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Doctorado en Ciencias Sociales – Ciclo lectivo 2019 

Taller de tesis I. 
 

Datos de la asignatura 
 
Tipo de asignatura Taller de tesis 1 
 
Período de dictado segundo cuatrimestre (agosto a diciembre) 
 
Áreas temáticas  
 
 

Docente(s) 
 
Patricia Elisa Digilio Profesora  de Filosofía, Magíster en Políticas Sociales, Doctora en 

Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Profesora Titular 
Regular de Filosofía Social - Facultad de Ciencias Sociales - UBA. 
Profesora Regular a cargo de la asignatura Ética de la Universidad 
Nacional de Luján. Profesora de la Maestría en Dramaturgia de la 
Universidad Nacional de Artes (UNA), de la Maestría en Derechos 
Humanos de la Universidad Nacional de Salta, de la Maestría en 
Estudios Interdisciplinarios de la Subjetividad, UBA.   
Desde 1997 integra proyectos de investigación UBACyT y PICT-CONICET. 
Actualmente dirige el proyecto UBACyT “Intercepciones entre Trabajo 
Social y Filosofía Social: posibilidades para un estudio crítico de la 
práctica de la Filosofía Social”  y el proyecto “Alcance de las cuestiones 
éticas en relación con el desarrollo científico-tecnológico desde la 
perspectiva de los estudios bioéticos y biopolíticos” radicado en  la 
Universidad Nacional de Luján.  
Ha dictado cursos de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, en 
universidades nacionales y otras instituciones académicas nacionales y 
del exterior.  
Autora de artículos publicados en revistas especializadas y de 
divulgación y de capítulos de libros colectivos aparecidos en el país y en 
el extranjero y de tres libros como editora. 
 

María Gabriela 
D'Odorico 
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en la Universidad Nacional de las Artes. Profesora Adjunta de la 
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desde 2008. Actualmente es directora del proyecto UBACyT “Gobierno 
de la vida y subjetivación política. La intervención tecnocientífica de ‘lo 
vivo’ en la producción de biovalor” y del Proyecto PIACyT (Universidad 
Nacional de las Artes) ““El bioarte piensa el cuerpo. Investigar y enseñar 
en los umbrales del arte, la tecnología y la filosofía”. Publicó numerosos 
artículos académicos y dictó conferencias en universidades de México, 
Costa Rica, Venezuela, Colombia, Brasil, Uruguay y Argentina. 

  

 

Fundamentación 
 
Este taller propone una reflexión sobre el sentido de la investigación en las ciencias sociales que 
conduzca a la apropiación crítica de elementos requeridos en la formulación de un proyecto de 
investigación. Los modos de plantear cuestiones epistemológicas y metodológicas de las 
investigaciones sobre lo social requieren ser puestos en un lugar central cuando se analiza la 
producción del conocimiento, en particular, en el ámbito de las ciencias sociales. Por tal motivo, se 
realizará una revisión acerca del sentido de la producción del conocimiento entendida, 
específicamente, como investigación Dicha revisión, centrada en la especificidad del formato de 
tesis de Doctorado de las investigaciones, se plantea inescindible de su dimensión ético-política. En 
el marco de estas reflexiones se propone trabajar en la construcción del problema y el diseño de 
investigación de cada doctorante. 
 

Objetivos 
 
•Reflexión sobre el sentido de la producción de conocimiento en las ciencias sociales. 
•Revisión crítica de algunas formas de plantear cuestiones epistemológicas y metodológicas en las 
ciencias sociales. 
•Reelaboración de las decisiones de investigación —temáticas, metodológicas, epistemológicas o de 
diseño— con las que cada doctorante ingresa al taller. 
•Diseño de un plan de investigación. 
 

Contenidos desagregados por unidad 
 
1.Las ciencias sociales como “campo” científico: Condiciones político-institucionales de la 
producción de conocimiento científico. Desarrollo de los sistemas de I+D+I (investigación, desarrollo 
e innovación) en la producción de conocimiento. Diversas acepciones de los términos 
‘conocimiento’ y ‘desarrollo’.  
2.La dimensión ético-política en la investigación social: Relación entre las cuestiones ético-
valorativas epistemológicas y metodológicas en la investigación y producción de conocimiento. 
Régimen de producción del conocimiento en la sociedad tecnológica. 
3.La producción de conocimiento social: Quién produce conocimiento, para quiénes y para qué en 
las ciencias sociales. La ruptura epistemológica. La construcción del problema, el modo de abordaje, 
los objetivos y las actividades de una investigación. Articulación y sistematización de los distintos 
elementos en un Plan de Trabajo 
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Metodología de cursada y evaluación 
 
Las clases se dictarán bajo la modalidad de un taller para la elaboración de un diseño de 
investigación posible. En cada uno de los encuentros se dispondrá de un momento teórico en el que 
se discutirán las lecturas obligatorias propuestas y un momento de elaboración práctica en el cual 
se trabajará en forma colectiva sobre el diseño de investigación posible de cada doctorante. Para 
esta instancia se implementarán, además, actividades grupales junto con exposiciones de los 
cursantes y de las docentes. 
La evaluación del cursante se realizará tomando en cuenta el proceso realizado durante el 
seminario y el diseño de investigación logrado, el cual será presentado por escrito dentro de los 
plazos reglamentarios conforme a las pautas oportunamente establecidas. 


