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Pró lo go

La obra que aquí pre sen ta mos se cen tra en la en se ñan za de la cien cia. En el
tí tu lo, así como en mu chos de los ca pí tu los reu ni dos en esta obra los dis tin tos
au to res se han de ci di do por uti li zar el tér mi no “cien cia”  en sin gu lar, si guien -
do sim ple men te un cri te rio ge né ri co, pero sin im pli car una con cep ción mo -
no lí ti ca o ca nó ni ca de la cien cia. Más bien, en esta obra con ce bi mos  la cien cia
como una ac ti vi dad hu ma na  que se des plie ga en el tiem po, es de cir, una em -
pre sa in mer sa en el con tex to his tó ri co-cul tu ral y que pro po ne for mas pro pias 
para co no cer el mun do na tu ral y so cial. Las es tra te gias que si gue la cien cia
son, por su pues to di ver sas, no sólo en tre las dis tin tas dis ci pli nas sino, en mu -
chos ca sos, tam bién in tra dis ci pli na ria men te. Empe ro, pese a esta plu ra li dad,
hay as pec tos sus tan ti vos que com par ten las dis ci pli nas cien tí fi ca y que las
dis tin guen de otras ac ti vi da des y for mas de pen sa mien to (por ejem plo, las
ar tes, las re li gio nes, etc.).

Co mo se pue de ver por la ex ten sión y di ver si dad de pers pec ti vas que
con for man es te li bro, el cam po de la in ves ti ga ción acer ca de la en se ñan za de
la cien cia es enor me. Y no só lo eso, si no que los au to res y las au to ras aquí reu -
ni dos(as) nos mues tran que han abre va do en di fe ren tes fuen tes epis te mo ló -



gi cas y me to do ló gi cas, en úl ti ma ins tan cia, en di fe ren tes tra di cio nes
cien tí fi cas. Con to do, si bien en la pre sen te pu bli ca ción no in ten ta mos abar -
car lo to do, sí nos apro xi ma mos a es te cam po dis ci pli nar con ob je ti vos muy
es pe cí fi cos pe ro, al mis mo tiem po, cen tra les en la for ma en la cual en mar ca -
mos su abordaje.

Ca be des ta car, en pri mer lu gar, que se gui mos la lí nea de in ves ti ga ción
ins tru men tos cien tí fi cos his tó ri cos, con si de ran do que es tos pue den, por un la -
do, pro por cio nar va lio sas en se ñan zas epis te mo ló gi cas (co mo la dis tin ción
en tre ob je tos y sus re pre sen ta cio nes en un mar co teó ri co da do) y, por el otro, 
con ver tir se en “ven ta nas” que nos per mi tan com pren der de me jor ma ne ra la
na tu ra le za de la re vo lu ción cien tí fi ca mo der na. Esta lí nea de in ves ti ga ción se
ha orien ta do por la la bor del Inter na tio nal Pen du lum Pro ject (IPP) y del cual
han ema na do pro pues tas ori gi na les pa ra la en se ñan za de la cien cia. Una de
sus prin ci pa les apor ta cio nes fue la pro cu ra de for mas efi ca ces pa ra me jo rar la 
edu ca ción cien tí fi ca a par tir de es tu dios his tó ri cos y fi lo só fi cos, elu dien do los 
pro gra mas lle nos de in for ma ción, con un cú mu lo de te mas, nom bres y fe chas 
que ge ne ral men te obs ta cu li zan la com pren sión del es tu dian te. Así, en nues -
tra opi nión, in ves ti ga cio nes co mo las rea li za das acer ca de ins tru men tos cien -
tí fi cos, co mo el pén du lo, han mostrado tener una dimensión universal, cuyo
significado histórico y filosófico puede proporcionar a todos los niveles
educativos una alternativa para la educación científica.

El Sim po sium: Ense ñan za de la Cien cia, el an te ce den te del li bro que el lec -
tor tie ne hoy en su ma no, se lle vó a ca bo en oc tu bre de 2010, or ga ni za do por
el pro yec to de in ves ti ga ción “Instru men tos cien tí fi cos his tó ri cos, cog ni ción y
en se ñan za de la cien cia” [PAPIIT IN401809]. En el mar co de es te ac to aca dé -
mi co se rea li zó la con fe ren cia ma gis tral de Mi chael R. Matt hews, uno de los
prin ci pa les in ves ti ga do res a ni vel mun dial acer ca de la en se ñan za de la cien -
cia y pro mo tor del IPP. Con la con fe ren cia de Matt hews, y aho ra con la pu bli -
ca ción en es pa ñol de la mis ma, es pe ra mos con tri buir al co no ci mien to y a la
di fu sión de pro pues tas no ve do sas en mar ca das en la im por tan te relación que
la enseñanza de la ciencia guarda con la historia y la filosofía de la ciencia.

El tra ba jo de M. Matt hews abre la pri me ra sec ción de es ta obra (I.
Instru men tos cien tí fi cos his tó ri cos y en se ñan za de la cien cia). En la mis ma,
se in clu yen otros tres ca pí tu los que ha cen de ins tru men tos his tó ri cos co mo el
mis mo pén du lo (Eli za beth Ca vic chi e Igna cio Ra mos) y los re so na do res de
Helm holtz (Zu ra ya Mon roy Nasr), el ob je to de re fle xión y pro pues tas so bre
la en se ñan za de la fí si ca o de la psi co lo gía en el mar co de la his to ria y la fi lo so -
fía dis ci pli nar. Va le la pe na se ña lar que E. Ca vic chi es pro fe so ra de fí si ca en el 
MIT, cu ya for ma ción con Elea nor Duck worth, alum na e in tér pre te del le ga do 
de Piaget, le ha permitido hacer interesantes aportaciones para la enseñanza
de la ciencia.
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La ma yor par te de los ca pí tu los que in te gran es te li bro fue ron tra ba jos
ini cial men te pre sen ta dos en el Sim po sium: Ense ñan za de la cien cia y lue go en ri -
que ci dos con el in ter cam bio que se pro mo vió du ran te el mis mo. Empe ro, he -
mos in clui do tam bién los tra ba jos de va rios au to res (co mo E. Ca vic chi) y
otros que apa re cen en la se gun da sec ción y cuar ta sec ción (II. Fi lo so fía, his -
to ria y en se ñan za de la cien cia; IV. His to ria, fi lo so fía y en se ñan za de la psi -
co lo gía), que no par ti ci pa ron en el sim po sium, y que son des ta ca dos
in ves ti ga do res en es te cam po. Con ello, que re mos reconocer y compartir sus
pasadas, presentes y futuras colaboraciones con nuestro proyecto.

De es ta for ma, des de el co no sur con ta mos con va lio sas con tri bu cio nes.
De Argen ti na, nos hon ran con su par ti ci pa ción es pe cia lis tas en di dác ti ca de
la cien cia co mo: Agus tín Adú riz-Bra vo y su co la bo ra dor Ye frin Ari za; en fi lo -
so fía de la cien cia, co mo Olim pia Lom bar di y Ma ria na Cór do ba; en ló gi ca y
fi lo so fía de la cien cia, Ana Clau dia Cou ló y, des de Bra sil, Mau ro Cas te lo
Bran co de Mou ra, fi ló so fo de las cien cias so cia les. Tam bién se in clu ye la re fle -
xión so bre epis te mo lo gía de Cé sar Ju ra do-Ala niz, con quien co la bo ran  R.
León-Sán chez y K. Ba rre ra, así co mo el tra ba jo de Ma ría Lui sa Pa rra Ve las co
quien des de los Esta dos Uni dos nos brin da un trabajo sobre la diversidad
cultural y la educación, el cual hemos incluido en la cuarta sección.

Cree mos que to dos es tos tra ba jos abren las mi ras de la en se ñan za de la
cien cia al acen tuar la im por tan cia de la fi lo so fía y de la his to ria de la cien cia
en la en se ñan za y en el apren di za je de las cien cias (Adú riz-Bra vo y Ari za), al
des ta car el pa pel de los mo de los pa ra el co no ci mien to cien tí fi co (Ma ria na
Cór do ba y Olim pia Lom bar di), al po ner en evi den cia las li mi ta cio nes de las
crí ti cas de Pop per con tra el po si ble ca rác ter cien tí fi co del co no ci mien to de lo
so cial (Mau ro Cas te lo Bran co de Mou ra),  con el se ña la mien to de la im por -
tan cia de los erro res sis te má ti cos pa ra la eva lua ción (Ana Clau dia Cou ló),
con el exa men de la teo ría na tu ra lis ta del co no ci mien to hu ma no (Cé sar Ju ra -
do et al.) y al acer car nos a problemas educativos derivados de la diversidad
cultural para los hijos de inmigrantes (María Luisa Parra).

Aunque los mencionamos en segunda instancia, son mayúsculas las
aportaciones de los especialistas presentes durante nuestro simposium e
incluidos también en la segunda sección, cuyas propuestas y reflexiones para 
la enseñanza de la ciencia incorporan la necesidad de realizarse con el apoyo
de la historia y la filosofía de la ciencia.

So bre la en se ñan za de la quí mi ca se en cuen tran las co la bo ra cio nes de
Jo sé Anto nio Cha mi zo, así co mo de Ando ni Ga rritz. Las pro pues tas de es tos
au to res son re le van tes pa ra los do cen tes tan to de su es pe cia li dad co mo de
otras cien cias em pí ri cas. En sus res pec ti vos ca pí tu los, tan to Cha mi zo co mo
Ga rritz mues tran la ne ce si dad de con si de rar  la pers pec ti va his tó ri ca pa ra la
en se ñan za ex pe ri men tal ya sea por me dio de la in te rac ción “or de na da” con
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la rea li dad, por me dio de mo de los (Cha mi zo) o con si de ran do la na tu ra le za
con tro ver sial del ex pe ri men to (Ga rritz). La con tri bu ción de Lau ra Be ní tez,
des de la in ter sec ción de la  his to ria de la fi lo so fía con la his to ria de la cien cia,
exa mi na con cep cio nes an ta gó ni cas so bre el pa pel del ex pe ri men ta lis mo y las
ma te má ti cas en la cons truc ción de las vías de la cien cia en el si glo XVII. La se -
gun da sec ción con clu ye con las re fle xio nes de Li lia na Mon dra gón so bre los
víncu los en tre la éti ca, la cien cia y su en se ñan za, que in vi tan a co no cer y par -
ti ci par en las de li be ra cio nes con tem po rá neas con fuer tes raí ces his tó ri cas y fi -
lo só fi cas.

El des cu bri mien to de que los es tu dian tes (de to dos los ni ve les edu ca ti -
vos) po seen un con jun to de ideas pre vias, con cep cio nes, creen cias, etc. (se -
gún el en fo que teó ri co) acer ca de los fe nó me nos que se les en se ñan en la
es cue la, cons ti tu yó un hi to en el de sa rro llo de la in ves ti ga ción psi co pe da gó -
gi ca. Por ello, ubi ca mos en la ter ce ra sec ción de es te li bro (III. Ideas pre vias,
con tex tos y en se ñan za de la ciencia) los capítulos que ponen de relieve que
esas ideas previas, concepciones, creencias, etc., se convierten en obstáculos
epistemológicos para la adquisición de los conceptos que se tratan de
enseñar.

En Mé xi co, Fer nan do Flo res Ca ma cho y Le ti cia Ga lle gos Cá za res, in ves -
ti ga do res del Gru po de Cog ni ción y Di dác ti ca de las Cien cias del Cen tro de
Cien cias Apli ca das y De sa rro llo Tec no ló gi co (CCADET-UNAM) se han de di -
ca do des de ha ce mu chos años, pre ci sa men te, a di lu ci dar la or ga ni za ción y fun -
ción de las ideas pre vias de los alum nos. El tra ba jo de es tos dos in ves ti ga do res, 
de mu chas ma ne ras, ha inau gu ra do una lí nea de in ves ti ga ción que se pue de
en con trar en los tra ba jos que aquí pre sen ta mos. Y si bien en és tos se observan
di fe ren cias res pec to de la in ter pre ta ción que se ha ce de las ideas pre vias, con -
cep cio nes, creen cias, et cé te ra, lo cier to es que la li ga con los tra ba jos de sa rro lla -
dos por el Dr. Flo res Ca ma cho y la Dra. Ga lle gos Cá za res es in ne ga ble. Así se
ob ser va en el tra ba jo de Xó chitl Bo ni lla Pe dro za, Mer ce des Ló pez Gor di llo,
Gua da lu pe Se púl ve da Ve láz quez y Le ti cia Ga lle gos Cá za res, por ejem plo,
cuan do exa mi nan las ideas pre vias de los alum nos de edu ca ción bá si ca so bre
la di ges tión. O bien, ana li zan do las con cep cio nes epis te mo ló gi cas de los pro fe -
so res en for ma ción co mo lo ha ce Fe li cia Váz quez Bra vo. Con ese mis mo en fo -
que, en el tra ba jo de León-Sán chez y Ba rre ra Gar cía se exa mi nan las ideas de
los pro fe so res uni ver si ta rios so bre la en se ñan za y el apren di za je mien tras que
en el tra ba jo de Blan ca Eli za beth Ji mé nez-Cruz, Ce ci lia Sil va Gu tié rrez y Ri go -
ber to León-Sán chez se es tu dian las creen cias de los es tu dian tes de se cun da ria
y uni ver si ta rios so bre las cau sas de la obe si dad.

No muy ale ja do de la te má ti ca an te rior es el tra ba jo que nos en tre gan
Asun ción Ló pez-Man jón y Yo lan da Pos ti go Angón, in ves ti ga do ras de la Fa -
cul tad de Psi co lo gía de la Uni ver si dad Au tó no ma de Ma drid. El aná li sis que
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ha cen de las imá ge nes de bio lo gía que se usan en los li bros de tex to del ni vel
de pri ma ria nos per mi te aden trar nos en al gu nos as pec tos de la en se ñan za de
la cien cia a los que no se les ha bía pues to mu cha aten ción: el uso que se ha ce
de los ma te ria les di dác ti cos en la en se ñan za. Un uso que no de ja de es tar di ri -
gi do por las “ideas pre vias” que po seen los ela bo ra do res de ta les ma te ria les;
ideas que les lle van, por ejemplo, a asumir una relación directa entre el objeto
y su representación.

