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RESUMENES DE SIMPOSIOS 

I Simposio de Práctica Profesional de la Licenciatura 

en Administración: perspectivas y metodologías 

La epistemología de la administración se encuentra en un estado de constitución y en 

plena construcción por los que ejercen la profesión y por quienes se encuentran 

comprometidos con la investigación y el trabajo académico y científico en las 

universidades y en los centros académicos. La Práctica Profesional de la Licenciatura en 

Administración es un espacio curricular de reciente aparición en los planes de estudios. 

La modalidad que asume y las propuestas que ofrecen desde este espacio, representan 

la materialización de decisiones epistemológicas y políticas de los grupos académicos 

con respecto a la disciplina. Ante esta situación, resulta propicio generar un espacio de 

intercambio de las diferentes expresiones de Práctica Profesional en Administración que 

se desarrollan en distintas universidades del país. Este Simposio tiene como objetivo 

construir un ámbito de discusión y debates de perspectivas y metodologías de la Práctica 

Profesional de la Licenciatura en Administración. 

Coordinadores: Marcelo E. Medina Galván y Emmanuel Oliverio 

Exposiciones:  

Modalidad y opciones de práctica profesional de la Licenciatura en Administración en 

la Universidad Nacional de Tucumán. 

Autores: Marcelo Enrique Medina Galván (Instituto de Administración, FCE, UNT) 

e Ingrid Serón (Instituto de Administración, FCE, UNT) 



                            
 
 

 
 
 

 
 

La Práctica Profesional de la Licenciatura en Administración en Universidad Nacional de 

Tucumán brinda un espacio curricular de formación e integración de todos los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. Bajo la coordinación de un tutor, se 

puede escoger entre cuatro modalidades: Formulación de un Plan de Negocio; 

Seminario de Investigación y/o Profundización sobre temas específicos; Trabajo de 

Aplicación de Conceptos y técnicas de Administración en Situación Laboral de Revista o 

Ambiente Real; Participación en Proyectos de Investigación. El objetivo de este trabajo 

es identificar los principales aspectos de la propuesta curricular de la Práctica 

Profesional. 

Metodologías participativas como práctica profesional en la Licenciatura en 

Administración. 

Autores: Matías Testa y Marcelo Enrique Medina Galván (Instituto de Administración, 

FCE, UNT) 

Las metodologías participativas resultan un dispositivo interesante en el ejercicio de la 

práctica profesional de un licenciado en administración. Permiten el diseño de 

diferentes herramientas y técnicas del campo disciplinar como la planificación, la 

descripción de puestos, los planes de formación, los planes de acción. El objetivo de este 

trabajo es caracterizar la implementación de metodologías participativas en la 

formulación de un plan de capacitación en una asociación civil y en el desarrollo de un 

club de debate estudiantil en una institución de educación superior. 

Experiencia conjunta: la práctica profesional y la investigación en administración. 

Autores: Andrés Perez Ruffa (UNTREF/UBA-FCE), Juan Lucas Gómez (UNTREF/UBA-FCE-

IIEP-CEEED) y Leandro Giri (UNTREF/CONICET) 

Las asignaturas “Práctica de Licenciatura” y “Metodología de la Investigación para las 

Ciencias Económicas” de la Universidad Nacional de Tres de Febrero brindan un espacio 



                            
 
 

 
 
 

 
 

en conjunto donde se genera una distancia crítica de la especialización disciplinar para 

poder reflexionar de manera sistemática sobre el estatus epistemológico de la 

Administración, integrando los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. Esta 

propuesta busca unir al mundo de la experiencia profesional con el de la reflexión 

académica en el área para el desarrollo de profesionales reflexivos y críticos de su 

especialidad, capaces de moverse de manera fluida entre los perfiles de administrador, 

consultor o investigador científico.  

Práctica profesional supervisada, una experiencia significativa para el Licenciado en 

Administración. 

Autores: Norma Salvatierra (FCE-UNLZ), Verónica Mach (FCE-UNLZ), Daniela Martínez 

(FCE-UNLZ).  

La práctica profesional se orienta a potenciar las competencias del dispositivo creado, 

para que ayude al proceso de enseñanza y aprendizaje, construya más conocimiento, y 

conecte a docentes y estudiantes de forma dinámica y diferente. 

Prevé criterios de gradualidad para que a medida que avancen en su formación puedan 

desarrollar actividades de mayor complejidad vinculadas con su práctica profesional.  

Su propósito es que el estudiante pueda vivenciar la organización, funcionamiento y 

realidad tecnológica, trabaje sobre niveles de responsabilidad, relaciones 

interpersonales, formule planes y programas que mejoren sus capacidades de 

investigación, creatividad, producción de textos, capacidad de síntesis, y trabajo en 

equipo. 

Seminario de integración y aplicación como práctica profesional en administración. 

Autores: Emmanuel Oliverio, Emiliano Consoli, Paula Colacioppo, Silvana Curcio, Daniela 

Navarro Brandán, Carlos Pacho (PIMEAGE, IADCOM, FCE- UBA) 



                            
 
 

 
 
 

 
 

El Seminario de Integración y Aplicación para la Licenciatura en Administración, FCE-

UBA, tiene como objetivo integrar los conocimientos adquiridos en el desarrollo de la 

carrera, a lo largo de su formación de grado.  Las actividades de investigación por parte 

de cada estudiante, se desarrollan en modalidad de tutorías, a cargo de Profesores/as 

y/o investigadores/as de la facultad, de acuerdo con la especialidad elegida por cada 

estudiante.  

La producción final consiste en una tesina de investigación aplicada, realizada en las 

líneas de los Institutos de Investigación de la Facultad y en compañía constante sobre 

toda la producción de las tutorías asignadas. 

Hay hambre: acciones para la lucha contra el hambre en grandes empresas 

productoras de alimentos. 

Autor: Federico Augman (PIMEAGE, IADCOM, FCE- UBA) 

El presente trabajo analiza las acciones que realizan 5 empresas líderes en la industria 

de alimentos en Argentina (Molinos, Mastellone, Arcor, Ledesma y Nestlé) con el 

objetivo de mitigar el hambre, contribuir a la seguridad alimentaria y a una nutrición 

sana, e impulsar simultáneamente el desarrollo de sus modelos de negocios. Se estudian 

los reportes de sustentabilidad, memorias, balances y páginas web de las empresas 

mencionadas y se presentan las prácticas sustentables que desarrollan, la aplicación de 

herramientas tecnológicas y el uso de indicadores en función del cumplimiento del 

segundo Objetivo de Desarrollo Sustentable (ODS) “Hambre Cero”. 



                            
 
 

 
 
 

 
 

II Simposio de Práctica Profesional de la Licenciatura 

en Administración: perspectivas y metodologías 

La epistemología de la administración se encuentra en un estado de constitución y en 

plena construcción por los que ejercen la profesión y por quienes se encuentran 

comprometidos con la investigación y el trabajo académico y científico en las 

universidades y en los centros académicos. 

La Práctica Profesional de la Licenciatura en Administración es un espacio curricular de 

reciente aparición en los planes de estudios. La modalidad que asume y las propuestas 

que ofrecen desde este espacio, representan la materialización de decisiones 

epistemológicas y políticas de los grupos académicos con respecto a la disciplina. Ante 

esta situación, resulta propicio generar un espacio de intercambio de las diferentes 

expresiones de Práctica Profesional en Administración que se desarrollan en distintas 

universidades del país. 

Este Simposio tiene como objetivo construir un ámbito de discusión y debates de 

perspectivas y metodologías de la Práctica Profesional de la Licenciatura en 

Administración. 

Coordinadores: Marcelo E. Medina Galván y Emmanuel Oliverio 

Exposiciones:  

Desafíos hacia la formación universitaria en ciencias económicas: interpelaciones a 

partir de la experiencia del CEGEPyN.   

Autores: Mariano Anconetani (CBC-FCE-UBA) y Victoria Villalobo (PIMEAGE, IADCOM, 

FCE- UBA) 



                            
 
 

 
 
 

 
 

En el marco de los desafíos de las sociedades actuales hacia la formación universitaria 

en ciencias económicas, en esta ponencia se analiza la experiencia del Centro de 

Estudios y Gestión de la Economía Personal y Negocios (CEGEPyN), perteneciente a la 

Secretaría de Extensión Universitaria, Bienestar Estudiantil y Desarrollo Sustentable de 

la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Dicho 

centrorealiza actividades de asesoramiento gratuito en finanzas personales en barrios 

vulnerables de CABA con la participación de estudiantes avanzados, graduados y 

docentes. 

