o colaborativos con otros 

docentes en el aula.  
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BRINCAT, Shannon. "On the methods of critical theory: advancing the project of emancipation 
beyond the early Frankfurt School". En: International relations, 0 (0), 2011, pp. 1-29.  

BRINKMANN, Svend. "Literature as qualitative inquiry. The novelist as researcher". En: 
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CADENAS, Hugo. "El sistema de la estructura. Estructuralismo y teoría de sistemas sociales". En: 
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CARABAÑA, Julio y LAMO, Emilio. "La teoría social del interaccionismo simbólico: análisis y 
valoración crítica". En: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 1, 1978, pp. 159-2003.  

CASTRO-GÓMEZ, Santiago. “Epistemologías coloniales, saberes latinoamericanos: el proyecto 
teórico de los estudios subalternos”. En: El debate de la postcolonialidad en Latinoamérica. Una 
postmodernidad periférica o cambio de paradigma en el pensamiento latinoamericano . 
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CERRONI, Umberto. “Posibilidad de una ciencia social”. En: Metodología y ciencia social. 
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