El tra ba jo que nos en tre gan Le ti cia Ga lle gos Cá za res y Ele na Cal de rón
Ca na les so bre la for ma ción de do cen tes pa ra la en se ñan za de la cien cia, tie ne
la no ve dad de ser un tra ba jo que se rea li za fue ra del con tex to en el cual ca si
siem pre se han de sa rro lla do es tos tra ba jos, a sa ber, el con tex to ur ba no. Por
ello, ac ce der a un con tex to ru ral, con pro fe so res in dí ge nas, ha blan tes del
náhuatl, sin du da nos brin da una ex pe rien cia po co co mún y en ri que ce nues -
tro co no ci mien to del pro ce so de en se ñan za al mos trar nos los as pec tos co mu -
nes pe ro tam bién las par ti cu la ri da des que entraña enseñar ciencia en tal
contexto. De allí la riqueza de este trabajo.

Otro gru po de tra ba jos con te ni dos en es ta sec ción tie nen una gran im -
por tan cia tan to teó ri ca co mo prác ti ca. Sin du da el de sa rro llo de las nue vas
tec no lo gías de la in for ma ción y la co mu ni ca ción han im pac ta do en el pro ce so 
edu ca ti vo y he cho ne ce sa rios cam bios en nues tras ma ne ras de apro xi mar nos
a él. El tra ba jo de Fri da Díaz Ba rri ga y Ro sa Au ro ra Pa di lla Ma ga ña es un ex -
ce len te ejer ci cio de re fle xión so bre la for ma ción de pro fe so res y de có mo el di -
se ño de e-por ta fo lios pue de cons ti tuir se en una ex ce len te he rra mien ta de
apren di za je. Otro tra ba jo que ana li za asi mis mo la re la ción en tre las TIC y la
edu ca ción es el tra ba jo de Jo sé Anto nio Mar tí nez Pi ne da y Ri go ber to
León-Sán chez. En és te en con tra mos un aná li sis de las maneras en las cuales
los estudiantes universitarios acceden a estos medios y llegan a ser
competentes en su uso.

Por úl ti mo, otros dos tra ba jos abor dan pro ble má ti cas que no pue den
de jar se de la do en un aná li sis del pro ce so edu ca ti vo: el pa pel de los afec tos la
ar gu men ta ción cien tí fi ca y el pro ble ma de la me di ción de la efi cien cia ter mi -
nal en la edu ca ción su pe rior. El pri me ro de ellos, ela bo ra do por De ní Stin cer
Gó mez nos brin da la opor tu ni dad de re fle xio nar en un as pec to que ca si siem -
pre que da fue ra de los aná li sis edu ca ti vos, los afec tos, y de los obs tácu los o
apo yos que pue den re pre sen tar pa ra el pro ce so ar gu men ta ti vo. El se gun do
de ellos, ela bo ra do por Ki ra re set Ba rre ra Gar cía y Ri go ber to León-Sán chez
abor da un pro ble ma im por tan te, a sa ber, cuá les son los pa rá me tros más idó -
neos y vá li dos pa ra exa mi nar la efi cien cia ter mi nal, y ha cien do un aná li sis de
los pros y con tras de dichos parámetros.

Sin du da al gu na, la en se ñan za de la cien cia ha de ja do de con ce bir se co -
mo la sim ple trans mi sión de un con jun to de sa be res dis ci pli na rios en ca si lla -
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dos en las teo rías y de mos tra cio nes em pí ri cas de un do mi nio par ti cu lar. Hoy
día, más bien, a ese co no ci mien to teó ri co-me to do ló gi co se le de be de ade re -
zar un co no ci mien to his tó ri co y epis te mo ló gi co que nos po si bi li ten una me -
jor aprehen sión del sa ber cien tí fi co; que nos per mi ta com pren der el de ve nir
de una cien cia y las PROBLEMÁTICAs que ha en fren ta do a lo lar go del tiem po 
así co mo los pro ble mas que ha en fren ta do en la ti pi fi ca ción y va li da ción de
sus apor tes a la com pren sión del mundo.

El con jun to de tra ba jos que con tie ne la cuar ta sec ción (IV. His to ria, fi lo -
so fía y en se ñan za de la psi co lo gía) son de va rio pin ta te si tu ra teó ri ca. Sin
em bar go, to dos ellos abor dan te mas en don de re sue nan pro ble má ti cas teó ri -
cas o epis te mo ló gi cas en el do mi nio de la psi co lo gía. Sea en el tra ba jo de Ger -
mán Álva rez Díaz de León so bre la en se ñan za de la his to ria de la psi co lo gía,
sea en el tra ba jo de Jor ge Mo li na Avi lés so bre la ma ne ra en la cual se ad quie re 
el co no ci mien to y las im pli ca cio nes que es te pro ce so tie ne en la en se ñan za de
la cien cia. O bien, los tra ba jos de Car los Albu quer que Peón so bre el su je to
for clui do de la cien cia, o el de Jo nat han Ga lin do So to so bre la for clu sión en la
his to ria de la cien cia. Tra ba jos en los que re sue na no so lo el tér mi no “for clu -
sión”, he cho po pu lar por Jac ques La can, si no to da una vi sión epis te mo ló gi ca
pa ra ana li zar los pro ble mas de la em pre sa cien tí fi ca.

Los cua tro ca pí tu los res tan tes pre sen tan in te re san tes pro pues tas me to -
do ló gi cas y psi co pe da gó gi cas, co mo el pa pel de las prác ti cas di dác ti cas va -
ria das en la en se ñan za de la cien cia, ela bo ra do por Ger mán Mo ra les, Héc tor
Sil va Vic to ria y Clau dio Car pio; o el ca pí tu lo de San dra Cas ta ñe da et al. re la -
ti vo al di se ño y cons truc ción de ar te fac tos cog ni ti vo/au to rre gu la to rios pa ra
eva luar y fo men tar el apren di za je. Ca pí tu lo que nos mues tra có mo los co no -
ci mien tos ela bo ra dos por una disciplina pueden ser incorporados al
mejoramiento de la práctica educativa.

El ca pí tu lo de Ma ría del Car men Mon te ne gro, por su par te, es una re -
fle xión acer ca de la for ma ción del psi có lo go, par ti cu lar men te en el cam po de
la cri mi no lo gía. Un área que ne ce si ta de nue vas pers pec ti vas en la ma ne ra de
con ce bir los pro ce sos psi co ló gi cos, la éti ca y los su je tos humanos en sus
relaciones con la sociedad.

Entre los ob je ti vos y me tas de nues tro pro yec to de in ves ti ga ción se en -
cuen tran  la in tro duc ción y for ma ción de es tu dian tes de li cen cia tu ra y post -
gra do en as pec tos sus tan ti vos de la fi lo so fía, la his to ria y la en se ñan za de la
cien cia y de la psi co lo gía. Los avan ces de las in ves ti ga cio nes de sa rro lla das
por los alum nos más jó ve nes y pró xi mos a con cluir y ob te ner el gra do se pre -
sen tan en la úl ti ma sec ción de es te li bro.  Así, la quin ta sec ción (V. Co lo quio
de es tu dian tes) se in te gra con tra ba jos de es tu dian tes de li cen cia tu ra y pos -
gra do que han si do be ca rios de nues tro pro yec to y que sa ben que tan to és tos
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co mo su pro pia for ma ción están en construcción y los exponen buscando el
enriquecimiento que brinda el intercambio.

Esta sec ción se abre con la re fle xión de Mart ha Be lén Car mo na so bre la
con tri bu ción de Mau ri ce Halb wachs y la no ción de me mo ria co lec ti va pa ra la 
re cons truc ción de la his to ria de la psi co lo gía so cial. Con cues tio na mien tos
epis te mo ló gi cos Les lie A. Bor sa ni in te rro ga  a los pen sa do res pos mo der nos.
Por su par te, Lau ra R. Ve las co in da ga so bre la re la ción en tre len gua je y pen -
sa mien to de ve lan do in ter pre ta cio nes erró neas so bre las te sis de Sa pir y
Whorf. Jean Mo li na M. ana li za pre jui cios em pi ris tas y su in fluen cia so bre el
queha cer cien tí fi co. Fi nal men te, Fri da B. Mon ja rás exa mi na la po lé mi ca
relación en tre el psicoanálisis y la ciencia, a partir de las propias concepciones 
de S. Freud.

La in clu sión de los tra ba jos de los es tu dian tes y be ca rios del pro yec to,
tan to en el sim po sium co mo en es te li bro, tie ne va rios pro pó si tos. Por una par -
te, brin da a los jó ve nes par ti ci pan tes opor tu ni da des pa ra ex po ner sus avan -
ces y es ta ble cer un fér til diá lo go no só lo con sus pa res, si no tam bién con los
es pe cia lis tas. Esto un ali cien te pa ra el con ti nuo pro ce so de cons truc ción del
co no ci mien to que han em pren di do. Por otra par te, nos per mi te ha cer un re -
co no ci mien to a su es fuer zo y en tu sias mo tan to en lo aca dé mi co co mo en las
ta reas de or ga ni za ción y con su par ti ci pa ción en se mi na rios, con fe ren cias y
reu nio nes aca dé mi cas que se rea li za ron co mo par te del pro yec to de in ves ti -
ga ción Instru men tos cien tí fi cos his tó ri cos, cog ni ción y en se ñan za de la cien cia
(UNAM-DGAPA-PAPIIT IN 401809) que con clu yó en 2011. Ca be una men -
ción es pe cial por el apo yo téc ni co que re ci bi mos para esta publicación por
parte de: Jean Molina Martínez, Laura R. Velasco An geles, Leslie A. Borsani
Fernández y Josu J. Romero Sánchez.

De los 37 ca pí tu los que con for man es ta obra, 22 par ti ci pan tes son
miem bros del pro yec to que es tu vo vi gen te de 2009 a 2011. To dos no so tros,
in te gran tes del pro yec to, edi to res y au to res de es te li bro  agra de ce mos a la
Fa cul tad de Psi co lo gía (es pe cial men te a la Di vi sión de Estu dios Pro fe sio na -
les en ca be za do por la Dra. Ce ci lia Sil va Gu tié rrez y al De par ta men to de Pu -
bli ca cio nes  del cual es res pon sa ble la Psic. Ma. Ele na Gó mez Ro sa les) y a la
DGAPA los di ver sos apo yos otor ga dos al pro yec to PAPIIT <<401809>> que
hi cie ron po si ble la rea li za ción de to das nues tras ac ti vi da des y que se ma ni -
fies tan en es ta pu bli ca ción.

Invier no de 2011
Zu ra ya Mon roy Nasr, Ri go ber to León-Sán chez

y Ger mán Alva rez Díaz de León 
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Ca pí tu lo 1

El mo vi mien to del pén du lo:

có mo la his to ria y fi lo so fía de la cien cia

pue den en ri que cer la en se ñan za y pro mo ver

una edu ca ción li be ral

Mi chael R. Matt hews
School of Edu ca tion,

University of New South Wales, Sydney, Aus tra lia

Ga li leo, en su gran tra ba jo fi nal, Diá lo gos acer ca de dos nue vas cien cias, es cri -
to du ran te el pe río do de arres to do mi ci liar pos te rior al jui cio que, para mu -
chos, mar có el prin ci pio de la épo ca mo der na, es cri bió:

Aho ra lle ga mos a otra cues tión, re la cio na da con los pén du los, un
te ma que a mu chos les pa re ce ría ser ex tre ma da men te ári do, es pe -
cial men te a esos fi ló so fos que es tán con ti nua men te ocu pa dos con
las cues tio nes más pro fun das de la na tu ra le za. Sin em bar go,  yo no
des de ño es te pro ble ma. Me alien ta el ejem plo de Aris tó te les a quién 
ad mi ro es pe cial men te por que no de jó de dis cu tir ca da te ma que
pen só que te nía al gún gra do de va lor pa ra ser to ma do en cuen ta
(Ga li leo 1638/1954, pp.94-95).



Pa ra la ma yor par te de los es tu dian tes, y mu chos pro fe so res de edu -
ca ción me dia, el pén du lo pa re ce ser un te ma “su ma men te ári do”. Fre cuen te -
men te es ele gi do co mo el tó pi co “más abu rri do en fí si ca”; es al go que al
mi rar lo cau sa, sin du da, ador me ci mien to. En es te tra ba jo me pro pon go mos -
trar que con un pe que ño co no ci mien to de la his to ria de los es tu dios so bre el
pén du lo y al gún co no ci mien to de las cues tio nes fi lo só fi cas que es tos es tu dios 
con lle van, la en se ñan za del mo vi mien to pen du lar pue de ha cer se ma ra vi llo -
sa men te atrac ti va y pue de arro jar mu cha luz acer ca de la me to do lo gía de la
fí si ca, so bre la na tu ra le za de la cien cia y el pa pel trans for ma dor de la cien cia
en la cul tu ra y la so cie dad.

El pén du lo en la cien cia oc ci den tal

E l pén du lo ha ju ga do un pa pel sig ni fi ca ti vo en el de sa rro llo de la cien -
cia, la cul tu ra y la so cie dad oc ci den tal. El pén du lo fue es tu dia do por Ga -
li leo, Huy gens, New ton, Hoo ke y to das las fi gu ras que en ca be za ron la
re vo lu ción cien tí fi ca. El pén du lo fue cru cial para, en tre otras co sas, es ta -
ble cer las le yes de cho que, las le yes de con ser va ción, el va lor de la ace le -
ra ción de bi do a la gra ve dad g, es ta ble cer la va ria ción en g de las re gio nes
ecua to rial a po lar y, por lo tan to, el des cu bri mien to de la for ma acha ta da de la 
tie rra y, tal vez de  for ma más im por tan te, pro por cio nó la evidencia crucial
para la síntesis de la mecánica terrestre y celeste de Newton.