El camino que se propone para analizar esta experiencia es a través del análisis del 

estudio de casos que utiliza el Centro a partir de una estrategia vinculada con el modelo 

aprendizaje-servicio en tanto metodología particular de interacción entre la universidad 

y la sociedad que posibilita interpelar la formación universitaria en ciencias económicas 

en clave de los desafíos abordados.   

Análisis de la red de valor de las cervecerías artesanales de Quilmes y Avellaneda. 

Autor: Guido Pintos (PIMEAGE, IADCOM, FCE- UBA) 

En el presente trabajo se analiza la red de valor de las cervecerías artesanales en Quilmes 

y Avellaneda, explorando su crecimiento desde cerveceros caseros hasta 

microcerveceros. Se destaca la cooperación entre cerveceros como clave para el éxito 

del sector, junto con la profesionalización y la mejora de la calidad. Además, se 

investigan posibles prácticas monopólicas por parte de las cervecerías industriales y se 

evalúa el uso de herramientas de gestión. El enfoque sistémico guía este estudio, que 

concluye en recomendaciones para el desarrollo continuo del sector cervecero 

artesanal, utilizando la teoría de la coopetitividad. 



                            
 
 

 
 
 

 
 

Teletrabajo y cambios organizacionales en los requerimientos del personal a partir de 

la pandemia del COVID-19: implicancias desde la perspectiva de mujeres jóvenes 

profesionales. 

Autora: Victoria Estefania Villalobo (PIMEAGE, IADCOM, FCE- UBA) 

Con el arribo de la crisis sanitaria causada por el COVID-19, múltiples organizaciones se 

vieron afectadas frente a la restricción del contacto físico, optando por el teletrabajo 

como modalidad laboral. Se analiza aquí la incidencia del trabajo remoto en 

determinadas organizaciones que adoptaron esta modalidad y las nuevas dinámicas que 

trae consigo el teletrabajo desde el punto de vista de requerimientos del personal. Nos 

centraremos en cómo se desenvuelven los miembros de las organizaciones al 

implementar el teletrabajo y cuáles son las nuevas actitudes y habilidades que las 

trabajadoras perciben necesarias para desarrollar sus tareas a partir del trabajo remoto. 

El seminario de aplicación como expresión de práctica profesional de la Licenciatura 

en Administración en la Universidad Nacional de Córdoba. 

Autores: Juan Manuel Bruno (FCE-UNC), María Beatriz Ricci (FCE-UNC), Diego 

Rezzónico(FCE-UNC), Mariana Giovanardi (FCE-UNC) y Sofía Gónzalez (FCE-UNC). 

El Seminario de Aplicación tiene por propósito la aplicación de contenidos comunes y 

específicos adquiridos a lo largo de la Licenciatura en Administración, los cuales deben 

plasmarse en un Trabajo Final de Licenciatura (en adelante TFL) referido al área de 

profundización elegida por los estudiantes. Se destaca la dinámica de presentaciones de 

proyectos de trabajo final, conocida como "Paper Brown Bag (PBB)", como un juego 

competitivo de evaluación colectiva. Esta modalidad en línea mejora la interacción y la 

dinámica del juego, con la exposición de videos y la puntuación entre los participantes.  

El seminario de integración y aplicación de la Licenciatura en Administración en la 

Universidad Nacional de Buenos Aires. 



                            
 
 

 
 
 

 
 

Autores: Iván Quiroga Cangiano (FCE-UBA), Hernán Caruana (FCE-UBA), Mariano Bonelli 

(FCE-UBA) , Miligros Leguizamón (FCE-UBA), Pilar Luque (FCE-UBA )y Morena Jackunas 

(FCE-UBA). 

El Seminario de Integración y Aplicación (SIA) tiene por propósito la aplicación de 

contenidos adquiridos a lo largo de la Licenciatura en Administración en ámbito de las 

organizaciones. Dicho propósito se materializa en un Trabajo Final o Tesina de Grado 

con temáticas elegidas por los estudiantes, buscando explorar su vocación profesional. 

Se destaca la dinámica de presentaciones de proyectos de ideas, el uso de metodologías 

de presentación dinámicas y metodologías ágiles para la elaboración del Trabajo Final. 

Esta modalidad se combina con un formato colaborativo entre pares, para avanzar más 

rápido en el armado de su Tesina. Se presentan conclusiones en formato de “feria de 

proyectos” donde cada estudiante arma un ‘stand’ y los docentes y compañeros de 

clases recorren la feria consultando y aprendiendo sobre los mismos. 

Epistemología Constructivista de la Práctica Profesional de la Licenciatura en 

Administración. 

Autores: Marcelo Enrique Media Galván (Instituto de Administración, FCE, UNT) e Ingrid 

Daiana Serón (Instituto de Administración, FCE, UNT). 

La epistemología constructivista es una rama de la filosofía de la ciencia que sostiene 

que el conocimiento científico es construido por la comunidad científica, que busca 

medir y construir modelos del mundo natural. Según los constructivistas, el mundo es 

independiente de las mentes humanas, pero el conocimiento del mundo es siempre una 

construcción humana y social. 

La Práctica Profesional de la Licenciatura en Administración de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) brinda un espacio curricular 



                            
 
 

 
 
 

 
 

de formación e integración de todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la 

carrera.  

El objetivo de este trabajo es elaborar un abordaje de la Práctica Profesional desde una 

epistemología constructivista a partir de los dispositivos de la coevaluación, coworking 

y codiseño durante el cursado de la asignatura en el año 2023. 

 

Simposio de Avances de becarios e investigadores 

La mesa reúne los avances de investigadores, becarios y alumnos vinculados al CIECE. 

Los temas abarcan desde el análisis crítico de la Teoría Estructuralista, hasta revisiones 

de disputas metodológicas al interior de la disciplina: como la relativa a la disputa del 

método (methodenstreit) del siglo XIX, o las discusiones contemporáneas en torno a la 

idea de causalidad en la investigación empírica.  

Coordinadores: Diego Weisman-Juan Pablo González  

Exposiciones: 

La evidencia de la escuela estructuralista a la luz de la revolución de la credibilidad en 

econometría. 

Autor: Diego Weisman (CIECE | IIEP UBA-CONICET) 

Autores latinoamericanos de la denominada escuela estructuralista de economía han 

defendido la adopción de un método histórico-inductivo (o también llamado, método 

estructural), en supuesta oposición a la metodología convencional de autores 

“ortodoxos”. Luego de una reconstrucción estilizada de dicha metodología (sostenida 

en una revisión cuidadosa de fuentes primarias), evaluamos críticamente los méritos 

epistemológicos de la misma a la luz de los últimos desarrollos en inferencia causal.  En 



                            
 
 

 
 
 

 
 

vistas a este objetivo, expondremos algunos de los lineamientos de lo que se ha 

convenido en llamar revolución de la credibilidad en econometría. Argumentamos 

posteriormente que este giro empírico de la disciplina se encuentra en tensión con los 

fundamentos de la metodología estructuralista. Se examina entonces si el 

estructuralismo es capaz de generar contrastaciones empíricas de sus teorías, y de qué 

naturaleza serían estas, retomando para ello el célebre criterio de demarcación de Karl 

Popper en el proceso. 

La herencia de la disputa del método en la economía latinoamericana. 

Autor: Román Moisés Bellino (IIEP UBA-CONICET) 

Revisitamos la disputa del método (conocida en alemán como Methodenstreit) en 

economía, entre autores pertenecientes a la denominada escuela austríaca y a la 

escuela historicista, para evaluar la pertinencia de la misma sobre las ideas 

metodológicas de la escuela estructuralista latinoamericana. Fundamentalmente, 

indagamos sobre el nexo que pueda existir entre el método historicista (avanzado por 

autores como Gustav von Schmoller) y el estructuralista, contraponiendo ambos a un 

método experimental  

El tratamiento contemporáneo de la causalidad en la economía. 

