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Introducción:  
Lo menos que podemos pedir a la filosofía de la ciencia es que clarifique un poco la 
diferencia entre la actividad de los científicos, adecuadamente desarrollada, y su 
actividad cuando cae presa de errores involuntarios o incluso de la charlatanería. 
Queremos distinguir a la ciencia del mito y la ficción, así sea preliminarmente. Para esta 
empresa puede ser contraproducente empezar con exigencias extremas de exactitud y 
seguridad en los resultados. Necesitamos una teoría del rigor científico que tome en 
cuenta las condiciones en las que no está a nuestro alcance la precisión o la infalibilidad 
que desearíamos. Este seminario explorará diversos enfoques para manejar las 
limitaciones de la actividad científica normal sin renunciar al rigor y la sistematicidad. Es 
precisamente en aquellas situaciones de incertidumbre e imprecisión que dificultan los 
ideales de científicidad cuando es crucial tener estándares y reconocer la racionalidad 
exigible en contextos adversos. 
Objetivo general:  Se investigarán diferentes aspectos filosóficos de la teoría de las 
demostraciones científicas no deductivas (estadísticas, probabilísticas, etc.) incluso en 
matemáticas. 
Objetivos específicos: Este seminario constará de cuatro partes. En la primera parte 
hablaremos sobre cómo ha cambiado a través del tiempo la idea de prueba científica y, 
en general, la idea de lo que distingue a la actividad científica de otros intentos de 
describir la realidad. Especialmente, hablaremos sobre la importancia que ha tenido a lo 
largo de la historia la reflexión sobre las causas del error sobre nuestras teorías del 
método científico. El desarrollo científico ha sido acompañado por una evolución de 
nuestras ideas sobre su método y sobre posibles salvaguardas para mejorar la 
probabilidad de que nuestras teorías sean fieles a los fenómenos correspondientes. En 
particular, hablaremos sobre el tránsito de exigencias deductivistas generales hacia una 
diferenciación en las demandas a disciplinas particulares. La capacidad de las disciplinas 
científicas para manejar el error mediante la auto-corrección nos guiará hacia una teoría 
del rigor científico en condiciones de incertidumbre. Terminamos esta primera sección 
con una revisión de importantes resultados sobre indecidibilidad en las ciencias 
formales, las ideas hilbertianas sobre el futuro desarrollo de la ciencia, los límites de la 
concebibilidad humana, y las hipótesis sobre indeterminación ontológica. 



 En la segunda parte del seminario veremos algunas propuestas concretas para el 
manejo de la incertidumbre en la investigación científica. Mencionaremos los cálculos de 
probabilidades, especialmente los bayesianos, así como teorías de la inferencia 
estadística. También revisaremos algunas aplicaciones de la teoría de juegos a la 
modelación de la dinámica de la investigación científica. A continuación, revisaremos 
parte de la literatura reciente sobre sesgos inferenciales, heurísticas, complejidad 
computacional y otras consideraciones que han llevado a propuestas sobre una 
racionalidad mínima o acotada. Terminaremos esta sección hablando sobre la 
racionalidad práctica de atemperar las exigencias deductivistas en la demostración 
matemática cuando ciertos métodos de mera aproximación ofrecen mejores resultados. 
 En la tercera parte empezaremos hablando sobre cómo transformar la idealidad 
de los modelos científicos para reflejar mejor la normalidad en los fenómenos 
modelados. Esto nos llevará a una discusión sobre las leyes científicas y su relación con 
enunciados de generalidad a diferencia de enunciados de universalidad. Terminaremos 
esta sección mencionando algunas consecuencias de interpretar a diferentes tipos de 
causalidad en términos de condicionales contrafácticos, y a la vaguedad de términos 
teóricos en términos de conjuntos borrosos. 
 En la última parte consideraremos la aplicación de diferentes formalismos no-
monotónicos a la modelación de la inferencia científica, en especial el uso de axiomas de 
circunscripción para modelar el proceso de aislar variables en la explicación y predicción 
científica; de los cálculos por default para el manejo de leyes científicas de aplicación 
contextual, de la inferencia abductiva para explicación retrodictiva e inferencia 
ampliativa, y de lógica autoepistémica a una teoría general de la actividad científica. 
Requisito adicional: Comprensión del inglés escrito. 

 
Contenido Temático 

Horas Unidad Temas  
Teóricas Prácticas 

1 Historicidad de la noción de prueba científica 4 0 
2 Lógicas no deductivas y racionalidad falible  4 0 
3 Falibilidad científica y auto-corrección 4 0 
4 Indecidibilidad, inconcebibilidad, indeterminación 4 0 
5 Inferencia probabilística y estadística 4 0 
6 Teoría de juegos y dialéctica en ciencia 4 0 

7 Sesgos inferenciales y racionalidad mínima 4 0 
8 Demostración matemática y aproximaciones preferibles 4 0 
9 Idealidad en ciencia y normalidad preferencial 4 0 
10 Leyes científicas y enunciados genéricos 4 0 
11 Tipos de causalidad y condicionales contrafácticos 4 0 
12 Vaguedad teórica y conjuntos difusos 4 0 

13 Idealización metodológica y axiomas de circunscripción 4 0 
14 Razonamiento por default y leyes científicas 4 0 
15 Inferencia abductiva y descubrimiento científico 4 0 
16 Principios meta-científicos y lógica autoepistémica 4 0 

Total de horas: 64 0 
Suma total de horas: 64 
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Evaluación y forma de trabajo 
Cada estudiante hará una o dos presentaciones sobre temas del seminario. 
  
Imparte:  Jesús Raymundo Morado Estrada 
Mail: morado@unam.mx 
Día y hora del seminario: Durante el semestre 2020-1 de la UNAM, otoño de 2019, de 
agosto a diciembre, los martes (o miércoles) de 16 a 20 horas en el Aula Rossi del 
Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. 

Medios didácticas: 
 
Exposición profesor(a) ( X ) 
Exposición alumnos ( X ) 
Ejercicios dentro de clase ( X ) 
Ejercicios fuera del aula ( X ) 
Lecturas obligatorias ( X ) 
Trabajo de investigación ( X ) 
Prácticas de campo  (    ) 
Otros:                                 (    ) 

Métodos  de evaluación:  
 
Exámenes o trabajos parciales        ( X ) 
Examen o trabajo final escrito        ( X ) 
Trabajos y tareas fuera del aula        ( X ) 
Exposición de alumnos                       ( X ) 
Participación en clase         (    ) 
Asistencia           (    ) 
Prácticas                                             (    ) 
Otros:                                                  (    ) 

  