El pén du lo fue im por tan te pa ra la nue va cien cia de Ga li leo y tu vo un
pa pel cen tral pa ra la fí si ca de New ton. El his to ria dor Ri chard West fall sub ra -
ya que “sin el pén du lo no ha bría Prin ci pia”  (West fall 1990, p. 82).  Pos te rior -
men te, el pén du lo es tu vo en el co ra zón de la me cá ni ca clá si ca mien tras es ta
se de sa rro lla ba du ran te los si glos XVIII, XIX y los ini cios del XX, sien do es pe -
cial men te no ta bles los tra ba jos de Sto kes, Atwood y Eötvos. El pén du lo de
Fou cault ade más de pro por cio nar evi den cia di ná mi ca so bre la ro ta ción de la
Tie rra tam bién ju gó un pa pel de po pu la ri za ción de la cien cia en los si glos XIX 
e ini cios del XX (Con lin 1999, Aczel 2003). Me di cio nes del pén du lo per mi tie -
ron de ter mi nar la for ma de la Tierra y fueron el pivote para la ciencia
geodésica (Heiskanen y Vening Meinesz 1958).

De for ma im por tan te pa ra New ton, el pén du lo  pro por cio nó la evi -
den cia cru cial pa ra su sín te sis de la me cá ni ca te rres tre y ce les te. Cuan to
New ton cal cu ló la “caí da” de la lu na  en un se gun do y mos tró que era pre ci -
sa men te la por ción de la caí da del pén du lo pre di cha por su ley de la gra vi ta -
ción uni ver sal, fue ca paz de de mos trar su afir ma ción de que los cie los (lu na  y 
pla ne tas) obe de cían a las mis mas le yes que cuer pos te rres tres ta les co mo las
pie dras o los pro yec ti les que caen. Los cie los de ja ron de ser un do mi nio es pe -
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cial pa ra los dio ses o de una sub stan cia esen cial men te di fe ren te a la ma te -
ria te rres tre. El pén du lo tra jo los cie los ha cia la tie rra,  por así de cir lo.

Posteriormente, con los trabajos especialmente no ta bles de Stokes
(1851), Atwood y Eötvos, el péndulo estuvo en el núcleo de la mecánica
clásica du rante su desarrollo en los siglos XVII, XIX y XX. El péndulo
proporcionó la primera “prueba” vis i ble y dinámica de la rotación de la
tierra. El 2 de febrero de 1851, León Foucault invitó a la comunidad científica
francesa para “venir a ver girar a la tierra, mañana, de tres a cinco, en la Sala
Me rid ian del Observatorio de París” (Tobin 2003, Aczel 2003, 2005). El largo y  
enorme péndulo de denominación epónima proporcionó la “prueba” ex per i -
men tal de la teoría copernicana; algo que había eludido a Ga li leo, a New ton y 
a todas las otras luminarias matemáticas y científicas que la buscaron.

Has ta la de mos tra ción de Fou cault, to das las ob ser va cio nes as tro nó mi -
cas po dían aco mo dar se, con ajus tes apro pia dos co mo los rea li za dos por
Tycho Brahe, en la teo ría de la Tie rra in mó vil de la tra di ción cris tia na. La “le -
gi ti mi dad” de es tos ajus tes ad hoc  pa ra pre ser var el mo de lo geo cén tri co del
sis te ma so lar fue ex plo ta do por la Igle sia ca tó li ca que man tu vo los tra ba jos de 
Co pér ni co y Ga li leo en el Índi ce de li bros prohi bi dos has ta 1835 (Fan to li 1994, p.
473).  Por su pues to, Mach dis cu tió si la ro ta ción del pén du lo de Fou cault pro -
por cio na ba una prue ba, ar gu men tan do que la ro ta ción asu mía el pun to de
vis ta del mar co de re fe ren cia. Este ar gu men to fue re pe ti do por al gu nos teó ri -
cos re la ti vis tas que sos te nían que el mo vi mien to ab so lu to sim ple men te es in -
de tec ta ble. Sin em bar go, pa ra la per so na le ga y la ma yor par te de los
cien tí fi cos del si glo XIX, la ro ta ción ma ni fies ta del péndulo de Foucault
mostrada al tirar los marcadores en un círculo, era una prueba dramática de
la rotación de la Tie rra.

El pén du lo sim ple al ser des pla za do en una pe que ña am pli tud (<10°)
os ci la con una fre cuen cia na tu ral que de pen de só lo de su lon gi tud. El pén du -
lo ma ni fies ta el mo vi mien to ar mó ni co sim ple, por me dio del cual la fuer za
res tau ra do ra so bre el cuer po pe sado (bob) –el com po nen te tan gen cial de la
fuer za de gra ve dad– va ría li neal men te con el des pla za mien to. Este es un ma -
ra vi llo so sis te ma fí si co y es em ble má ti co de un am plio ran go de otros sis te -
mas os ci la to rio na tu ra les y qui zá so cia les. El pén du lo sim ple ideal, “sin
amor ti guar”, es un sis te ma con ser va dor en el que el po ten cial de ener gía aso -
cia do con el des pla za mien to se re tie ne en el sis te ma cuan do es te os ci la. Ga li -
leo com pren dió es to y lo  de mos tró de una ma ne ra sim ple mos tran do có mo
el pén du lo, una vez suel to, re te nía la al tu ra ini cial y no la ex ce día. Mo de los
ma te má ti cos po co re fi na dos pue den “cap tu rar” el mo vi mien to de los pén du -
los sim ples. Con pén du los más com pli ca dos –cuan do la ma sa de la cuer da,
co rrien tes de ai re y las re sis ten cias del ful cro se to man en cuen ta-  se re quie -
ren ma te má ti cas más so fis ti ca das y ecua cio nes di fe ren cia les pa ra po der ‘cap -
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tu rar’ el com por ta mien to. Con pén du los do bles y tri ples pue de in du cir se el
mo vi mien to caó ti co que a su vez re quie re ma te má ti cas aun más so fis ti ca das
pa ra po der ser mo de la do apro pia da men te. To do el sis te ma del pén du lo se
ha ce más com ple jo cuan do és te es lle va do por un mo men to va ria ble de fuer -
zas a su pun to de sus pen sión y los lí mi tes en su am pli tud son re mo vi dos.
Enton ces, el com por ta mien to del pén du lo se ha ce más com ple jo y con se cuen -
te men te más re sis ten te a ser cap tu ra do ma te má ti ca men te. En dé ca das re cien -
tes, los ma te má ti cos y fí si cos han tra ba ja do con jun ta men te so bre es te
pro ble ma.1

El pén du lo pue de apo yar una jor na da pe da gó gi ca ex ten sa e in te gra da
des de la es cue la pri ma ria has ta los pro gra mas de edu ca ción su pe rior, en la
cual la in te rac ción de ma te má ti cas, tec no lo gía, cul tu ra y ex pe ri men to pue de
ser ex plo ra da y apre cia da. La de pen den cia de la cien cia con res pec to a las
ma te má ti cas es her mo sa men te ilus tra da en ca da pa so de la his to ria del pén -
du lo. Este asun to pue de pre sen tar se tem pra na men te cuan do los es tu dian tes,
por me dio de sus pro pias in ves ti ga cio nes, “ven” que el pe río do va ría con for -
me a la lon gi tud. Con he rra mien tas ma te má ti cas más so fis ti ca das, ellos pue -
den tra zar T fren te a la lon gi tud (L) usan do pro ce di mien to sim ples de ajus te
de cur va, even tual men te ellos ven que si T es tra za da fren te a /(L) se ob tie ne
una lí nea rec ta. Esto con du ce a la re la ción ma te má ti ca T = k/(L). La raíz cua -
dra da de la lon gi tud más que al go co mún men te usa do en nues tra vi da co ti -
dia na es un  cons truc to ma te má ti co y es te ejer ci cio de mues tra la im por tan cia
de las ma te má ti cas al ha cer cien cia.

El pén du lo y el re gis tro del tiem po

El pén du lo jugó más que un pa pel cien tí fi co en la for ma ción del mun do
mo der no. El pén du lo fue cen tral para la re vo lu ción ho ro ló gi ca que es tu vo ín -
ti ma men te uni da a la re vo lu ción cien tí fi ca. Huy gens en 1673, si guien do el
aná li sis del mo vi mien to pen du lar de la épo ca de Ga li leo, uti li zó al pén du lo
en re lo je ría y así pro por cio nó la pri me ra me di da pre ci sa del tiem po en el
mun do (Yo der 1988). La pre ci sión de los re lo jes me cá ni cos pasó, en un par de
dé ca das, de más o me nos me dia hora por día a unos cuan tos se gun dos por
día. Este in cre men to cuan ti ta ti vo de la pre ci sión de la me di ción del tiem po
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1 Mu chos li bros tra tan acer ca de la fí si ca del pén du lo. Espe cí fi ca men te, Tavel (2002, pp.

219–231) trata de la pro gre si va ela bo ra ción del pén du lo sim ple al caó ti co; Bar ger y Olsson
(1973, pp. 63–75) tra ba jan las ma te má ti cas de las for mu la cio nes la gran gia nas del mo vi mien -
to pen du lar; Ro gers (1960), en un texto es cri to para el PSSC Physics Cour se, tiene un ex ce len te 
ca pí tu lo del pén du lo; Pólya (1977) trata el aná li sis de Ga li leo (pp. 82 – 105) y nos da una de ri -
va ción ilu mi na do ra de la ecua ción prin ci pal pe rio do/lon gi tud (pp. 210 – 224).



per mi tió tam bién gra dos de pre ci sión ini ma gi na bles en la me di ción en la me -
cá ni ca, la na ve ga ción y la as tro no mía. Esto guió  el mun do de la pre ci sión ca -
rac te rís ti ca de la re vo lu ción cien tí fi ca (Wise 1995). El tiem po po día, en ton ces,
ex pre sar se con con fian za como una va ria ble in de pen dien te en la in ves ti ga -
ción de la na tu ra le za.

La me di ción pre ci sa del tiem po des de ha cía mu cho se veía co mo la so -
lu ción al pro ble ma de la de ter mi na ción de la lon gi tud que ha bía des con cer ta -
do na cio nes ma rí ti mas eu ro peas en sus es fuer zos por na ve gar más allá de las
cos tas de Eu ro pa. Si un re loj pre ci so y con fia ble era trans por ta do en via jes
de Lon dres a Lis boa, Gé no va o cual quier otro puer to, al com pa rar su tiem -
po con el me dio día lo cal (de ter mi na do al mar car el mo men to de la som bra
más cor ta o, con ma yor pre ci sión, al usar ins tru men tos óp ti cos pa ra de ter -
mi nar cuan do el sol pa sa el lu gar del me ri dia no nor te-sur), en ton ces la lon -
gi tud de cual quier lu gar en el via je po día ob te ner se. Co mo la la ti tud po día
de ter mi nar se ya, es to po si bi li tó que el mun do pu die ra ser ma pea do. A su
vez, es to pro por cio nó una ba se fir me pa ra el avan ce del co mer cio y la co lo ni -
za ción de los eu ro peos. Las po si bi li da des de per der se en el mar dis mi nu ye -
ron no ta ble men te.

Esta his to ria ha si do am plia men te po pu la ri za da por Da va So bel (1995). 
Uti li zan do su tra ba jo así co mo el de otros, los es tu dian tes pue den dar se cuen -
ta de que el mé to do cro no ló gi co más que el mé to do as tro nó mi co fue la for ma más
prác ti ca de re sol ver el pro ble ma de lo ca li zar la lon gi tud de un pun to so bre la
Tie rra. Uti li zar la apro xi ma ción de Ga li leo de co rre la cio nar el ocul ta mien to
de las lu nas de Jú pi ter, la me di ción del tiem po de un trán si to pla ne ta rio, o la
me di ción de un eclip se so lar o lu nar, ofre cían di fi cul ta des pa ra la ob ser va -
ción y ge ne ral men te eran po co con fia bles. El cro nó me tro ma ri no de John Ha -
rri son, que fue el pro duc to de sus cons truc cio nes de re lo jes de pén du lo,
re sol vió el problema de la longitud.2

El re loj trans for mó la vi da so cial y las cos tum bres: los pa tro nes de la
vi da co ti dia na se ‘li be ra ron’ de la cro no lo gía na tu ral (de las va ria cio nes es ta -
cio na les del ama ne cer y el oca so del sol) y se so me tie ron a la cro no lo gía ar ti fi -
cial; el tra ba jo po día re gu lar se por el re loj y, da do que la du ra ción del tiem po
po día me dir se, se po día dis cu tir y lu char por la du ra ción del día la bo ra ble y
los sa la rios que se les de bían dar a los tra ba ja do res agrí co las y ur ba nos; pu -
die ron ha cer se los ho ra rios de las di li gen cias y más tar de del trans por te por
tren y bar co. El ini cio de los acon te ci mien tos re li gio sos y cul tu ra les pu do ser
es pe ci fi ca do, la pun tua li dad pu do con ver tir se en vir tud  y así su ce si va men te. 
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tra ta mien tos más de ta lla dos y de gran al can ce se en cuen tran en Andre wes (1998), Gould
(1923) y Howse (1980).



La tran si ción de ho ras “na tu ra les” a “ar ti fi cia les” tu vo gran des con se cuen -
cias so cia les y psi co ló gi cas: la tec no lo gía, una crea ción hu ma na, co men zó a
go ber nar a su crea dor.3

El re loj cum plió su fun ción en la fi lo so fía. Fue la me tá fo ra de una nue va 
vi sión me cá ni ca del mun do, que re tó la arrai ga da cos mo vi sión or gá ni ca, teo -
ló gi ca y te leo ló gi ca aris to té li ca, que ha bía sos te ni do la ma yor par te de la vi da
eu ro pea in te lec tual y re li gio sa. En teo lo gía, se ape ló al re loj en el in flu yen te
ar gu men to del de sig nio de la exis ten cia de Dios –si el mun do fun cio na re gu -
lar men te co mo un re loj, tal co mo New ton y los new to nia nos sos tu vie ron, de -
be ha ber un re lo je ro cósmico.4

Rob ert Boyle rechazó la visión aristotélico-escolástica en la cual el
mundo es movido por naturalezas individuales (o formas) que son parte de
la constitución de las cosas, y escribió (el mismo año en que los Principia de
New ton se publicaron) que:

Mien tras que de acuer do con no so tros, es co mo un ra ro re loj, tal co -
mo pue de ser lo aquel de Estras bur go, don de to das las co sas es tán
tan há bil men te cons trui das que la má qui na, una vez pues ta en mo -
vi mien to, con to do su ce dien do de acuer do al pri mer di se ño del ar tí -
fi ce, y los mo vi mien tos de las pe que ñas es ta tuas que co mo ta les
ho ras rea li zan es tos o esos mo vi mien tos, no re quie ren (co mo las
ma rio ne tas) de la in ter ven ción del ar tí fi ce ni de cual quier otro agen -
te in te li gen te em plea do por él, si no que rea li zan sus fun cio nes en
oca sio nes par ti cu la res en vir tud de la cons truc ción ge ne ral y pri mi -
ti va de to da la má qui na  (Boy le 1687/1996, p.13).