Autor: Santiago Lago (CIECE-FCE- UBA)  

Se realiza un recuento crítico de las discusiones en torno a la idea de causalidad en la 

investigación económica, centrándonos el desarrollo y aplicación del potential outcomes 

framework asociado a Donald B. Rubin y, más recientemente, a los adelantos en 

inferencia causal. Indagamos sobre el impacto de su marco de trabajo en la disciplina 

económica y cómo este pudo haber modificado el tratamiento de la misma en lo que 

respecta a preguntas empíricas sobre causalidad. Para abordar la discusión desde un 

punto de vista epistemológico, relacionamos estos desarrollos al tratamiento que 



                            
 
 

 
 
 

 
 

filósofos coetáneos han hecho de la idea de causalidad, fundamentalmente por parte 

de autores como David Lewis o Patrick Suppes (asociados cada uno con distintos 

tratamientos de la idea de causalidad). 

La falibilidad de los supuestos: un acercamiento desde la teoría neoclásica. 

Autores: Anabel Vitaliani (CIECE-FCE- UBA) y Gabriel Laffitte (CIECE | IIEP (PROPAI) UBA-

CONICET) 

Una de los intentos más conocidos (y tal vez más exitosos) de aplicar el falibilismo a la 

economía es el realizado por Milton Friedman (F53). Allí el autor define que la manera 

correcta de evaluar un modelo es a partir de sus predicciones en lugar de sus supuestos. 

Sin embargo, queda un campo discutido por el pero poco claro para la literatura: ¿qué 

rol cumplen, en ese caso, los supuestos? En este trabajo nos planteamos esa 

problemática y discutimos con el autor: en caso de que no haya un criterio claro de 

aplicación de los modelos, la teoría ve reducido su contenido empírico. En otras 

palabras, se vuelve menos refutable. Se intenta realizar un paralelismo con la teoría 

neoclásica y la distinta aplicación de los modelos bajo dicha teoría. 

¿Qué tan falsables son las expectativas racionales? Un acercamiento desde la teoría 

de inflación. 

Autores: Anabel Vitaliani (CIECE-FCE- UBA) y Gabriel Laffitte (CIECE | IIEP (PROPAI) UBA-

CONICET) 

La revolución de expectativas racionales (RATEX) produjo un gran cambio en la 

orientación de la macroeconomía a nivel mundial. En este trabajo nos proponemos 

discutir el carácter falsable o refutable de esta teoría. ¿Qué debería pasar para que esta 

teoría quede refutada? En particular, lo abordaremos desde la teoría inflacionaria con 

expectativas racionales, entendiendo que las expectativas racionales son más bien una 

herramienta que una teoría en sí misma. 



                            
 
 

 
 
 

 
 

 

Simposio de Epistemología en tiempos de COVID-19 

La pandemia trajo varios desafíos de interés epistemológico. Tras revisar algunos de 

ellos en la primera parte del Simposio que lleva el mismo nombre presentado en 2019 y 

publicado en 2022, se desarrolla ahora el análisis de otros fenómenos que pueden 

comprenderse con mayor claridad gracias al paso del tiempo.  

En este Simposio se presentan cuatro investigaciones que ahondan sobre algunos de los 

aspectos epistemológicos que la pandemia trajo consigo. En su trabajo titulado View of 

ethics, epistemology, complexity and modelling for COVID19 pandemics, Viktoriya 

Semeshenko explora desde una perspectiva crítica los modelos epidemiológicos 

utilizados para comprender la dinámica esperada de la pandemia. El artículo de Valentín 

Alvarez, Los Límites de la Causalidad en la Pandemia desarrolla cuáles son las 

restricciones que se enfrentan a la hora de capturar causalidad en los estudios 

empíricos, que se multiplicaron rápida y significativamente en tiempos de pandemia. En 

su artículo Inflación post-pandemia: viejos y nuevos debates, Pablo Mira revisa las 

características epistemológicas del debate acerca del resurgimiento inflacionario vivido 

la pandemia en el mundo desarrollado. Finalmente, Gabriel Montes Rojas analiza en su 

trabajo The direct and indirect effects of an asymmetric sectoral shock. A dynamic 

input-output approach la amplificación de los shocks asimétricos como el de la 

pandemia en un mundo crecientemente interconectado. 

Coordinadores: Viktoriya Semeshenko y Pablo J. Mira 

Exposiciones: 

View of ethics, epistemology, complexity and modelling for COVID-19 pandemic. 

http://iiep-baires.econ.uba.ar/uploads/investigadores/cv/0f77d8747178eef502018d2e65d96e46.pdf
http://iiep-baires.econ.uba.ar/uploads/investigadores/cv/0f77d8747178eef502018d2e65d96e46.pdf


                            
 
 

 
 
 

 
 

Autora: Viktoriya Semeshenko (IIEP - UBA CONICET)  

Los modelos epidémicos de COVID-19 plantean cuestiones importantes para la ciencia y 

la filosofía de la ciencia. Proponemos conversar sobre la complejidad del fenómeno, los 

datos disponibles y su complejidad, y el enfoque de modelización.  Las preguntas que 

abordaremos se relacionan con el tipo de predicción que formulan los modelos 

epidemiológicos, con identificar si se trata o no de modelos causales, y de qué manera 

se diferencian los distintos tipos de modelos epidemiológicos en términos de lo que 

representan. 

Los Límites de la Causalidad en la Pandemia. 

Autor: Valentín Álvarez (EIDAES-UNSAM/FCE-UBA) 

El trabajo explicita cuáles son las limitaciones que se enfrentan a la hora de estudiar el 

fenómeno de causalidad en los estudios empíricos y sus implicancias para la política 

pública. El autor explica que las limitaciones de validez externa de los estudios causales 

restringen la posibilidad de aprender de experiencias en otros países para comprender 

su efectividad en el caso que nos ocupa. En estos contextos, un estudio con enfoque 

estructural podría contribuir a evaluar ex ante las intervenciones potencialmente 

necesarias. En otros casos, los estudios disponibles podrían brindar evidencia sobre un 

parámetro distinto del requerido por las autoridades, y un modelo ayudaría a extrapolar 

las estimaciones disponibles. 

Inflación post-pandemia: viejos y nuevos debates. 

Autor: Pablo J. Mira (IIEP - UBA CONICET)  

La pandemia trajo aparejada una reacción generalizada y coordinada de política 

expansiva para suavizar sus consecuencias económicas y sociales. Poco más tarde, la 

inflación hizo su reaparición en los países desarrollados y disparó un debate amplio 



                            
 
 

 
 
 

 
 

sobre sus causas y sus consecuencias. Este trabajo recorre estas discusiones y sus 

enseñanzas en términos de su formato epistemológico, en una profesión que aún parece 

lejos de haber arribado a un consenso profundo acerca de un tema tan frecuentado. 

The direct and indirect effects of an asymmetric sectoral shock. A dynamic input-

output approach. 

Autor: Gabriel Montes Rojas (IIEP - UBA CONICET)  

Este artículo estudia cómo una reducción en la oferta de trabajo en un conjunto de 

sectores en diferentes países, como el impacto de la pandemia de COVID-19, se propaga 

y amplifica a través de la red que conecta diferentes sectores económicos y países. Los 

hallazgos destacan la necesidad de considerar no solo las características económicas de 

diferentes sectores, como su tamaño en términos de valor agregado, producción o 

empleo, sino también las interrelaciones entre ellos y la posición que cada uno ocupa 

en las redes de producción al analizar la importancia sistémica de diferentes sectores. 

 

Simposio de Lógica y Lógica aplicada: Lógica hoy y 

entre nosotros. Parte I – Acerca del alcance de la 

lógica 

El objetivo del Simposio es ofrecer un espacio donde los investigadores interesados en 

la lógica y sus muy diversas aplicaciones podamos presentar y discutir sus ideas. La 

aceptación a esta convocatoria ha permitido organizar las colaboraciones en tres partes 

intituladas: I – Acerca del alcance de la lógica; II – ¿Cómo inferimos?; y III – Creencias, 

conocimiento y… ¡acción! En I las colaboraciones rondan problemas propios de la 

disciplina y algunos modos específicos que se han intentado como respuesta. En II el 



                            
 
 

 
 
 

 
 

acento está puesto en la noción de inferencia y, subsidiariamente, su uso en la 

elaboración de teorías. En III se presentan novedosas propuestas formales y usos de 

nociones lógicas para abordar la teoría de creencias, el conocimiento y la racionalidad 

práctica. 

Coordinadora: M. Gabriela Fulugonio 

Exposiciones: 

La lógica y el significado del lenguaje vago. 

Autora: Agustina Borzi (UBA) 

En “La lógica y el significado del lenguaje vago” Borzi defiende la tesis de que hay varias 

lógicas de la vaguedad posibles conforme a que los predicados vagos son 

semánticamente defectuosos porque dejan casos sin determinar. 

Vagamente Clásico 

Autor: Lucas Rosenblatt (UBA) 

En “Vagamente Clásico” Rosenblatt se pregunta si hay circunstancias especialmente 

apropiadas para teorías no clásicas de la vaguedad a la manera de que hay circunstancias 

especialmente apropiadas para teorías no clásicas de la verdad concluyendo que, 

aunque uno defienda una lógica no clásica, hay circunstancias en las que es 

perfectamente adecuado razonar de manera clásica. 

Lógica y sistemas lógicos. Una relación conflictiva. 

Autor: Javier Castro Albano (UBA – UNR) 

Javier Castro Albano en “Lógica y sistemas lógicos. Una relación conflictiva.” advierte 

que el uso descuidado de algunos sistemas lógicos, muy en particular los de lógica 



                            
 
 

 
 
 

 
 

subestructural, pueden extraviar a la lógica en tanto teoría filosófica del razonamiento 

deductivo. 

Etcétera, etcétera, etcétera. 

Autora: M. Gabriela Fulugonio (UBA) 

Gabriela Fulugonio en “Etcétera, etcétera, etcétera” revisa la cuestión de la naturaleza 

del principio de inducción completa conforme a la tesis logicista y a su revisión por parte 

de Wittgenstein. 

Desacuerdos genuinos y profundos en lógica. 

Autor: Omar Vásquez Dávila (UNGS) 

El cierre de esta primera parte del Simposio estará a cargo de Omar Vásquez Dávila que 

en “Desacuerdos genuinos y profundos en lógica” evalúa las estrategias que pueden 

adoptarse frente a una disputa en la que hay desacuerdos profundos. 

 

Simposio de Lógica y Lógica aplicada: Lógica hoy y 

entre nosotros. Parte II – Inferencias, 

razonamientos, demostraciones, argumentos. 

En esta segunda parte del Simposio el acento está puesto en la noción general de 

inferencia y, subsidiariamente, en su uso en la elaboración de teorías. Según el ámbito 

y la tradición en juego, y sabido que no son sinónimos, las colaboraciones tratarán 

propiamente sobre inferencias, sobre razonamientos o sobre demostraciones y se han 

ordenado cronológicamente en función de los autores centrales aludidos. Se 

considerarán: la inferencia a partir de supuestos (con apoyo de Charles Sanders Peirce), 



                            
 
 

 
 
 

 
 

el método axiomático (y las consideraciones sobre la pureza de David Hilbert), el papel 

de la intuición en ciertas demostraciones en las que la lógica formal se muestra 

insuficiente (con la colaboración de Gödel y Turing), el razonamiento científico basado 

en modelos y la noción de práctica presente en Nancy Nersessian (2003) proveniente de 

la teoría de la cognición situada y el rol de la tipicalidad y diagnosticidad en los 

razonamientos en general. 

Coordinadora: M. Gabriela Fulugonio 

Exposiciones: 

Si de verdad no se trata: el caso de inferencias lógico-matemáticas de carácter 

hipotético. 

Autora: Sandra Visokolskis (UNC– UNVM) 

La presente ponencia se ocupa de los argumentos suposicionales o hipotéticos 

buscando explicitar sus características y rechazar la interpretación para la cual el 

significado de ‘si’ no está dado cabalmente por el condicional material. Así, discuto la 

perspectiva anticipadora de Charles Sanders Peirce acerca de los razonamientos 

hipotéticos. En este sentido, analizo la noción de hipótesis en torno al concepto de 

abducción, habida cuenta que su primera versión constituyó un argumento hipotético 

propiamente dicho, mientras que las versiones posteriores rescatan características 

suposicionales que pueden entenderse actualmente como una perspectiva pragmática 

a la vez apoyada en el condicional material. 

Pureza del método y axiomática.  

Autor: Guillermo Nigro Puente (UdelaR) 

David Hilbert fue sin duda una figura particularmente destacada de la concepción 

moderna del método axiomático, gracias en parte al impacto que tuvieron 



                            
 
 

 
 
 

 
 

sus Fundamentos de geometría de 1899. A tales efectos, enfatizo la interacción entre 

dos aspectos del mismo: por un lado, aquello Hilbert denomina “principio fundamental” 

de su investigación axiomática y, por otro, el rol heurístico de un contenido pre-

axiomático de los enunciados de la teoría axiomática que, defenderé, 

es indispensable para entender la investigación axiomática de Hilbert sobre geometría. 

En particular, esta interacción se manifiesta en sus observaciones sobre la pureza del 

método. 

Intuiciones e Ingenios. 

Autora: Mariana Olezza (IIEP UBA-CONICET) 

Se expondrán los teoremas de incompletitud de Gödel y el sistema de lógica de ordinales 

de Turing de 1939. El razonamiento matemático puede concebirse como dos fuerzas: la 

intuición y el ingenio. El ingenio se asume en cantidades inagotables en la Máquina de 

Turing. Ante la carencia de una lógica formal capaz de suprimir la necesidad de recurrir 

a la intuición, la atención se centra en sistemas "no constructivos", donde no todos los 

pasos se desarrollan de manera mecánica. Se aspira a minimizar la carga que recae sobre 

la intuición en estas demostraciones. 

La noción de práctica en la investigación de Nancy Nersessian. 

Autora: Nora Alejandrina Schwartz (UBA) 

Nersessian examinó el razonamiento científico basado en modelos, recurriendo a la 

noción de práctica proveniente del marco de la cognición situada. Entre quienes 

desarrollaron el punto de vista situativo, Jean Lave (1988) hizo un análisis del 

razonamiento y la resolución de problemas que propone un espacio de problemas 

dinámicamente co-construido entre diferentes colaboradores empleando recursos 

materiales de la situación. En este trabajo me propongo explicitar el concepto de 

práctica que articula J. Lave, analizar cómo lo emplea Nersessian (2003) para articular la 



                            
 
 

 
 
 

 
 

idea de práctica representacional y evaluar el alcance de esta última en la investigación 

de la modelación científica. 

El rol de la tipicalidad y la diagnosticidad en el razonamiento. 

Autor: Matías Osta Vélez (Heinrich-Heine Universität Düsseldorf – UdelaR) 

Confrontando con la tradición en filosofía y psicología que concibe al razonamiento 

como un proceso guiado por reglas abstractas (e.g., Nisbett 1993) y centrándose en la 

noción de 'heurística', se muestra cómo las heurísticas que caracterizan a la inducción 

están íntimamente ligadas a la estructura de los conceptos, en particular, a su estructura 

prototípica y a su estructura diagnóstica. 

 

Simposio de Lógica y Lógica aplicada: Lógica hoy y 

entre nosotros. Parte III – Creencias, conocimiento 

y… ¡acción! 

La tercera y última parte del Simposio trata exclusivamente de lógica aplicada. Mediante 

distintas propuestas formales y mediante la apelación a ciertas nociones lógicas se 

buscan novedosos abordajes a la teoría del conocimiento, del cambio de creencias y de 

la racionalidad práctica. El Simposio en su totalidad, pero en particular esta parte, abona 

la tesis de la fertilidad de la Lógica muy especialmente como herramienta fundamental 

en el análisis conceptual, pero también para la construcción de modelos de fenómenos 

complejos, para la evaluación de la relación entre el mundo de la vida y sus distintas 

teorizaciones y la evaluación de las consecuencias que hemos de asumir al adoptar o 

proponer ciertas definiciones en tanto puntos de partida de nuestras teorías. 

Coordinadora: M. Gabriela Fulugonio 



                            
 
 

 
 
 

 
 

Exposiciones: 

F-systems: Abordando paradojas y confrontaciones políticas. 