El pén du lo de se gun dos como un es tán dar uni ver sal de lon gi tud

Huy gens, en el pro ce so de ela bo ra ción de su teo ría del mo vi mien to pen -
du lar y el di se ño de re lo jes ar gu men tó en 1673 que el pén du lo de se gun dos
po día pro por cio nar un nue vo es tán dar in ter na cio nal de lon gi tud (su lon gi -
tud es efec ti va men te un me tro mo der no). Sin lu gar a du das, esto hu bie ra
sido una enor me con tri bu ción para sim pli fi car el es ta do caó ti co de la me di -
ción exis ten te en la cien cia y en la vida co ti dia na. Él pen só que este es tán dar
de pen día sólo de la fuer za de gra ve dad, la cual con si de ró que era cons tan te
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Ci po lla (1967), Lan des (1983), Macey (1980) y Ros sum (1996).
4  En Macey 1980, Pt. II hay una buena in tro duc ción sobre el uso del reloj en la fi lo so fía y la teo -

lo gía del siglo XVIII. Para una dis cu sión ge ne ral sobre el sur gi mien to de una con cep ción del
mundo me cá ni ca, véase Dijk ster huis, E. J., 1961/1986.



en toda la Tie rra, y por tan to la lon gi tud es tán dar no mu da ría con el cam bio
de lu gar. El es tán dar de bía ser por tá til tan to en tiem po como en es pa cio. La -
men ta ble men te, Jean Ri cher en su via je a Ca ye na en 1672, su gi rió que el pén -
du lo de se gun dos de Pa rís te nía que ser li ge ra men te re cor ta do para dis mi -
nuir se gun dos en la Ca ye na tro pi cal (Matt hews 2000, pp.144–146). Aun así, si 
una la ti tud es pe cí fi ca pu die ra acor dar se (¿Pa rís? ¿Lon dres? ¿Ber lín? ¿Ma -
drid?), en ton ces la pro pues ta de Huy gens po dría res pon der a la apre mian te
ne ce si dad de una uni dad de lon gi tud na tu ral e in va rian te. Una vez que un
es tán dar sub si dia rio de vo lu men se creó, al lle nar este vo lu men con agua de
llu via, una uni dad de masa in ter na cio nal tam bién se crea ría. Cómo la pro -
pues ta de 1673 de Huy gens de un pén du lo de se gun dos como una me di da
es tán dar de lon gi tud uni ver sal se re la cio na con el de cre to de la Asam blea Re -
vo lu cio na rio, un si glo des pués (1793) es ta ble cien do que la lon gi tud es tán dar
del me tro como una cua ren ta va mi llo né si ma par te de la cir cun fe ren cia de la
Tie rra, es una his to ria in tri gan te con ri cos ma tices me to do ló gi cos, so cia les y
po lí ti cos.5

La re vo lu ción me to do ló gi ca de Ga li leo

El aná li sis del mo vi mien to pen du lar en el si glo XVII es una ven ta na par ti -
cu lar men te apro pia da para mi rar el co ra zón me to do ló gi co de la re vo lu ción
cien tí fi ca. Par ti cu lar men te, el de ba te en tre el aris to té li co Gui do bal do del
Mon te (el pro pio pa trón de Ga li leo) y Ga li leo acer ca de las afir ma cio nes pen -
du la res pos te rio res (el pe río do es in de pen dien te al peso y am pli tud, es iso -
cró ni co y va ría con for me a la raíz cua dra da de la lon gi tud) re pre sen ta, en un
mi cro cos mos, la más am plia lu cha me to do ló gi ca en tre el aris to te lis mo y la
nue va cien cia. Esta lu cha tra ta so bre la le gi ti mi dad de la teo ri za ción (idea li sa -
tion) en la cien cia, y el uso de las ma te má ti cas en la cons truc ción e in ter pre ta -
ción de ex pe ri men tos. Del Mon te, fue un im por tan te ma te má ti co, in ge nie ro y 
pa trón de Ga li leo (Renn et al. 2000, Matt hews 2000, pp. 100–108). Se la pa sa ba 
se ña lan do cómo el com por ta mien to de los pén du los con tra de cía las afir ma -
cio nes de Ga li leo al res pec to. Ga li leo se la pa sa ba sos te nien do que los pén du -
los re fi na dos e idea les se com por ta rían de acuer do a su teoría.

El co ra zón de es te de ba te es tá con te ni do en la car ta de 1602 de Ga li leo a
del Mon te (Dra ke 1978, pp. 69-71). La car ta ilus tra en for ma em brio na ria el
pa pel de la abs trac ción, la teo ri za ción (idea li sa tion) y las ma te má ti cas en la
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5  Re cuen tos sobre el de sa rro llo del metro estándar pue den en con trar se en Alder (1995, 2002),

Be rri man (1953, cap. XI), Heil bron (1989), Kline (1988, cap. 9), y Kula (1986, caps. 21–23).
Algo de la his to ria me to do ló gi ca y po lí ti ca se cuen ta en Matt hews (2000, pp.141–150).



nue va cien cia de Ga li leo. Del Mon te no po día creer que las afir ma cio nes so -
bre el pén du lo de Ga li leo y le pa re cía que de ja ban que de sear cuan do ro da ba
bo las en un aro de hie rro. Él era un cien tí fi co-in ge nie ro y bas tan te aris to té li co
co mo pa ra creer que las prue bas con tra la ex pe rien cia fue ran el ár bi tro fi nal
en fí si ca. Las afir ma cio nes de Ga li leo re pro ba ron la prue ba. Sin em bar go, Ga -
li leo re pli ca que hu bo ac ci den tes que in ter fi rie ron con la prue ba pues ta por
Del Mon te: el ar ma zón de su rue da no era per fec ta men te cir cu lar, ni lo su fi -
cien te men te li so. Estos eran re qui si tos per fec ta men te com pren si bles, sin em -
bar go de be apre ciar se que son re qui si tos mo der nos. Ga li leo introdujo el ahora
bien establecido proceso de abstracción que va de circunstancias re ales a
circunstancias ideales.

Los pro ble mas em pí ri cos eran ejem plos don de el mun do no “co rres -
pon día pun tual men te” con los su ce sos de mos tra do ma te má ti ca men te por
Ga li leo. En sus mo men tos más in ge nuos, Ga li leo da ba cuen ta de que los
he chos no siem pre co rres pon den a su teo ría; que el mun do ma te rial y su
lla ma do “mun do en el pa pel”, el mun do teó ri co, no se co rres pon dían. Inme -
dia ta men te des pués de es ta ble ces ma te má ti ca men te su fa mo sa ley del mo vi -
mien to pa ra bó li co de pro yec ti les, él se ña la que:

Ga ran ti zo que es tas con clu sio nes pro ba das en lo abs trac to se rán di -
fe ren tes cuan do se apli quen en con cre to y se rán fa la ces en la me di da
en que ni el mo vi mien to ho ri zon tal se rá uni for me, ni la ace le ra ción
na tu ral se rá en la pro por ción asu mi da, ni el ca mi no del pro yec til se -
rá una pa rá bo la (Ga li leo 1638/1954, p. 251).

Uno pue de ima gi nar se la reac ción de del Mon te y de otros la bo rio sos fi -
ló so fos de la na tu ra le za aris to té li cos y me ca ni cis tas al re ci bir tal es ti pu la ción.
Di cho sin ro deos, es to era des con cer tan te pa ra el ob je ti vo bá si co de la cien cia
aris to té li ca y em pi ris ta, es to es, ha blar nos acer ca del mun do en el que vi vi -
mos. Con si dé re se, por ejem plo, la sor pre sa de Gio van ni Re nie ri, un ar ti lle ro
que in ten tó apli car la teo ría de Ga li leo a su ofi cio, cuan do al que jar se en 1647
con To rri ce lli que sus pis to las no se com por ta ban con for me a las pre dic cio nes 
de Ga li leo, re ci bió co mo res pues ta de To rri ce lli que “su maes tro ha bla ba el
len gua je de la geo me tría y no es ta ba ata do por nin gún re sul ta do em pí ri co”
(Se gre, 1991, p.43).  Pa ra Del Mon te, Ga li leo era un gran ma te má ti co, pe ro un
fí si co sin re me dio. Esta es la si mien te me to do ló gi ca de la re vo lu ción cien tí fi -
ca.6

El de sa rro llo de los aná li sis pen du la res de Huy gens, y lue go de New -
ton, ilus tran be lla men te la in te rac ción en tre ma te má ti cas y ex pe ri men to tan
ca rac te rís ti co del pa ra dig ma ga li leo-new to nia no. Si los es tu dian tes pue den
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fa mi lia ri zar se por me dio de sus pro pias in ves ti ga cio nes con al gu nos acon te -
ci mien tos des ta ca dos de es ta na cien te his to ria del pén du lo ha brán apren di do 
al go im por tan te acer ca de los orí ge nes y na tu ra le za de la cien cia mo der na. Es
cla ro que la cien cia ha avan za do y po dría ob je tar se que com pren der los de ba -
tes del si glo XVII acer ca del péndulo es irrelevante para entender la moderna
ciencia tecno-in dus trial y su metodología.

Este es un asun to com ple jo pe ro, di cho bre ve men te, com pren der los
orí ge nes y el de sa rro llo es im por tan te pa ra com pren der y juz gar el pre sen te.
Esto es cier to en to das las es fe ras –po lí ti cas, re li gio sas, so cia les y per so na les–
y no lo es me nos en asun tos con cep tua les.7

La cien cia mo der na no ha re ba sa do sus raí ces me to do ló gi cas co mo pa -
ra ha cer irre le van te el exa men de los de ba tes epis te mo ló gi cos del si glo XVII.
Inclu so, si pu die ra mos trar se que la cien cia mo der na es me to do ló gi ca men te
di fe ren te de sus orí ge nes, aun así com pren der de dón de vi no la cien cia mo -
der na y, con se cuen te men te, qué oca sio nó el cam bio es aún im por tan te. En la
edu ca ción es sen sa to co men zar con ca sos sim ples o idea les. Pre sen tar a los
es tu dian tes la his to ria com ple ta –de la ver dad, to da la ver dad y na da más
que la ver dad– ra ra vez es una bue na idea. Con cen trar se só lo en asun tos
claves de un tema de historia, economía, biología o lo que sea, tiene sentido
pedagógico.

El de ba te de Ga li leo con del Mon te cap tu ra en for ma com pren si ble al -
gu nos de los asun tos cen tra les de la epis te mo lo gía –la dis tin ción en tre ob ser -
va ción y ex pe ri men to, la re la ción de la evi den cia con las exi gen cias del
co no ci mien to, el pa pel de la teo ría al guiar el ex pe ri men to, y otras– y es to
pro por cio na una jus ti fi ca ción edu ca ti va pa ra su pre sen ta ción. Con si de ran do
que los es tu dian tes es tén al tan to que cua dro com ple to, o el cua dro mo der no,
pue de ser mu cho más com ple jo, y con si de ran do que se les ha ani ma do a exa -
mi nar co mo la cien cia pue de ha ber cam bia do en ton ces tra tar el si glo XVII es -
tá jus ti fi ca do edu ca ti va y fi lo só fi ca men te. Estas afir ma cio nes si guen el
“mé to do ge né ti co” en pe da go gía; un mé to do que cons cien te men te pro cu ra
que los estudiantes recorran el camino intelectual y experimental por el cual
la ciencia ha transitado desde sus orígenes.
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mien da el es tu dio his tó ri co a los cien tí fi cos en estos tér mi nos:
Sien to que el es tu dio de la his to ria de un campo es la mejor ma ne ra de ad qui rir una
com pren sión de sus con cep tos. Úni ca men te al re pa sar el duro ca mi no por el que
esos con cep tos fue ron ob te ni dos –apren dien do todos los su pues tos an te rio res
equi vo ca dos que tu vie ron que ser re fu ta dos uno por uno, en otras pa la bras, apren -
dien do todos los erro res pa sa dos– puede uno es pe rar ad qui rir una com pren sión
real, ri gu ro sa y se gu ra. En cien cia uno apren de no sólo por sus pro pios erro res sino
por  la his to ria de los erro res aje nos (Mayr 1982, p. 20).



El pén du lo y la in ves ti ga ción pia ge tia na

E l pén du lo en tró en la in ves ti ga ción edu ca ti va y en la psi co lo gía cog -
ni ti va con la pu bli ca ción en 1958 con la tra duc ción al in glés de Bärbel
Inhel der y Jean Pia get, The Growth of Lo gi cal Thin king from Child hood to
Ado les cen ce (Inhel der y Pia get, 1958). En el ca pí tu lo cua tro del li bro se
des cri ben las ta reas del pén du lo que Pia get e Inhel der le die ron a los ni -
ños para eva luar cuán to po dían ais lar y ma ni pu lar va ria bles po ten cia les
(lon gi tud, am pli tud, peso, ím pe tu) que afec ta ban la pe rio di ci dad del
pén du lo. El ca pí tu lo se ti tu la “Las os ci la cio nes del pén du lo y las ope ra -
cio nes de ex clu sión” por que sólo una de las cua tro va ria bles po ten cia les
te nía im pac to so bre la du ra ción de la os ci la ción. Rea li zar la ta rea de ais -
la mien to y se pa ra ción (con trol) de las va ria bles se veía como una ven ta -
na ha cia las es truc tu ras cog ni ti vas del niño o sus ca pa ci da des y su se -
cuen cia en el de sa rro llo.