Autor: Gustavo Bodanza (UNS) 

Los F-systems son sistemas que permiten representar paradojas semánticas y establecer 

condiciones para su ocurrencia/no ocurrencia. Básicamente, se trata de un conjunto S 

de oraciones que expresan la falsedad de otras oraciones a través de una relación binaria 

F.  Los "conglomerados locales" de un F-system son subconjuntos de sentencias que se 

pueden tomar conjuntamente como verdaderas, dejando afuera otras que son falsas o 

paradójicas. Aquí propongo utilizar estos sistemas para modelar la interacción entre 

grupos o facciones políticas (S), de modo de poder representar fenómenos como la 

polarización o la aparición de grupos disruptivos.  

¿Existen principios de la racionalidad práctica? Un abordaje desde una perspectiva 

inferencialista. 

Autora: Ayelén Sánchez (UNS) 

En la filosofía de la acción hay un acuerdo extendido de que existen principios de la 

racionalidad que regulan la articulación normativa entre los estados intencionales y los 

posibles cursos de acción del agente. Estas propuestas enfrentan dificultades tanto si 

consideran que tales principios son de alcance amplio (wide scope) o de alcance 

estrecho (narrow scope). Este trabajo explora las ventajas de adoptar un enfoque 

inferencialista que entienda esta articulación normativa entre estados intencionales 

apelando a inferencias materiales, identificando tres tipos de transiciones 

inferenciales: inferencias materiales que conservan compromisos, las que 

conservan habilitaciones y las que establecen relaciones de incompatibilidad. 

Conocimiento e ignorancia en una lógica epistémica sintáctica. 



                            
 
 

 
 
 

 
 

Autor: Luis A. Urtubey (UNC) 

Recientemente, Sergei Artemov ha planteado el desarrollo de una ‘lógica epistémica 

sintáctica’ (LES), elaborando ideas ya antes esbozadas por Robert Aumann, en el terreno 

de la teoría de juegos epistémica. El objetivo de este trabajo es formalizar, en el contexto 

de LES, una noción de ‘ignorancia’ en particular, que resulta de la especificación 

incompleta de un escenario epistémico, siguiendo la línea de algunas aproximaciones 

actuales a la formalización de la noción de ignorancia. Asimismo, se pondrá de relieve el 

atractivo de LES, al considerar aplicaciones en el ámbito de los ‘grandes modelos de 

lenguaje’ (LLM).   

New theory of epistemic belief and knowledge. 

Autores: Reinhard Kleinknecht (Universität Salzburg) y Alexander Zimmermann (Private 

Pädagogische Hochschule Burgenland) 

Our theory can answer the very classical questions of the theory of knowledge in a 

strictly systematic way. Within its framework, well-known theorems of other epistemic 

and probability theories are also provable, although our theory differs strongly from 

them. In particular, we have been able to prove a theorem that allows geometric 

estimations, which is of didactic importance and makes our theory very application-

friendly. One of the features of our theory is its new and unconventional definition of 

knowledge. However, the theorems show that all definitions are appropriate in terms of 

content. 



                            
 
 

 
 
 

 
 

Simposio de La Economía, la elaboración y creación 

de conceptos. Parte 1 

La elaboración y creación de conceptos conecta características de un objeto de forma 

novedosa, generando así un nuevo objeto. Los economistas al elaborar y crear 

conceptos cuestionan lo dado y realizan preguntas cuya respuesta no está 

preestablecida ni se deriva del conocimiento ya establecido. 

Coordinadora: Ruth Pustilnik  

Exposiciones: 

Evolución del programa mainstream en Economía: Teoría de Juegos, Economía 

Experimental y Economía Conductual. 

Autores: Juan Munt (UNRC), Gonzalo Carrión (UNVM), Favio D’Ercole (UNRC), Salvador 

Parodi (UNRC) 

La evolución del programa mainstream en economía ha sido influenciada por la Teoría 

de Juegos, la Economía Experimental y la Economía Conductual. Inicialmente basado en 

la Teoría Neoclásica, el enfoque cambió con el auge de la Teoría de Juegos y la Economía 

Experimental en los años 70. Las Paradojas de Allais y Ellsberg desafiaron la Teoría de la 

Utilidad Esperada, mientras que la Economía Conductual, inspirada en Kahneman y 

Tversky, considera dos sistemas cognitivos en la toma de decisiones. Esta investigación 

analiza cómo estas perspectivas afectan a diferentes grupos de población, revelando 

que la formación económica no siempre reduce los sesgos cognitivos en la toma de 

decisiones. 

Las críticas de David Hume al sistema mercantil y al concepto de causa. Exploraciones 

para una reconstrucción conjunta. 



                            
 
 

 
 
 

 
 

Autora: Ariadna Cazenave (IIEP-UBA-CONICET) 

El trabajo explora en qué sentido la comprensión de la obra económica de David Hume 

se resignifica al ponerla en conexión con las grandes preguntas que estructuran su 

empresa intelectual. Es decir, examina en qué sentido ubicar sus escritos económicos 

en el contexto de su proyecto filosófico impacta en la comprensión del aporte de Hume 

a la economía política. Se espera mostrar que el estudio de su obra filosófica ayuda a 

comprender mejor su obra económica y el papel que ésta juega en el nacimiento de la 

economía política. Con ese objetivo en mente se abordan conjuntamente las críticas de 

Hume al sistema mercantil y al concepto de causa. La intención es aportar a la 

comprensión del legado de la obra económica de Hume y, más en general, de la 

economía política de la ilustración y de sus raíces filosóficas. 

El concepto de beneficio en Adam Smith. 

Autor: Francisco Oneto (FCE-UBA) 

En el presente artículo se intentará abordar la problemática del beneficio en La Riqueza 

de las Naciones, primeramente se la desarrollará preguntándose ¿por qué existe este 

componente del precio? o ¿por qué posee el derecho a ser independiente, necesario e 

importante? Con ese problema en la cabeza repasaremos las dos principales soluciones 

que se han propuesto, primeramente la que asocia beneficio con parsimonia y luego 

desarrollaremos la argumentación vía el poder, que, tiende a asociar al beneficio con 

una suerte de tributo de las clases trabajadoras a las capitalistas por el hecho mismo de 

ser capitalistas y monopolizar los medios de producción. Consideraremos ambas 

argumentaciones como insuficientes, y propondremos una solución alternativa, esta 

consta de relacionar al beneficio con el comercio mismo como propensión del hombre, 

estos dos tendrán, en una sociedad comercial, una relación de condición necesaria y 

suficiente. 



                            
 
 

 
 
 

 
 

La noción de prudencia y la noción de capital en Adam Smith. 

Autora: Ruth Pustilnik (CIECE-FCE-UBA) 

En esta comunicación se mostrará cómo la noción de económica de capital de La riqueza 

de las naciones influye sobre la noción moral de prudencia de La teoría de los 

sentimientos morales. Esto nos permitirá abordar un tema más general que es la 

influencia que tuvo el desarrollo del pensamiento económico sobre la teoría moral. 

 

Simposio de La Economía, la elaboración y creación 

de conceptos. Parte 2. 

La elaboración y creación de conceptos conecta características de un objeto de forma 

novedosa, generando así un nuevo objeto. Los economistas al elaborar y crear 

conceptos cuestionan lo dado y realizan preguntas cuya respuesta no está 

preestablecida ni se deriva del conocimiento ya establecido. En este simposio 

discutiremos sobre conceptos que se formulan cuando la economía se pone en  con 

otras disciplinas como la filosofía, otras ciencias sociales, la matemática, la historia 

interna de la economía, etc.  Este es un simposio abierto, y podrían incorporarse las 

comunicaciones aborden este tipo de relaciones. 

Coordinadora: Ruth Pustilnik 

Exposiciones: 

El Debate entre la Economía del Diseño y la Arquitectura de la Elección: Explorando 

Controversias y Límites en la Teoría Económica. 



                            
 
 

 
 
 

 
 

Autores: Juan Munt (UNRC), Gonzalo Carrión (UNVM), María Eugenia Kehoe 

(UNRC), Agustina Grangetto (UNRC) 

La Economía del Diseño y la Arquitectura de la Elección son enfoques económicos que 

despiertan controversias en torno a su incorporación a la corriente principal. La 

economía del diseño se centra en crear estructuras institucionales eficientes, mientras 

que la arquitectura de la elección cuestiona la racionalidad de los agentes económicos. 

El óptimo de Pareto es clave en el diseño económico, pero su aplicación enfrenta 

desafíos. La integración de estos campos desafía los límites del programa neoclásico y 

plantea preguntas sobre el papel normativo de los óptimos en un mundo real complejo. 

Parecido de familia entre Smith y Hegel. 

Autores: Ricardo Cattaneo (UNER-UNL) e Ignacio Trucco (IHuCSo-UNER-UNL) 

En esta comunicación nos proponemos examinar una posible correlación entre las ideas 

de Adam Smith y Georg W. F. Hegel, a partir de una revisión de las derivas del vasto 

movimiento de la Ilustración. Sugerimos pensar esa correlación como un “parecido de 

familia” entre los planteos de un autor y otro, particularmente en lo referente a la 

filosofía práctica. Tras advertir que no es factible establecer la influencia directa del 

pensador escocés sobre el suabo, pretendemos seguir algunas hipótesis interpretativas 

para intentar reconstruir así, en forma indirecta, una posible confluencia de sus 

posiciones en torno a ciertos tópicos relevantes sobre la moralidad, la eticidad y la 

conflictiva vida social que emerge con la modernidad. En la confrontación de sus ideas 

se pone de manifiesto, creemos, cierta convergencia entre sus planteos, al mismo 

tiempo que cierta divergencia de sus horizontes de significación.   

Un análisis epistemológico de la dinámica de los sistemas complejos, desde una 

perspectiva ontológica pluralista. 



                            
 
 

 
 
 

 
 

Autores: Luis Alberto Herrera (Facultad de Ciencias Económicas del Rosario, Pontificia 

Universidad Católica Argentina)y Miguel Ángel De Marco (Núcleo de Ciudades 

Portuarias Regionales, del Nodo IDEHESI – CONICET) 

La investigación de la dinámica histórica y económica de las cuidades portuarias es una 

herramienta válida para el diálogo entre distintas disciplinas que abordan esta 

problemática. La teoría moderna del crecimiento ha contribuido a este abordaje. Si bien, 

esta teoría adoptó la formalización de los sistemas dinámicos, también podría adoptar 

algunas reflexiones, que mejorarían la compresión de la evolución de estas dinámicas. 

En este trabajo indagamos sobre la problemática epistemológica que surgió a partir del 

análisis de los sistemas dinámicos complejos, la perspectiva de una ontología pluralista 

y su potencialidad para analizar la evolución de ciudades portuarias. 

Ciclos y crisis. Dos décadas de fluctuaciones económicas en la Argentina. 

Autores: Juan Cruz Medvescig (UAI) y Alexis Poet (UAI). 

El ciclo económico representa una problemática presente en las economías 

latinoamericanas, y más fuertemente en la Argentina. En ese sentido, se busca explicar 

dicho fenómeno a través de diferentes teorías que ayuden a comprender la clínica de 

estos efectos de la economía de corto plazo. En una segunda parte del trabajo se busca 

abordar de forma sintética los sucesos ocurridos durante el periodo de 1983-2003 en la 

Argentina de forma tal de poder analizar como las decisiones de política económica 

afectaron al ciclo y que otros factores, internacionales o sociales principalmente, 

también incidieron en el mismo. 

Elementos de una crítica fenomenológica de la praxeología y teoría económica de 

Ludwig von Mises. 

Autor: Patricio Perkins (FCECO-UNER) 



                            
 
 

 
 
 

 
 

La investigación consiste en una enumeración de elementos de la teoría de la acción–

i.e. praxeología– y la teoría económica de Ludwig von Mises sujetos a una crítica teórica 

según los principios epistemológicos de la fenomenología de Edmund Husserl. La crítica 

fenomenológica a la praxeología de Mises busca identificar y evaluar sus presupuestos 

ontológicos en lo que atañe a las siguientes cuestiones: (i) el concepto de acción humana 

y acción económica dentro de las categorías más genéricas de subjetividad e 

intersubjetividad, (ii) el acto mental de imaginar en los argumentos económicos 

(“imaginary constructions”) y el acto de esperar en cuanto determina el cálculo 

económico en la teoría del mercado, (iii) el carácter científico de la praxeología de Mises 

como ciencia a priori y formal. 

 

Simposio de Explicación y comprensión en la ciencia 

basada-en-modelos 

En las últimas décadas, la práctica científica del modelado ha dado lugar a una nueva 

conceptualización de la ciencia bautizada en la literatura filosófica especializada como 

la “ciencia-basada-en-modelos”. El objetivo de la ciencia basada en modelos es describir 

un sistema hipotético que sea más simple que el sistema real; el modelador primero 

intenta comprender cómo funciona este sistema más simple. La actividad teórica del 

modelador se desvía para acceder al objetivo mediante la construcción de un modelo 

simplificado e idealizado, y explora este nuevo sistema como un objeto independiente 

por derecho propio.  

Desde la visión de la ciencia basada en modelos los clásicos temas abordados en la 

filosofía de la ciencia tales como los referidos a la explicación y la comprensión 

reaparecen bajo una nueva perspectiva. Se abrió así un amplio abanico de posibilidades 

en cuanto a la relación entre la explicación y la comprensión: mientras algunos reducen 



                            
 
 

 
 
 

 
 

e identifican la comprensión con la explicación (Khalifa 2012), otros conciben la 

comprensión como dependiente -como un producto- de la explicación (Strevens 2013), 

en oposición a quienes la consideran, en cambio, como un pre-requisito de la explicación 

(de Regt 2009). El paisaje incluye también a autores que argumentan en favor de la 

independencia de la comprensión respecto de la explicación (Lipton 2009). Este 

panorama se entrecruza y complejiza, además, con el valor epistémico que los distintos 

autores atribuyen a la explicación. Mientras algunos ligan la explicación a la verdad, 

otros, en cambio, sostienen que la explicación –y consecuentemente la comprensión- 

viene en grados (Strevens 2013). En otras palabras, la problemática introduce la cuestión 

de una concepción factiva de la explicación y la comprensión. 

Todas estas problemáticas nos han llevado a analizar algunas cuestiones: i) ¿Cuál es el 

tipo de relación entre explicación y comprensión?; ii) ¿Es factiva la comprensión?; iii) 

¿Son suficientes las condiciones impuestas al modelo de explicación nomológico-

deductivo para garantizar un incremento de la comprensión?; iv) ¿Cómo se 

conceptualiza la comprensión en la perspectiva (neo) pragmatista de la práctica 

científica de Hasok Chang?; v) ¿Pueden las normas de racionalidad ser pensadas como 

idealizaciones del tipo que acompañan los modelos explicativos?; vi) ¿Cómo se articula 

el concepto de injusticia epistémica en el marco de la teoría de la justicia de Hayek? 

Estos interrogantes organizan y articulan los diferentes tópicos que se discuten en los 

trabajos que componen el presente simposio. 

Coordinadora: Nélida Gentile 

Exposiciones: 

Explicación y comprensión. 

Autoras: Nélida Gentile (UBA-UNLZ) y Susana Lucero (UBA) 



                            
 
 

 
 
 

 
 

La temática en torno a la comprensión científica y su relación con la explicación tiene ya 

una larga data en las reflexiones filosóficas. En el campo de la filosofía de la ciencia, 

después del trabajo seminal de Hempel sobre la explicación científica (Hempel 1965), el 

rol de la comprensión parece haber sido neutralizado, cuando no minimizado. El 

carácter subjetivo atribuido a la comprensión se mostró contrario al objetivismo 

subyacente a los distintos modelos explicativos, ya sea que se trate del modelo 

nomológico-deductivo de Hempel, el mecánico causal propuesto por Salmon o los 

enfoques unificacionistas formulados por Kitcher y Friedman. Y si bien esta actitud de 

desvalorización epistémica se mantuvo presente en algunos autores contemporáneos 

(Trout 2002; Khalifa 2012), de manera simultánea surgieron posiciones que, 

contrariamente, comenzaron a subrayar la relevancia de la comprensión en relación con 

los logros cognitivos de la ciencia (de Regt y Dieks 2005; Strevens 2013; de Regt 2009). 

La temática se relaciona, además, con la posibilidad (o no) de una concepción factiva de 

la explicación y la comprensión. En la presente comunicación presentamos una 

taxonomía y análisis crítico de las distintas posiciones y ofrecemos luego las notas 

características de nuestra propia posición. 

Explicación, comprensión y consecuencia lógica. 