Pos te rior men te, las ta reas se con vir tie ron en un lu gar co mún en las
prue bas de diag nós ti co, eti que tán do se co mo “ta reas de ra zo na mien to pia -
ge tia nas” (PRT por sus si glas en in glés); ya que in vo lu cra ban una ex ten sa
re la ción con el ni ño, el pro ce di mien to de prue ba se lla mó “Mét ho de Cli ni -
que” (o el mé to do clí ni co). El tér mi no exi to so de las ta reas era vis to co mo
in di ca ti vo del cam bio de pen sa mien to de ope ra cio nes con cre tas al de ope -
ra cio nes for ma les. Los sub tí tu los del ca pí tu lo in di can la se cuen cia cog ni ti -
va:

Esta dio I         Indi fe ren cia ción en tre las ac cio nes del su je to y el mo vi mien to
                         del pén du lo.

Esta dio II           Se ria cio nes y co rres pon den cias pe ro sin di so cia ción de los fac-
                         to res.

Esta dio III A  Di so cia ción po si ble pe ro no es pon tá nea.

Esta dio III  B    La di so cia ción de los fac to res y la ex clu sión de re la cio nes in-
                         ope ran tes.

El pén du lo hi zo pa ra las prue bas so bre ra zo na mien to y pen sa mien to
for mal lo que si glos an tes ha bía he cho pa ra re gis trar el tiem po. Pos te rior -
men te, la teo ría cog nos ci ti va de Pia get y sus pro to co los de prue ba han si do
pues tos ba jo un ex haus ti vo es cru ti nio.8
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Alfa be ti za ción cien tí fi ca en ri que ci da

La al fa be ti za ción cien tí fi ca debe in ter pre tar se en un sen ti do am plio y ge -
ne ro so, de for ma tal que la al fa be ti za ción sea vis ta como in vo lu cran do una
com pren sión y apre cia ción de la na tu ra le za de la cien cia, in clu yen do su his -
to ria, me to do lo gía e in te rre la cio nes con la cul tu ra. Éste es un ob je ti vo exi gen -
te, pero dado el pa pel cen tral de la cien cia en le de sa rro llo de la so cie dad, cul -
tu ra y au to com pren sión, es uno que los edu ca do res de ben per se guir. En los
Esta dos Uni dos los Na tio nal Scien ce Edu ca tion Stan dards (NRC, 1966), y los re -

por tes de Pro ject 2061 de la Ame ri can Asso cia tion for the Advan ce ment of
Scien ce (Rut her ford y Ahlgren 1990) y The Li be ral Art of Scien ce (AAAS, 1990)
to dos en dor san esta am plia idea li be ral de al fa be ti za ción cien tí fi ca. Ellos re -
co no cen que:

Los cur sos so bre cien cia de ben ubi car la en su pers pec ti va his tó ri -
ca. Los alum nos edu ca dos li be ral men te –los que tie nen un én fa -
sis en cien cia así co mo los que no lo tie nen- de ben com ple tar sus
cur sos en cien cia con una apre cia ción de és ta co mo par te de una
tra di ción in te lec tual, so cial y cul tu ral … Los cur sos de cien cia de -
ben trans mi tir es tos as pec tos de la cien cia en fa ti zan do sus di -
men sio nes éti cas, so cia les, eco nó mi cas y po lí ti cas (AAAS 1990, p. 
24).

Esta vi sión es com par ti da por el Na tio nal Cu rri cu lum en Gran Bre ta -
ña, un con jun to de cu rri cu la cien tí fi cos de pro vin cias en Ca na dá, el cu rri -
cu lum cien tí fi co no rue go, el cu rri cu lum cien tí fi co da nés y el pro gra ma de
es tu dios del es ta do de New South Wa les en Aus tra lia. La ma yor par te de
los pro gra mas de cien cia as pi ran a que los es tu dian tes co noz can más que
una cier ta can ti dad de con te ni dos cien tí fi cos y que ten gan un cier to ni vel
de com pe ten cia en cuan to al mé to do cien tí fi co y al pen sa mien to cien tí fi -
co. La ma yor par te de los pro gra mas quie ren que los es tu dian tes ten gan
una pers pec ti va de “con jun to” del cua dro de la cien cia: su his to ria, fi lo -
so fía y re la ción con las ideo lo gías so cia les, ins ti tu cio nes y prác ti cas
(McCo mas and Olson 1998). En mu chos paí ses la edu ca ción cien tí fi ca tie -
ne un do ble pro pó si to: pro mo ver el apren di za je de la cien cia y tam bién
apren der acer ca de la cien cia. O, co mo se ha di cho, la edu ca ción cien tí fi ca
tie ne tan to me tas dis ci pli na rias co mo cul tu ra les (Gauld, 1977). Ense ñar la
his to ria y fi lo so fía del mo vi mien to del pén du lo es un vehícu lo ideal pa ra
lo grar al gu nas de es tas más am bi cio sas as pi ra cio nes de la al fa be ti za ción
cien tí fi ca.
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Ense ñan do la fí si ca del pén du lo y su his to ria9

El pén du lo es un ar te fac to no ta ble men te sim ple y ha sido por mu cho tiem -
po par te del cu rri cu lum de fí si ca, sien do éste un he cho bien do cu men ta do en
la bi blio gra fía del Inter na tio nal Pen du lum Pro ject (IPP) en ar tícu los so bre el
pén du lo que han apa re ci do en los úl ti mos cin cuen ta años en las re vis tas de
edu ca ción cien tí fi ca más im por tan tes (Gauld, 2004). En su for ma bá si ca  –una 
cuer da que sos tie ne un cuer po pe sa do– el pén du lo de mues tra cla ra men te el
in ter cam bio en tre la ener gía gra vi ta cio nal po ten cial y la ener gía ci né ti ca y,
con los ins tru men tos de me di ción apro pia dos, la cons tan cia de la ener gía to -
tal du ran te su mo vi mien to. Los pro fe so res han usa do el pén du lo sim ple os ci -
lan do en án gu los pe que ños para en se ñar las ha bi li da des de me di ción y téc ni -
cas grá fi cas para de ri var la re la ción en tre va ria bles de pen dien te (en este caso, 
el pe río do) e in de pen dien te (la lon gi tud de la cuerda).

Ti pos de pén du los más com ple jos (ta les co mo el fí si co, los pén du los
mue lle, de tor sión y de Wil ber for ce) pue den ser usa dos pa ra de mos trar dra -
má ti ca men te una am plia ga ma  de fe nó me nos fí si cos y pro por cio nar al es tu -
dian te un con tex to en el que pue de fa mi lia ri zar se con el pro ce so de
mo de la mien to ma te má ti co. En el sa lón de cla ses, el mo vi mien to pen du lar
pro por cio na un mo de lo pa ra mu chos fe nó me nos os ci la to rios co ti dia nos ta les 
co mo ca mi nar o el mo vi mien to de un ni ño co lum pián do se. En un ni vel edu -
ca ti vo su pe rior ha ha bi do un re no va do in te rés en el pén du lo pa ra de mos trar
com por ta mien to caó ti co. Pa ra es tas in ves ti ga cio nes la am pli tud del pén du lo
no tie ne res tric cio nes y el pun to de sus pen sión se ha ce vi brar en di ver sas am -
pli tu des y fre cuen cias. Al qui tar el re qui si to de que la am pli tud sea pe que ña,
el com por ta mien to del pén du lo co mo un os ci la dor no li neal pue de ver se cla -
ra men te. La his to ria de los usos del pén du lo pa ra es tu diar la ci ne má ti ca y la
di ná mi ca con tie ne ca si to do lo que se ne ce si ta pa ra en se ñar los fun da men tos
de la ci ne má ti ca y la di ná mi ca.10

El pla no in cli na do y el pén du lo fue ron cru cia les en el de sa rro llo de la
ci ne má ti ca de Ga li leo y la di ná mi ca de New ton en el si glo XVII. En mu chos
de los pro ble mas cla ve de Ga li leo es tos ar te fac tos sim ples es ta ban re la cio na -
dos y usa dos en for mas crea ti vas pa ra es tu diar el mo vi mien to, pri me ro sin
con si de rar las fuer zas in vo lu cra das (ci ne má ti ca), y más tar de al in ves ti gar las 
fuer zas que cau sa ban es te mo vi mien to (di ná mi ca). Ga li leo “di lu yó la gra ve -
dad”  y la ex tra po ló a la caí da li bre in ten tan do com pren der lo que Aris tó te les
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lla mó “mo vi mien to na tu ral”. Estu dian do el pén du lo, Ga li leo pen só que un
ar co del círculo representaba el recorrido en el “menor tiempo” de un objeto
en el plano vertical.

Huy gens fue más allá que Ga li leo y usó el pén du lo pa ra en con trar la
ex pre sión de la fuer za “cen trí fu ga” so bre un cuer po que se mue ve en círcu lo,
así co mo la fór mu la mo der na pa ra el pe río do de un pén du lo de án gu los pe -
que ños. Él fue el pri me ro en en con trar la fór mu la mo der na T = 2p /(L/g) pa ra
el pén du lo sim ple y tam bién el pri me ro en es cri bir el enun cia do ma te má ti co
pa ra la ace le ra ción “cen trí fu ga” a = v2/R. Él usó pén du los lar gos y pe sa dos
pa ra de ter mi nar el va lor de la ace le ra ción gra vi ta cio nal. Pos te rior men te co -
rre la cio nó la ti tud y el va lor lo cal de g pa ra pro bar sus ideas. Huy gens fue
tam bién el pri me ro en mos trar (geo mé tri ca men te) que el ca mi no a lo lar go
del cual el pén du lo mos tra ría mo vi mien to isó cro no era un ci cloi de y no el ar -
co de un círcu lo. Con es tas re fe ren cias po de mos ge ne rar mu chos ex pe ri men -
tos y pro ble mas que abar can to dos los en con tra dos en los li bros de tex to y
más allá, así co mo de ma ne ras más in te re san tes (Stin ner y Metz 2003).

Huy gens cons tru yó el pri mer re loj de pén du lo que mar ca ba la ho ra con 
re la ti va pre ci sión. Sin em bar go, no pu do dar se cuen ta de que el ci cloi de tam -
bién re pre sen ta el ca mi no “en el me nor tiem po” de una par tí cu la que des -
cien de en un pla no ver ti cal. No fue ron si no New ton, Leib niz y Johan nes
Ber nou lli los que sen ta ron los ci mien tos de una nue va ra ma del cálcu lo, pa ra
re sol ver pro ble mas ta les co mo el bra quis to cro no, o “el me nor tiem po” del
des cen so en tre dos pun tos en un pla no ver ti cal. En las ma nos ca pa ces de Eu -
ler es ta apro xi ma ción en ton ces se con vir tió en un po de ro so mé to do pa ra re -
sol ver pro ble mas de mí ni mos y má xi mos, lla ma do “cálcu lo de va ria cio nes”.
Actual men te, los pro fe so res pue den cons truir un apa ra to sim ple usan do dos
ca bles, uno rec to y otro con la for ma apro xi ma da de un ci cloi de, con dos
cuen tas de ace ro que se des li zan por los ca bles. La cuen ta que re co rre el ca mi -
no más lar go (el cicloide) ¡tarda menos! Éste es un ejemplo de un evento
discrepante que seguramente gen era mucha discusión.

El tra ba jo de Ro bert Hoo ke, un con tem po rá neo de New ton, de be in -
cluir se en es ta pre sen ta ción his tó ri ca. Los li bros de tex to men cio nan a Hoo ke
só lo en re la ción con la ley de la elas ti ci dad, pe ro Hoo ke ha si do lla ma do “el
Leo nar do bri tá ni co”. Él era un sa bio: cien tí fi co, in ven tor y pue de de cir se que
el ma yor ex pe ri men ta dor del si glo XVII. Fue el cu ra dor de la Ro yal So ciety y
en al gu na épo ca ami go de New ton.11 Usó su ley (F = -kx) pa ra mos trar que el
mo vi mien to ar mó ni co sim ple (HSN por sus si glas en in glés), co mo el del
pén du lo, o el de una ma sa os ci lan te uni da a un elás ti co, se pre sen ta cuan do
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es ta ley se asu me. Sus ba ta llas cien tí fi cas con New ton son le gen da rias. Cuan -
do New ton se con vir tió en el pre si den te de la Ro yal So ciety en 1705, él bo rró
to dos los ves ti gios de Hoo ke de es ta so cie dad. 

Iden ti fi ca mos a Ro bert Hoo ke por su fa mo so di bu jo en su re vo lu cio na -
ria mi cro gra fía que pu bli có a la edad de 30 años. Dis cu tien do la con fron ta -
ción en tre New ton y Hoo ke los es tu dian tes se dan cuen ta de que la cien cia es
una la bor hu ma na y que los cien tí fi cos en car nan una am plia gama de las
debilidades humanas.

A los es tu dian tes se les pue de for mu lar la pre gun ta: “¿Qué ex pe ri men -
tos hi zo New ton que su gie ren y con fir man sus tres le yes del mo vi mien to?”
Los li bros de tex to ra ra vez dis cu ten su tra ba jo ex pe ri men tal más allá de los
ex pe ri men tos óp ti cos. Ge ne ral men te, no se co no ce que en su es tu dio de la di -
ná mi ca New ton usó pén du los pa ra pro bar la se gun da y ter ce ra ley del mo vi -
mien to, así co mo la ace le ra ción cen trí pe ta. La iner cia o su pri me ra ley del
mo vi mien to, era vis ta co mo con se cuen cia de un ex pe ri men to pen sa do que
no po día po ner se a prue ba di rec ta men te. New ton fue más allá de la idea de
Ga li leo acer ca de la iner cia co mo “la cir cun na ve ga ción de un ob je to en una
Tie rra per fec ta men te li sa”, a la idea de “el mo vi mien to rec ti lí neo en una
velocidad constante en un espacio pro fun do cuando no hay fuerzas
actuando sobre el objeto”.

La se gun da ley de New ton, F=ma, pue de apli car se al pén du lo pa ra de -
mos trar que si la ley de Hoo ke se sos tie ne (la fuer za res tau ra do ra es pro por -
cio nal al des pla za mien to de la ma sa del pén du lo de la ver ti cal) en ton ces
te ne mos mo vi mien to ar mó ni co sim ple. Esta par te de la his to ria se cuen ta a
me nu do en los li bros de tex to, pe ro los ex pe ri men tos de New ton para probar
su tercera ley rara vez se mencionan.

New ton de mos tró la ter ce ra ley, “la ac ción es igual a la reac ción” usan -
do dos lar gos pén du los (de tres a cua tro me tros) y ha cién do los cho car. Él usó
el re sul ta do de Ga li leo (que la ve lo ci dad del pén du lo en su pun to mí ni mo es
pro por cio nal a la cuer da de su ar co) y la apli có a la co li sión com pa ran do las
can ti da des de ma sa mul ti pli ca das por la lon gi tud de la cuer da, an tes y des -
pués del cho que. Este es uno de los po cos re cuen tos de ta lla dos que se en -
cuen tran en los Prin ci pia, que los es tu dian tes de pre pa ra to ria pue den leer y
com pren der. Los es tu dian tes rá pi da men te pue den dar se cuen ta de que la
ter ce ra ley es real men te equi va len te al principio de conservación del
momento lin eal (Gauld 1993, 1998, 1999). 

El co ro la rio III de sus le yes del mo vi mien to afir ma que “La can ti dad de
mo vi mien to que se ob tie ne to man do la su ma de los mo vi mien tos he chos en
una di rec ción y la di fe ren cia de los rea li za dos en sen ti do con tra rio, no cam bia 
por la ac ción de los cuer pos en tre sí” (New ton 1729/1987,  p.141). Pa ra New -
ton, es te con cep to de (can ti dad de mo vi mien to) re pre sen ta lo que lla ma mos
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mo men to y es te co ro la rio afir ma lo que lla ma mos la ley de conservación del
momento (Co hen 2002).

Fi nal men te, New ton usó pén du los lar gos bi fi la res pa ra pro bar la equi -
va len cia de las ma sas iner cial y gra vi ta cio nal, y lle gó a la con clu sión de que
en  una “mi lé si ma par te del to do” ellas eran equi va len tes. Es po si ble re pli car
los ex pe ri men tos de New ton usan do pén du los lar gos he chos con gran des es -
fe ras de ma de ra o bo las de boliche, suspendidas por ca bles.

El pén du lo tam bién ju gó un im por tan te pa pel en los si guien tes dos si -
glos. Ben ja min Ro bins en 1742 adap tó el pén du lo en su ar te fac to ba lís ti co pa -
ra me dir la al ta ve lo ci dad ini cial de las ba las. El con de Rum ford, fa mo so por
de sa cre di tar la teo ría ca ló ri ca, en 1781 adap tó el mé to do de Ro bins y lo pa ten -
tó. Este mé to do pa ra en con trar la ve lo ci dad ini cial de las ba las fue usa do has -
ta la efec ti va re cien te apli ca ción de la fo to gra fía de al ta ve lo ci dad. Aquí
te ne mos un ex pe ri men to que pue de re pli car se usando una “pistola Gauss”
que lanza cojinetes de bo las a bajas velocidades.

Más tar de, en 1790, Geor ge Atwood uti li zó el pén du lo in cor po ra do en
su fa mo sa má qui na, lla ma da co mo él, co mo un apa ra to pa ra in ves ti ga ción.
Uno de los ex pe ri men tos que rea li zó fue pa ra pro bar la se gun da lay de mo vi -
mien to de New ton. La má qui na de Atwood ha si do pa ra siem pre con sa gra da 
en los pro ble mas de los li bros de tex to de fí si ca, pe ro ra ra vez se ha men cio na -
do que la apro xi ma ción de Atwood fue la pri me ra “prue ba” di rec ta de la se -
gun da ley de mo vi mien to de New ton. El pén du lo en es te ex pe ri men to es
par te del apa ra to. Una sim ple po lea pue de uti li zar se con dos pe sos
desiguales y un péndulo para calcular el valor de aceleración debido a la
gravedad.

En 1851, Jean Fou cault di se ñó un lar go y pe sa do pén du lo pa ra de mos -
trar, por pri me ra vez, de for ma di rec ta que la tie rra gi ra so bre su pro pio eje
(Aczel 2003). Los pro fe so res pue den ofre cer una bue na dis cu sión a es ta dra -
má ti ca y ce le bra da com pro ba ción. Re pli car lo en el sa lón de cla ses es di fí cil
pe ro mu chos mu seos y cen tros de cien cia tie nen una demostración del
péndulo de Foucault.

En la ri ca his to ria del pén du lo, de ben in cluir se los es tu dios de Her -
mann von Helm holtz so bre la re so nan cia. A pe sar de que los es tu dios ori gi -
na les se hi cie ron pa ra el so ni do, Hem holtz en con tró un aná lo go pa ra que sus
co le gas Bun sen y Kir chhoff ex pli ca ran la ab sor ción de lí neas os cu ras del es -
pec tro so lar. El im por tan te fe nó me no de la re so nan cia pue de ser dra má ti ca -
men te de mos tra do uti li zan do pén du los em pa re ja dos, al mis mo tiem po las
de mos tra cio nes de resonancia se hacen utilizando diapasones alojados en
cajas de resonancia.

Los pro fe so res pue den dis cu tir lo que pue de ser el úl ti mo de los gran -
des ex pe ri men tos clá si cos que uti li zó el pén du lo en los ini cios del si glo XX,
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con el lla ma do ex pe ri men to Eötvos pa ra pro bar la pro por ción de las ma sas
iner cial y gra vi ta cio nal. Este ex pe ri men to es im por tan te aun hoy día y se re -
la cio na con la teo ría ge ne ral de la gra vi ta ción de Eins tein y con la re cien te
hipótesis de una “quinta fuerza” en la naturaleza.

Re cien te men te, el pén du lo ha ob te ni do un lu gar des ta ca do en la de -
mos tra ción de la teo ría del caos. El es tu dio del os ci la dor ar mó ni co en to das
sus ma ni fes ta cio nes en di ná mi ca, elec tri ci dad e in clu so en la teo ría ató mi ca,
pue de ras trear se en las propiedades del péndulo.

La opor tu ni dad cu rri cu lar per di da

La im por tan cia de la his to ria y la fi lo so fía para la en se ñan za del pén du -
lo pue de eva luar se exa mi nan do los US Na tio nal Scien ce Edu ca tion Stan -
dards (NRC 1996) re cien te men te adop ta dos. Estos es tán da res adop tan una 
vi sión am plia o li be ral so bre la al fa be ti za ción cien tí fi ca di cien do que “in -
clu yen la com pren sión de la na tu ra le za de la cien cia, la em pre sa cien tí fi ca
y el pa pel de la cien cia en la so cie dad y la vida per so nal” (NRC 1996, p. 21). 
Los es tán da res tam bién de di can dos pá gi nas al pén du lo (pp. 146 -147). No
obs tan te no hay men ción al gu na de la his to ria, la fi lo so fía, o el im pac to
cul tu ral de los es tu dios so bre el mo vi mien to pen du lar; no se men cio na la
co ne xión del pén du lo con el re gis tro del tiem po, no se men cio na el pro ble -
ma de la lon gi tud; y en el ejer ci cio de eva lua ción su ge ri do, no apro ve cha -
ron la opor tu ni dad ob via para re la cio nar los es tán da res de lon gi tud con
los es tán da res de tiem po; en cam bio se les pide a los alum nos que cons tru -
yan un pén du lo que rea li ce seis os ci la cio nes en quin ce se gun dos (Matt -
hews 1998).

El do cu men to de los es tán da res fue re vi sa do por de ce nas de mi les de
pro fe so res y edu ca do res y pu tati va men te re pre sen ta la me jor prác ti ca en
edu ca ción cien tí fi ca ac tual. Es cla ro que un pe que ño co no ci mien to his tó ri co y 
fi lo só fi co acer ca del pén du lo ha bría trans for ma do el tra ta mien to de es te te ma 
en los es tán da res y ha bría ani ma do a los pro fe so res pa ra  cuen ta lle var a ca bo
las am plias me tas por me dio de su tra ta mien to del pén du lo. Esto ha bría per -
mi ti do una más ri ca y sig ni fi ca ti va edu ca ción cien tí fi ca pa ra los es tu dian tes
de los Esta dos Uni dos. Uno pue de com pa rar fá cil men te la ex pe rien cia de los
es tu dian tes al ha cer un pén du lo que os ci la seis ve ces en 15 se gun dos con la
de ha cer que os ci le diez ve ces en 20 se gun dos, un pén du lo de se gun dos. Con
el úl ti mo, ellos pue den me dir que su lon gi tud es de un me tro y pue den sur gir 
pre gun tas acer ca de si es to es un ac ci den te o si es to es tá co nec ta do con la pro -
pia de fi ni ción de me tro. Que es te co no ci mien to his tó ri co y fi lo só fi co no se
ma ni fies te en los es tán da res es indicativo de la cantidad de trabajo que
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necesita hacerse para que los educadores en ciencia se familiaricen con la
historia y la filosofía del tema que enseñan.

El mis mo asun to se re co no ce en los es tu dios con jun tos rea li za dos por el 
Bio lo gi cal Scien ces Cu rri cu lum Study y el  So cial Scien ce Edu ca tion Con sor tium
cuan do di cen que el pri mer obs tácu lo pa ra que los es co la res en tien dan al go
so bre la his to ria y la na tu ra le za de la cien cia y la tec no lo gía es “que la pre pa -
ra ción de los pro fe so res no es ade cua da” (Bybee et al. 1992, p. xiii). El pro ble -
ma no es pro pio de los Esta dos Unidos: es un problema in ter na cio nal.

El Pro yec to Inter na cio nal Pén du lo

El Pro yec to Inter na cio nal Pén du lo (IPP por sus si glas en in glés) tuvo sus
orí ge nes con la pu bli ca ción del li bro Time for Scien ce Edu ca tion: How Tea ching
the His tory and Phi lo sophy of Pen du lum Mo tion can Con tri bu te to Scien ce Li te racy
(Matt hews 2000). Este es un li bro de 13 ca pí tu los con 1, 200 re fe ren cias. Abar -
có am plia men te la his to ria, me to do lo gía, im pac to cul tu ral y pe da go gía de los 
es tu dios so bre el pén du lo. El in te rés so bre el tema del li bro fue su fi cien te
para reu nir a un gran gru po de es pe cia lis tas en con fe ren cias en la Uni ver si -
dad de New South Wa les en 2002 y nue va men te en 2005. Los par ti ci pan tes
vie ron la ne ce si dad de ha cer que los pro fe so res y es tu dian tes se die ran cuen -
ta del im por tan te pa pel que jugó el pén du lo en la his to ria de la cien cia y para
in ves ti gar y pro mo ver me jor y de una ma ne ra más rica la en se ñan za del pén -
du lo en las es cue las.

Espe cia lis tas de 20 paí ses co la bo ra ron en el IPP, y sus in ves ti ga cio nes
apa re cen en tres nú me ros es pe cia les de la re vis ta Scien ce & Edu ca tion (vol.13
nos.4-5, 7-8, vol.15 no.6.). Trein ta y tres tra ba jos han si do pu bli ca dos en la an -
to lo gía The Pen du lum: Scien ti fic, His to ri cal, Phi lo sop hi cal and Edu ca tio nal Pers -
pec ti ves (M.R. Matthews, C.F. Gauld y A. Stinner eds.,  2005).

Edu ca ción li be ral y en se ñan za del pén du lo

Las pro pues tas con tex tua les, in te lec tua les e in ter dis ci pli na rias pro mo vi -
das por el IPP en cuen tran su ni cho en la tra di ción edu ca ti va li be ral, cuyo
com pro mi so cen tral es que la edu ca ción se preo cu pa con el de sa rro llo de un
co no ci mien to am plio, la pro fun di dad de la com pren sión y el cul ti vo de vir tu -
des in te lec tua les y mo ra les. Las vir tu des in te lec tua les cier ta men te in clu yen
el de sa rro llo de ca pa ci da des para un pen sa mien to cla ro, ló gi co y crí ti co.
Estas me tas li be ra les se com pa ran con me tas como la for ma ción pro fe sio nal,
la for ma ción para el tra ba jo, la pro mo ción de la au toes ti ma, la in ge nie ría so -
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cial, el en tre te ni mien to e in nu me ra bles pro pó si tos es co la res pu tati vos que
son pro fe ri dos por po lí ti cos y ad mi nis tra do res.12 La Ame ri can Asso cia tion
for the Advan ce ment of Scien ce (AAAS por sus si glas en in glés) se ña la co rrec -
ta men te la con vic ción li be ral al de cir que: “Ideal men te una edu ca ción li be ral
pro du ce per so nas que tie nen una men te abier ta y es tán  li bres de pro vin cia -
lis mo, dog ma, pre jui cio e ideo lo gía; cons cien tes de sus opi nio nes y jui cios;  
re fle xi vos de sus ac cio nes; y cons cien tes de su lu gar en los mun dos so cial y
na tu ral” (AAAS 1990, p. xi). Y lue go aña de: “la ex pe rien cia de apren der cien -
cia es un arte li be ral y debe ex ten der se a toda la gen te jo ven para que pue dan
des cu brir el pla cer puro y la sa tis fac ción in te lec tual de com pren der la cien -
cia” (ibíd.).

So bre es ta pers pec ti va li be ral, la en se ñan za de la cien cia es vis ta co mo
una con tri bu ción al con jun to de la edu ca ción de los es tu dian tes y, por tan to,
las con si de ra cio nes so bre los ob je ti vos y pro pó si tos de la edu ca ción obli gan a
cier tas de ci sio nes acer ca de la en se ñan za de la cien cia. El de sa rro llo de una
per so na edu ca da es el te los de la en se ñan za es co lar de la cien cia; és te es el
“pre mio” en el que los ojos de los profesores deben mantenerse.