Autora: Adriana Spehrs (UBA) 

De acuerdo con el modelo de cobertura legal, las explicaciones nomológico-deductivas 

son razonamientos en los cuales el explanadum se deduce del explanans. Sin embargo, 

la circunstancia de que los enunciados explanantes deban cumplir con restricciones 

adicionales, impide identificar la estructura de estas explicaciones con la de una 

inferencia en la que la conclusión sea consecuencia lógica de las premisas, en el sentido 

clásico de esta relación. En efecto, el análisis estructural de las explicaciones 

nomológico-deductivas revela que no cumplen las reglas de reflexividad, monotonía y 

corte, características de la relación de consecuencia clásica. Por este motivo, en esta 



                            
 
 

 
 
 

 
 

comunicación examinamos la posibilidad de identificar estas explicaciones con 

razonamientos en los que el explanadum es un tipo de consecuencia relevante del 

explanans. En particular, analizamos aquí si esta propuesta permitiría eludir las críticas 

de quienes afirman que las condiciones impuestas en el modelo nomológico-deductivo 

son insuficientes para garantizar que esta clase de explicaciones generen un incremento 

de la comprensión.  

Comprensión y coordinación en el realismo pragmatista de Hasok Chang: reflexiones 

desde la práctica de la medición en economía. 

Autor: Fermín Marconi (UBA) 

La reciente publicación (2022) de Realism for Realistic People marca el esfuerzo más 

sistemático de Hasok Chang por ofrecer una perspectiva (neo) pragmatista de la práctica 

científica. Retomando a Ryle (1946), Chang parte de la constatación de la diversidad de 

formas de conocimiento (e.g. factuales, procedimentales, etc.), muchas de ellas tácitas, 

que se entretejen en las ciencias. En particular, resalta la importancia de los 

conocimientos que les permiten a los científicos “hacer cosas”, reivindicando una visión 

“activa” del conocimiento. En este marco, la comprensión implica aspectos 

intencionales, en tanto es necesaria para la coordinación de distintos movimientos que 

llevan a que algo ocurra y permitiendo lo que Chang denomina “coherencia 

operacional”. Bajo esta descripción, componentes a veces tenidos como secundarios del 

quehacer científico, tales como la medición, cobran mayor importancia y se entienden 

según relaciones iterativas con los demás, idea que ya era central en los primeros 

trabajos de este autor. En este trabajo se presentan distintos ejemplos tomados de la 

práctica de medición de los economistas para considerar la aplicabilidad al caso de las 

propuestas de Chang. 

Idealización y conducta racional. 



                            
 
 

 
 
 

 
 

Autor: Matias Guirado (UBA) 

Es habitual en filosofía de la ciencia distinguir entre modelos descriptivos y modelos 

explicativos. Los primeros son diseñados con el propósito de identificar aspectos 

específicos del target, mientras que los segundos contribuyen fundamentalmente a 

comprender su comportamiento. En este trabajo me propongo analizar una familia de 

modelos más relevante para las ciencias económicas: la de los modelos normativos. 

Quisiera específicamente ver si acaso ciertas normas de racionalidad pueden ser 

pensadas como idealizaciones del tipo de las que suelen acompañar típicamente la 

presentación de un modelo descriptivo o explicativo o si, por el contrario, tienen un 

estatus sui generis. Mi conclusión es que, al menos al proponer modelos sobre 

preferencias, las normas no pueden ser pensadas como idealizaciones.  

Desestimando el conocimiento en la sociedad: Hayek y la injusticia epistémica. 

Autor: Lucas Miranda (UBA-ANPCyT) 

El concepto de injusticia epistémica ha generado una importante área de investigación 

en epistemología social desde que Miranda Fricker (2007) publicara su libro seminal 

sobre el tema. Actualmente se reconocen una variedad de conceptos de injusticia 

epistémica (Pohlhaus, 2017). Esta variedad surge de aplicar estándares de justicia a una 

diversidad de prácticas sociales epistémicas y sus productos como la credibilidad, su 

asignación y distribución (Wanderer, 2017). Uno de estos conceptos es el de injusticia 

epistémica testimonial que, en la caracterización original de Fricker, aplica cuando un 

oyente de un testimonio asigna a un hablante menos credibilidad de la que merece, en 

virtud de la identidad social del hablante (Fricker, 2007). 

El propósito de este trabajo es utilizar esta literatura para analizar la potencial relación 

bajo el concepto de injusticia epistémica de dos conjuntos de ideas desarrolladas por 

Friedrich Hayek. Por un lado, su entendimiento del sistema de precios en una economía 



                            
 
 

 
 
 

 
 

de mercado desde un punto de vista epistémico social. En The use of knowledge in 

society (1945) defiende la idea de que el sistema de precios permite el aprovechamiento 

del conocimiento disperso de una miríada de agentes que interactúan en el mercado. 

Los precios transmiten información que ningún individuo particular, ni tampoco ninguna 

agencia científica o estatal podría haber generado. Por otro lado, Hayek despliega una 

teoría de la justicia a partir de su crítica del concepto de justicia social (Hayek, 1978, 

2020).  

Una característica central de aquélla es que la justicia como concepto evaluativo solo 

puede aplicarse significativamente a actos individuales y no a estados finales (Barry y 

August, 1979). Los precios son estados finales en el sentido de que son una consecuencia 

no intencionada de ciertos actos individuales, por lo cual, prima facie, para Hayek la 

justicia como estándar evaluativo no sería aplicable a las prácticas epistémicas 

vinculadas a los precios. En el trabajo se examinará si algunos actos orientados a 

intervenir los precios de mercado pueden considerarse acompañados de un déficit de 

credibilidad inmerecida de la información contenida en aquéllos y si esto puede 

subsumirse bajo algún concepto de injusticia epistémica compatible con la teoría de la 

justicia de Hayek. 

 

X Simposio de Economía de Comunión. Ideas, 

Conceptos y Experiencias. Reciprocidad, Gratuidad, 

Comunión, Don 

La Economía de Comunión reúne empresas y otros actores como empleados, 

profesionales, investigadores, docentes, estudiantes, y personas interesadas, que se 

proponen poner en práctica, en su actividad, una lógica de comunión centrada en el 



                            
 
 

 
 
 

 
 

otro-pobre-necesitado-vulnerable. Ésta lógica se refleja en conductas donde puede 

verificarse la práctica de un principio de gratuidad. Estas conductas que pueden 

calificarse como reciprocas, y mostrarían preferencias interesadas en el otro. Estas 

preferencias parecen tener una ponderación mayor cuando se trata de un “otro” pobre-

necesitado.  Se trata de conductas que mostrarían una racionalidad alternativa a la 

racionalidad del “homo economicus”.  Esa lógica, sus resultados y los comportamientos 

que genera son objeto de estudio de numerosas tesis y trabajos de investigación. Estos 

trabajos y tesis pueden ser una contribución a la identificación y caracterización de la 

Economía de Comunión, y de conceptos vinculados como reciprocidad, gratuidad, don 

o comunión, como también pueden contribuir a la replicación de estas conductas. Este 

Simposio ofrece un ámbito de intercambio y debate para quienes se interesan en 

profundizar estas temáticas, relativamente nuevas.  

Coordinadores: Julio Ruiz (UBA) y Marcelo E. Medina Galván (Universidad Nacional de 
Tucumán) 

Exposiciones: 

El rol del facilitador en el acompañamiento a emprendedores: caso Hub Mendoza. 

Autora: María Inés Silvestro (UCUyo) 

El programa de entrenamiento de la incubadora Hub Mendoza es una práctica de 

acompañamiento a emprendedores. Por ello, el rol de los facilitadores es clave en el 

formar y acompañar los procesos de los incubados; mediante preguntas, conversación 

y prácticas con el incubado hace que se facilite el desarrollo de habilidades, 

conocimientos y actitudes, que permite la transferencia del conocimiento aprendido a 

la aplicación en la vida cotidiana.  

Para ello, se utilizó una metodología cualitativa que permitió armonizar conceptos 

teóricos con la realidad, donde se analizan los procesos, experiencias, y relatos de los 

participantes en la investigación. 



                            
 
 

 
 
 

 
 

Análisis de barreras y facilitadores del crecimiento de las empresas sociales 

argentinasa. Propuesta de un modelo de gestión.  