El pén du lo pro por cio na la puer ta de en tra da ac ce si ble, pa ra que los es -
tu dian tes apren dan com po nen tes im por tan tes del co no ci mien to cien tí fi co,
as pec tos cla ve de la na tu ra le za de la cien cia y del mé to do cien tí fi co, y as pec -
tos im por tan tes de la in te rac ción en tre la cien cia y su con tex to so cial y cul tu -
ral. Un buen cur so ba sa do en el pén du lo o apoyado en este, permite que los
estudiantes aprendan:

(i) Co no ci mien to cien tí fi co bá si co, tal co mo las le yes de caí da, le yes del
mo vi mien to, le yes de cho que y las le yes de con ser va ción del mo men -
tum y la ener gía.

(ii) Ca rac te rís ti cas esen cia les de la in ves ti ga ción cien tí fi ca, ta les co mo
ob ser va ción, me di ción, re co lec ción de da tos, con trol de va ria bles, ex -
pe ri men ta ción, teo ri za ción y el uso de di ver sas re pre sen ta cio nes ma -
te má ti cas

(iii) Impor tan tes as pec tos de có mo la cien cia se in te rre la cio na con la so -
cie dad, la cul tu ra y la tec no lo gía, có mo se ma ni fies ta en el uso del
pén du lo pa ra el re gis tro del tiem po, la na ve ga ción, los es tán da res de
lon gi tud, y de más.
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12  Algu nos de los más pro mi nen tes de fen so res de la edu ca ción li be ral han sido: Mor ti mer

Adler (Adler 1939/1988), G.H. Ban tock (Ban tock 1981), Paul Hirst (Hirst 1974), Ri chard

McKeon (McKeon 1994), John Henry New man (Tris tram 1952), Ri chard Pe ters (Pe ters 1966)

e Israel Schef fler (Schef fler 1973). Ver Kim ball (1986), así como con tri bu cio nes en Orrill

(1995), y en Schnei der y Shoen berg (1998). Elliot Eis ner, en su exa men de las ideo lo gías en el

cu rri cu lum, llama esta tra di ción edu ca ti va “hu ma nis mo ra cio nal” (Eis ner 1992). Hay re la -

cio nes con la idea edu ca ti va ale ma na de Bil dung (Bauer 2003).



Si la his to ria y la fi lo so fía de la cien cia le da for ma a la en se ñan za del
mo vi mien to pen du lar, en ton ces, pue den es ta ble cer se fá cil men te re la cio nes
con otros te mas del cu rri cu lum es co lar. Esto pue de con tri buir a la in te gra ción
o al me nos a la coor di na ción de te mas es co la res. El si guien te dia gra ma re pre -
sen ta tal in te gra ción te má ti ca:

A  El Argu men to del
Di se ño

B  Na ve ga ción eu ro pea

C  Teo ri za ción (Idea li sa-
tion)

D  Fa bri ca ción de re lo jes

E  Expe ri men ta ción
F  Me di das es tan da ri za-

das

Tra duc ción: Zu ra ya Mon roy Nasr
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Ca pí tu lo 2

Explo ran do pén du los en el sa lón de cla ses

Eli za beth Ca vic chi
Edger ton Cen ter, MIT

Intro duc ción

Hay mu chos ojos, ma nos y men tes en un sa lón de cla ses de cien cia. To dos
esos ojos pue den ob ser var lo que las ma nos han he cho o echa do a an dar. To -
das esas men tes pue den ser ac ti vas, in qui si ti vas so bre lo que ven, res pon -
dien do con pen sa mien tos y ac cio nes que tie nen aun que po ner se a prue ba.
Ima gi na que emer jan en el sa lón de cla ses pro ce sos como dar se cuen ta, rea li -
zar ac ti vi da des, cues tio na mien tos, dis cu sión y com pren sión. En el con tex to
del sa lón de cla ses, las ex pre sio nes de los apren di ces, que sur gen a par tir de
la ob ser va ción par ti cu lar y per so nal, se con vier ten en algo com par ti do con
otros e in te re sa da en los fe nó me nos na tu ra les. Al com pro me ter se con co sas,
ac cio nes y pen sa mien tos en re la ción con otros, es tos par ti ci pan tes dis cier nen
como esas re la cio nes fun cio nan o fa llan, se man tie nen o cam bian. Al ob ser -
var e in fe rir esas re la cio nes fí si cas, ellos es tán en el quid de cómo se for ma el
en ten di mien to cien tí fi co.



En un sa lón de cla ses don de los apren di ces for jan su pro pia com pren -
sión de la cien cia, el pro fe sor y los alum nos se re la cio nan unos con otros y los
ma te ria les que se es tu dian de for mas que di fie ren de la con duc ta don de los
es tu dian tes son guia dos o di ri gi dos pa ra acep tar los ha llaz gos cien tí fi cos de
otros. El fi ló so fo Da vid Haw kins (2002/1969) des cri bió ese con tex to re la cio -
nal co mo trian gu lar y no je rár qui co, sus ten ta do por tres en ti da des re pre sen -
ta das por los pro nom bres “yo”, “tú” (thou) y “lo” (it). Los pro nom bres
per so na les “yo” y “tú” de sig nan al pro fe sor y al apren diz en cual quier or den, 
y el pro nom bre “lo” des cri be al su je to de su es tu dio. El pro fe sor, par ti ci pan te
con su es tu dian te co mo Yo y Tú, pro cu ra in vo lu crar al apren diz en una re la -
ción com ple ta con la ma te ria co mo Yo y Lo. Cual quier fas ci na ción que el
apren diz des cu bra en la ma te ria, o las elec cio nes que el es tu dian te ha ga
mien tras lo ex plo ra se con vier ten en opor tu ni da des pa ra que el pro fe sor es ti -
mu le. El pro fe sor pue de alen tar al es tu dian te pa ra al can zar al go más o pro -
po ner ac ti vi da des des con cer tan tes que pue den afec tar las con je tu ras ini cia les 
de los es tu dian tes y es ti mu lar los a con si de rar otras op cio nes. En es tos ini cios
ines ta bles, el pro fe sor es tá es ti mu lan do al es tu dian te pa ra po ner los ojos, las
ma nos y la men te en la res pues ta y pa ra re la cio nar se con la ma te ria en to dos
sus ma ti ces y pro pie da des. Des cri bien do la re la ción trian gu lar en el con tex to
de un apren diz ni ño¸ Haw kins es cri bió: “en ton ces el ni ño co bra vi da pa ra el
maes tro, así co mo el maes tro pa ra el ni ño. Ellos tie nen un te ma en co mún pa -
ra dis cu tir, ellos es tán in vo lu cra dos juntos en el mundo” (2002/1969, p. 60).
Donde los aprendices cobran vida y se involucran con otros y con las cosas, el
potencial para su crecimiento se hace diverso, fértil y supera lo que el
profesor pueda haber planeado anticipadamente.

Ense ñar fo men tan do re la cio nes trian gu la res re quie re de cu rio si dad y
fle xi bi li dad por par te del pro fe sor. Un apo yo pa ra los pro fe so res al ex pre sar 
es tas cua li da des ra di ca en la in ves ti ga ción pe da gó gi ca de la ex plo ra ción crí -
ti ca. La ex plo ra ción crí ti ca en el sa lón de cla ses se de sa rro lló ori gi nal men te
en la en se ñan za de Elea nor Duck worth (2001, 2006c, 2006d, 2006e, 2009) en
Har vard, y se prac ti ca ac tual men te por pro fe so res y edu ca do res de pro fe so -
res en una am plia ga ma de es cue las y con tex tos de apren di za je en to do el
mun do, con el apo yo de un si tio web (Cri ti cal Explo rers Inc.  2010). Duck -
worth en con tró los ele men tos que de fi nen la ex plo ra ción crí ti ca por me dio
de dos ex pe rien cias fun da cio na les de su pro pio en tre na mien to en la in ves ti -
ga ción con Jean Pia get (1926/1960) y Bärbel Inhel der (1974) en Gi ne bra, y
su co la bo ra ción con Da vid Haw kins y otros en el de sa rro llo del Ele men tary
Scien ce Study (ESS 1970, por sus si glas en in glés), un pro yec to de de sa rro llo
cu rri cu lar rea li za do en Bos ton en la dé ca da de 60. De la in ves ti ga ción en Gi -
ne bra, la ex plo ra ción crí ti ca adop ta la con tri bu ción de que ca da uno de no so -
tros cons tru ye por sí mis mo la com pren sión, don de ca da nue vo ele men to es
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in cor po ra do [asi mi la do] por los me dios de sa rro lla dos en nues tra ex pe rien -
cia pa sa da; al com par tir o ha blar so bre es ta com pren sión emer gen te, al mis -
mo tiem po la am plia mos. Las ex pe rien cias es co la res del ESS de mos tra ron la 
ge ne ra ción en los apren di ces de pen sa mien to pro duc ti vo e in ves ti ga ti vo
mien tras ma ni pu la ban ma te ria les cien tí fi cos co mu nes en un am bien te
abier to.

Acti vi da des y ex pe ri men tos pa ra la so lu ción de pro ble mas ori gi na -
dos en las en tre vis tas clí ni cas de Pia get y los cu rri cu la ESS es tán den tro de
los ejem plos de pun tos de par ti da pa ra las ex plo ra cio nes crí ti cas. Estos
ejem pla res ini cian con in tro duc cio nes mul ti fa cé ti cas a la ma te ria de es tu -
dio, in clu yen do in tri gan tes di le mas que no su cum ben a una re so lu ción ce -
rra da. Siem pre apa re ce un nue vo gi ro en la pers pec ti va, in vi tan do a los
apren di ces a ex plo rar más y, mu chas ve ces, sor pren dien do tam bién al pro -
fe sor.

Fuen tes de ex plo ra cio nes crí ti cas con pén du los

El pén du lo es un ejem plar de lo an tes ex pues to. Inhel der y Pia get
(1955/1958) les pre sen ta ron a ni ños y ado les cen tes el reto de en con trar qué
in flu ye en el rit mo del pén du lo. Un niño de seis años em pu ja ba el pén du lo
des pa cio o rá pi do, sus pro pias ma nos ha cían los cam bios y no po día dis tin -
guir su em pu ja–jala del mo vi mien to na tu ral. Ni ños ma yo res ha cían os ci lar
el pén du lo mo di fi can do la lon gi tud de la cuer da, la can ti dad del peso y
cómo lo em pu ja ban o sol ta ban, mo di fi can do a me nu do to dos los fac to res
al mis mo tiem po. Mien tras po drían com pa rar el rit mo del pén du lo en un
caso con el de otro y de cir cual era ma yor, ca re cían del ra zo na mien to para
di so ciar en tre los va rios fac to res uno y otro. Los jó ve nes ado les cen tes dis -
cier nen el pa pel de la lon gi tud de la cuer da in ter ca lan do la prue ba de un
fac tor con otro. Sin em bar go no tu vie ron ac ce so al aná li sis que les per mi ti -
ría ex cluir los fac to res no ope ra ti vos, ta les como el peso. Inhel der y Pia get
ob ser va ron que el fac tor ope ra ti vo de la cuer da fue iden ti fi ca do jun to con
la ex clu sión de los otros sólo por ado les cen tes que mos tra ron lo que ellos
de no mi na ron ra zo na mien to de “ope ra cio nes for ma les”. Estos ado les cen -
tes do mi na ban la ex pre sión de va rios fac to res po ten cia les y eva lua ban la se -
cuen cia de po si bles com bi na cio nes. Para que es tos ado les cen tes se con ven -
cie ran ellos mis mos de que ha bían en con tra do la re la ción que co man da el
mo vi mien to del pén du lo no fue su fi cien te en con trar que la lon gi tud de la
cuer da hizo la di fe ren cia. Ellos te nían tam bién que con ce bir otros po si bles
fac to res y com bi na cio nes y pro bar los su fi cien te men te para ex cluir los que
eran no ope ra ti vos.
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La ob ser va ción de Pia get e Inhel der  –que li diar con múl ti ples com bi -
na cio nes es esen cial pa ra que un apren diz ma du ro de sa rro lle una com pren -
sión per sua si va no ve do sa– sur gió a par tir de un epi so dio del tra ba jo
tem pra no de Eleo nor Duck worth en el pro gra ma ESS (1968/2006). Ella in -
vo lu cró a un pro fe sor pa ra com pa rar dos pén du los del mis mo ta ma ño, pe ro 
con di fe ren tes cuer pos pe sa dos. El pro fe sor pron to des cu brió que cuan do
las lon gi tu des se equi pa ra ban, los dos os ci la ban de for ma si mi lar. Lue go
Duck worth reem pla zó uno de los pén du los en for ma de bo la con un ci lin -
dro de un pe so di fe ren te, su po nien do que el pro fe sor pro ba ría el efec to de
la for ma. La res pues ta in me dia ta del pro fe sor al apa rea mien to del ci lin dro
con la bo la –“¿son del mis mo pe so?” – pro vo có que Duck worth di je ra “¡Pe ro 
si jus ta men te aca bas de pe sar los!” (p. 61). Al re fle xio nar so bre qué su ce dió, la
in ves ti ga do ra y el su je to re co no cie ron que la úni ca ins tan cia de com pa ra ción
ini cial, el pe so, fue una ba se ina de cua da pa ra que el pro fe sor lo con si de ra ra
co mo un ha llaz go. La reac ción de Duck worth a esa ina de cua ción lo de sa cre -
di tó. Una res pues ta más pro duc ti va en la en se ñan za hu bie ra si do man te ner
la cues tión abier ta y ani mar al apren diz pa ra pro bar lo ba jo múl ti ples ma ne -
ras y con di cio nes has ta que el apren diz (y el pro fe sor que ob ser va pe ro no di -
ri ge) es tu vie ran sa tis fe chos con que su in fe ren cia se sostiene de forma
general.