Autora: María Fernanda Figueroa Herrera (Facultad de Ciencias Empresariales-

Universidad Austral) 

En el contexto de la transición hacia el desarrollo sostenible de Latinoamérica, las 

Empresas Sociales (ES) emergen como nuevas formas organizacionales que resuelven 

problemas socio-ambientales mediante un modelo de negocios. Su crecimiento es 

señalado como crucial para el desarrollo sostenible de la región, no obstante, no ha sido 

explícitamente abordado en la literatura.  

Por tanto, esta investigación abordará la problemática del crecimiento de las ES en 

Argentina, contribuyendo a la literatura de las ES y del crecimiento empresarial en el 

contexto nacional. Desde la teoría fundamentada, se integrarán las técnicas de QCA y 

análisis en profundidad de 6 casos.  

La construcción de comunidad desde los balores de la economía de comunión. 

Autores: Marcelo Enrique Medina Galván (FCE-UNT) y Matías Testa (FCE-UNT) 

ACDI (Asociación Cultural de Desarrollo Integral) es una organización sin fines de lucro 

que trabaja en el desarrollo internacional y asistencia técnica, despliega sus esfuerzos 

con un objetivo claro: fomentar un desarrollo comunitario integral y sostenible. En el 

sur de la provincia de Tucumán, específicamente en las localidades de La Madrid, Taco 

Ralo y Los Pérez, a través de su compromiso en áreas clave trabaja mano a mano con las 

comunidades locales para impulsar un cambio significativo y duradero. El objetivo de 

este trabajo es caracterizar la experiencia de construcción de comunidad desde los 

valores y las prácticas. 

Epistemología de la economía de comunión: aproximaciones y enfoques teóricos. 



                            
 
 

 
 
 

 
 

Autores: Julio Ruiz (UBA) y Marcelo Medina Galván (FCE-UNT) 

La epistemología es una rama de la filosofía que interpela si el conocimiento que 

generamos tiene el carácter de científico, identificando las características que debe 

tener para que logre el status de científico. La Economía de Comunión, como campo de 

estudio, ha generado una producción académica a partir de la investigación sobre las 

experiencias en el mundo empresarial. A partir del capital intelectual generado, es 

factible un análisis desde una perspectiva epistemológica. El objetivo de este trabajo es 

proponer una aproximación teórica de la epistemología de la Economía de Comunión y 

relacionarla con otros enfoques. 

Los principios sistémicos y los valores de la gestión con centralidad en la persona en la 

implementación de un proyecto de responsabilidad social universitaria  

Autores: Marisol Cuadrado (UCC) y Martín Quadro (UCC) 

El objetivo de este trabajo es identificar e integrar los Principios Sistémicos en las 

Organizaciones y los valores presentes en el Proyecto de Responsabilidad Social 

Universitaria, RSU, de la Universidad Católica de Córdoba (UCC), en la cátedra de 

Formación Teológica III, en la Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración. 

Los valores a identificar son aquellos concretamente presentes la implementación del 

Proyecto tales como confianza, participación, participación entre otros. Estas 

dimensiones y categorías emergen a través de encuestas a los estudiantes que 

participaron de la implementación del Proyecto de RSU en años anteriores (2019-2023).   

Escuela de instructores interna como espacio de comunión entre comunidades de 

práctica. Un caso del sector retail.  

Autor: Victor Hugo Fernández (FHCSyS-UNSE) 



                            
 
 

 
 
 

 
 

El caso que se analiza es una pyme del sector retail de la provincia de Santiago del Estero. 

A partir de una necesidad de desarrollar a personal clave se propuso un programa de 

formación en la modalidad escuela de instrucción interna con referentes de las 

comunidades de práctica de la empresa. Los resultados sobrepasaron el objetivo 

primario logrando poner de relieve la importancia de la comunicación y la distribución 

del aprendizaje para avanzar en el desarrollo organizacional.  El presente trabajo tiene 

como objetivo caracterizar la práctica formativa realizada a la luz de los valores de la 

economía de la comunión. 

Revisitar el pensamiento económico franciscano para comprender la esencia de 

Laudato Si en un cambio de paradigma en la visión económica y social actual  

Autoras: Valquiria Aparecida Ribeiro (SENAC Servicio Nacional de Aprendizaje 

Comercial) y Rafaela Silva Brito (Cámara de Diputados de Brasil) 

La búsqueda de la construcción de un mundo inclusivo y fraterno es una necesidad y 

urgencia de los tiempos actuales, pero fue objeto de estudios y prácticas durante la Edad 

Media, cuando Francisco de Asís decidió romper con la lógica económica de su tiempo, 

optando por vivir en la pobreza para erradicar la pobreza que condicionaba la vida de la 

población, un paradojo que trajo innovación en la forma de vivir y practicar una 

economía para todo. Una nueva posibilidad de interpretar la ética ambiental en la 

actualidad es por medio de la Encíclica Laudato Si’ que señala que la Tierra es nuestra 

casa y hay que vivir por el bien común. 

 
 
 
  



                            
 
 

 
 
 

 
 

Simposio de Discusiones sobre el Bienestar Subjetivo 

y los dilemas de las políticas públicas en la búsqueda 

de la felicidad 

En el núcleo de cada política pública está el desafío de mejorar la calidad de vida de las 

personas. Sin embargo, en la búsqueda de ese propósito, nos encontramos con un vacío: 

la falta de comprensión sobre cómo estas políticas impactan en el bienestar ciudadano. 

Un matiz más desconocido, es cómo son percibidos por la comunidad los efectos 

resultantes y por lo tanto, cómo influyen en la percepción subjetiva de bienestar. Y más 

importante, si ese bienestar ocurre sobre condiciones compatibles con la libertad de las 

personas. Este simposio debatirá sobre la coexistencia de bienestar en condiciones de 

sufrimiento y el alcance de las políticas públicas para resolver esas contradicciones.  

Coordinadora: Victoria Giarrizzo (CIECE-IIEP-UBA-CONICET) 

Exposiciones:  

La paradoja del bienestar opresivo y la ilusión de la felicidad. 

Autora: Victoria Giarrizzo (CIECE | IIEP UBA-CONICET) 

Las aparentes mejoras en el bienestar de los individuos pueden estar acompañadas por 

aspectos subyacentes de opresión, desigualdad estructural o restricción de libertades. 

Mejoras superficiales en la calidad de vida, incluso cuando son promovidas por las 

políticas públicas, pueden ocultar y perpetuar estructuras injustas. Buenas percepciones 

de bienestar subjetivo y altos valores en los indicadores de felicidad también pueden 

estar disimulando la coexistencia paradójica de bienestar material con opresión 

subyacente. En este trabajo se propondrá una metodología para captar las dimensiones 



                            
 
 

 
 
 

 
 

que podrían advertir cuando un grupo de individuos se encuentra bajo condiciones de 

bienestar opresivo. 

El engañoso bienestar subjetivo del status quo. 

Autora: Sandra Maceri (CIECE.IIEP.UBA-CONICET)  

Todo ser humano debería suponer su propio ser en el sentido primordial de su libertad 

positiva. Esto significa, en términos de Amartya Sen, la capacidad de lograr salir del 

status quo. La opresión de ciertas personas y de ciertas comunidades es tal que implica 

la nulidad del deseo, es decir, la nulidad de la persona. El bienestar que se sostiene en 

el marco de un sufrimiento opresivo es tan subjetivo como engañoso. Intentaré explicar 

esta hipótesis y enfatizaré que la única herramienta para salvar el engaño es a través del 

diseño de políticas públicas.   

Más allá de la superficie: limitaciones del bienestar subjetivo como métrica de la 

felicidad. 

Autor: Agustín Coll (CIECE | IIEP UBA-CONICET) 

El bienestar subjetivo es utilizado como principal indicador para evaluar los niveles de 

felicidad de la población. Sin embargo, la suposición de que bienestar subjetivo y 

felicidad son sinónimos resulta insuficiente para justificar el alto interés de la ciencia en 

este campo de estudio. Si la métrica a maximizar será lo feliz que se sienten los 

encuestados, no es claro que las consecuencias, en caso de tener éxito en maximizarla, 

sean positivas. Buscaré desarrollar esta postura, explicando los problemas y limitaciones 

con los que cuenta el bienestar subjetivo, así como la postura utilitarista que influenció 

esta concepción. 

 