Esa cua li dad de aper tu ra –pa ra to le rar que los apren di ces ex plo ren
múl ti ples fac to res,  com bi na cio nes e in ten tos–tam bién sur gió en un sa lón
de quin to año del ESS, el cuál era ob ser va do por Da vid Haw kins
(1965/2002). Lo que co men zó co mo una úni ca se sión so bre el pén du lo dio
lu gar a ex plo ra ción tan in ten sa por par te de los ni ños que el pro fe sor tu vo
que ex ten der la una y otra vez du ran te se ma nas (Fi gu ra 1, iz quier da). En
cam bio, to das las pre gun tas que los adul tos po drían ha ber in tro du ci do ex -
plí ci ta men te (ver la Guía del Pro fe sor, ESS, 1969) apa re cie ron sin ins ti gar los,
por me dio de la cu rio si dad de los ni ños. Haw kins nos in vi ta a aso mar nos en 
es ta es ce na: 

Y tú ¿has in ten ta do con el pén du lo ba jo el agua? Ellos lo hi cie ron.
Más allá de nues tro dis fru te es pon ta neo y ma ni fies to del fe nó me no, 
se ha cen mu chos ti pos de des cu bri mien tos, pe ro los adul tos los de -
ja mos es ca par sin mu cha re so nan cia. Así que se hi cie ron des cu bri -
mien tos, se ob ser va ron, se per die ron, se vol vie ron a ha cer… to dos
no so tros de be mos cru zar la lí nea en tre la ig no ran cia y el in sight pa -
ra com pren der ver da de ra men te (1965/2002, p.70). 

Esta cla se de quin to año de mues tra una gran en se ñan za pa ra los pro fe -
so res: aque lla so bre la con fian za, con fian za en el pro ce so de de sa rro llo que si -
gue cuan do tan tos ojos, ma nos y men tes ex plo ran el ob je to de es tu dio, en es te 
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ca so, el pén du lo. El pro ce so es no li near, mul ti di rec cio nal y no pue de avan zar 
por me dio de atajos o instrucciones impuestas desde fuera.

Pén du los en mi ex pe rien cia tem pra na y de en se ñan za

Fue ra de la es cue la y ani ma da sólo por mi pa dre (un in ge nie ro de la
NASA), mi pri mer pro yec to en cien cia fí si ca fue “Pén du los, pén du los, pén -
du los”, ga na dor del pre mio para el del no ve no gra do en la Fe ria de Cien cias
en el área de Cle ve land, Ohio, (Fi gu ra 1, de re cha). Con un re loj ana ló gi co, le
tomé el tiem po a mu chos re co rri dos de un pén du lo ca se ro mien tras va ria ba
un ras go a la vez, tal como la lon gi tud de la cuer da, el arco y arre glos con múl -
ti ples cuer pos pe sa dos. Para tra zar una grá fi ca ha bía que com pu tar el pro me -
dio del tiem po de os ci la ción. A di fe ren cia de las ex plo ra cio nes con pén du los
des cri tas arri ba, cuyo va lor edu ca cio nal pa sa ría inad ver ti do para la ma yor
par te de los jue ces de una fe ria cien tí fi ca, mi pro yec to re fle ja ba una ins truc -
ción con ven cio nal en cien cia. Por ejem plo, yo adop té la prác ti ca de cam biar
una va ria ble a la vez, la asun ción de que el pro me dio del tiem po de las os ci la -
cio nes re pre sen ta ría el tiem po real de las os ci la cio nes y usé da tos para con fir -
mar re sul ta dos que co no cía ya con an ti ci pa ción. Estas prác ti cas y su po si cio -
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Fi gu ra 1. Izquier da: Ni ños en el Ele men tary Scien ce Pro gram en los años ‘60 ex plo ran

pén du los (ESS 1969); el mis mo mar co fue usa do por Ma sa me dio si glo des pués. De -

re cha: El ar tícu lo en el pe rió di co lo cal so bre mi pro yec to del pén du lo pa ra la Fe ria

Cien tí fi ca.



nes de fi nie ron y li mi ta ron el al can ce con el cual po dría ha ber in no va do con
mi proyecto.

Pre sen ta cio nes de la teo ría reem pla za ron a la ex pe rien cia en mis es tu -
dios uni ver si ta rios de fí si ca en el MIT. Só lo co no cí el pén du lo en el pi za rrón
y en con jun tos de pro ble mas, pe ro no en el la bo ra to rio. Se le es tu dia ba con -
for me a va rias téc ni cas ma te má ti cas: com po nen tes tan gen cia les y ra dia les
en el aná li sis de la fuer za new to nia na; la re la ción de tra ba jo y ener gía apli -
ca da al pun to me dio y al to de su os ci la ción; un ejem plo de fuer za de res -
tau ra ción ba jo la apro xi ma ción del án gu lo re du ci do; y ecua cio nes
di fe ren cia les de un os ci la dor ar mó ni co. Las ma te má ti cas les de cían a los
es tu dian tes lo que es ta ba allí, omi tien do cual quier pa pel pa ra la ob ser va -
ción di rec ta.

En con tras te con la fí si ca, la ob ser va ción y ex plo ra ción eran par te in te -
gral de có mo tra ba jé en el es tu dio de ar te, don de de di qué un nú me ro cre -
cien te de lar gas ho ras for man do es cul tu ras de ba rro ca da vez más
com ple jas, tra tan do de ir más allá de los lí mi tes pro pios del ma te rial uti li za -
do. Des pués de ob te ner un pos gra do en ar tes vi sua les (1980), co men cé a ex -
pe ri men tar mez clan do la ob ser va ción con ex plo ra ción, la cien cia con el ar te, 
co nec tán do lo con la his to ria y en se ñan za de la cien cia por me dio de mi par -
ti ci pa ción co mo in ves ti ga do ra pa ra la se rie cien tí fi ca de te le vi sión pú bli ca y
el li bro The Ring of Truth (Mo rri son 1987). El jue go y el cues tio na mien to in -
ter ca la dos con nues tros en sa yos pre li mi na res con: un re loj de to rre am pli fi ca -
do con len tes, una ho gue ra con do nas re lle nas de ja lea, la ob ser va ción de una
no che es tre lla da. Con es tas ob ser va cio nes per so na les, la cien cia real se de sen -
vol vía en los lu ga res co ti dia nos, no así, en los sa lo nes de fí si ca don de
participaba.

Co mo pro fe so ra de fí si ca de la Uni ver si dad de Mas sa chu setts, Lo -
well, im par tí el cu rrí cu lum de in ge nie ría fí si ca ba sa do en ál ge bra, al ter nan -
do la cá te dra con el la bo ra to rio. El pén du lo apa re ció en tres la bo ra to rios: el
pén du lo de ani llo [Ring Pen du lum], el pén du lo ba lís ti co [Ba llis tic Pen du lum], 
y el pén du lo sim ple (Pu llen 198x). Sen so res fo toe léc tri cos [pho to ga tes] pues -
tos afue ra del os ci la dor de tec ta ron las os ci la cio nes de even tos cam bian tes
que la com pu ta do ra Apple IIe ad jun ta con vir tió en in ter va los de tiem po con
.1ms de pre ci sión. Pa ra ca da gru po de da tos, el soft wa re de la com pu ta do ra
pro du cía una ta bla con es ta dís ti cas y una grá fi ca. En el pri mer la bo ra to rio se 
pi dió a los es tu dian tes en con trar la ley de po ten cia que se ajus ta ba me jor [i. e., 
raíz cua dra da] al pe rio do del pén du lo por opo si ción a su ta ma ño [el diá me tro 
de una os ci la ción]. El úl ti mo la bo ra to rio pro por cio nó el mo de lo del án gu lo
re du ci do pa ra el pe rio do del pén du lo y orien tó a los es tu dian tes pa ra exa mi -
nar la gran se pa ra ción de am pli tud de es te mo de lo pa ra un pén du lo de
longitud fija.
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Ense ñar es te la bo ra to rio re pe ti da men te, mien tras con ti nua men te am -
plia ba mis ex pli ca cio nes de es to, me hi zo dar me cuen ta que es ta ins truc ción
no lo gra ba pro du cir com pren sión. En los már ge nes del ma nual de mi la bo ra -
to rio es cri bí: “los es tu dian tes aun no en tien den es te la bo ra to rio, in clu so con
el ma te rial ex tra y de di can do to da un pe rio do [cla se] al te ma, no com pren den 
có mo di bu jar la línea recta… ellos no comprenden la ley de Newton
[septiembre 1991]”.

No só lo fue el la bo ra to rio del pén du lo. Lle gué a du dar de que mis es tu -
dian tes es tu vie ran for man do al gu na com pren sión fí si ca de cual quie ra de los
ma te ria les del cur so: el li bro de tex to cui da do sa men te tra ba ja do, sus ejer ci -
cios, los la bo ra to rios, in clu so los ejem plos de la vi da co ti dia na y de la his to ria
que yo aña día. El si guien te se mes tre in ten té al go dis tin to, crean do un nue vo 
cur so al re de dor de ac ti vi da des de la bo ra to rio y pro yec tos,1 mi ran do lo que
ha cen los es pe jos (2009), pro yec tan do cua dros de ar te por ori fi cios y dis pa -
ran do cor chos con re fres co de so da ro jo hi zo sur gir la sor pre sa y el dar se
cuen ta es pon tá nea men te a aque llos pro fe so res que eran mis es tu dian tes.
Algo es ta ba su ce dien do –con el apren di za je – que yo no ha bía vis to en mis
cla ses de fí si ca o en otras que ha bía ob ser va do (Di Ste fa no 1996). Una lar ga
bús que da de for mas pa ra sos te ner y apo yar ese com pro mi so crea ti vo even -
tual men te me con du jo a la ex plo ra ción crí ti ca.

Explo ra cio nes crí ti cas con pén du los

Con la ex plo ra ción crí ti ca el pén du lo no se da en una sola lec ción. Abar ca
to dos los múl ti ples com por ta mien tos de fe nó me nos jun to con las ob ser va cio -
nes he chas por los apren di ces y todo lo que ellos traen en esas ex pe rien cias.
Los apren di ces traen con si go una amal ga ma de im pre sio nes pro ve nien tes de 
ex pe rien cias pre vias, que per te ne cen tan to al con te ni do como al tra ta mien to
de lo apren di do. Un reto para en se ñar por me dio de la ex plo ra ción crí ti ca ra -
di ca en in vi tar a los apren di ces a es ta ble cer nue vas re la cio nes con los ma te -
ria les y el apren di za je al po der arries gar se y res pon der pers pi caz y crí ti ca -
men te a esas su po si cio nes pa sa das o a sus ideas en de sa rro llo. Man te ner esta
in vi ta ción abier ta para los es tu dian tes re quie re que el pro fe sor con ti nua men -
te ima gi ne po si bi li da des para su ex plo ra ción y res pon da pro vo can do re fle -
xión ante los su pues tos sin cues tio nar de los es tu dian tes que li mi ten ar ti fi -
cial men te su trabajo. 

33Explo ran do pén du los en el salón de cla ses

                                
1  De sa rro llé y en se ñé el curso “Scien ce From Our Lives” en los se mes tres de pri ma ve ra y ve ra -

no de 1992 en la Uni ver si dad de Mas sa chu setts Lo well.



Que la ac ti vi dad de os ci lar pe sos en una cuer da pue de dar lu gar a
di fe ren tes ob je ti vos se ilus tra con el ta ller pa ra pro fe so res que con du je
jun to con Fio na Hug hes–McDon nell (2008). Este ta ller co men zó con la
pre gun ta “¿qué no tas?”.  Elea nor Duck worth quien par ti ci pa ba en el ta -
ller es ta ba per ple ja  con la for ma del re co rri do del pe so. Ella di jo que es to
“des hi zo mis su po si cio nes”. Si ella co men za ba con el pe so os ci lan do en un 
círcu lo ¿al gu na vez re co rre ría una lí nea rec ta? Otra pro fe so ra sos tu vo el
ex tre mo su pe rior de una cuer da y pu so el pe so a os ci lar: “en mi ma no, ten -
go el sen ti do tác til de la di fe ren cia [el ti rón de la cuer da so bre la ma no].
Estoy des con cer ta do so bre si se sien te de for ma di fe ren te [du ran te la os ci -
la ción]” (Fi gu ra 2).

Alguien más os ci ló un an zue lo pe sa do y lo ob ser vó, lue go in ten tó con
uno pe que ño. Al dar se cuen ta que es te os ci la ba tam bién, el pro fe sor de cien -
cias re por tó: “no ten go idea” [acer ca de lo que es tá su ce dien do]. Sub se cuen -
te men te, los pro fe so res tra ba jan do en pa re jas im pro vi sa ron con: la
sus pen sión de las cuer das; os ci lan do dos pe sos des de el mis mo apo yo;
sol tan do el pe so des de una ver ti cal en di fe ren tes án gu los; com pa ran do la
os ci la ción de un an zue lo con una ron da na (Fi gu ra 3); y pro ban do una sus -
pen sión en “V” con el pe so col gan do a la mi tad en tre los dos ex tre mos de la
cuer da. 
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Fi gu ra 2. Izquier da: Pro fe so res ha cen pén du los con cuer das y pe sos en un ta ller.

Cen tro: Elea nor Duck worth ex plo ra el ca mi no de os ci la ción del pe so. De re cha: Una

pro fe so ra de ja caer la cuer da y sien te en su ma no el pe so.



Na die cues tio nó el efec to de la lon gi tud de la cuer da, que es la ta rea
usual men te asig na da en los la bo ra to rios es co la res. Aun que es tos pro fe so -
res ha bían he cho las ac ti vi da des con los pén du los an tes –y al gu nos no lo ha -
bían he cho– es tu vie ron en la li ber tad de ex plo rar al go di fe ren te del fac tor
con ven cio nal. Así lo hi cie ron sor pren dién do se con la pro fu sión de in ves ti -
ga cio nes y ge nui nos des con cier tos que sur gen al usar ma te ria les tan co mu -
nes co mo las cuer das y los pe sos. Aque llas in ves ti ga cio nes ge ne ra das
per so nal men te nun ca se de tie nen, co mo lo pu so en evi den cia la per ple ji dad
de Duck worth, una pio ne ra del pén du lo de to da la vi da. Un pro fun do com -
po nen te al en se ñar la ex plo ra ción es que el pro fe sor se es fuer za con ti -
nua men te pa ra es tar abier to a otras ex plo ra cio nes per so na les so bre el
ob je to de es tu dio, sin apo yar el co no ci mien to del pro fe sor en una au to ri -
dad fi ja.

El pe so, no la lon gi tud “el tiem po has ta que el pe so de ja de os ci lar”, no 
el pe río do emer gen co mo las pro pie da des de los pén du los que pro vo can la
cu rio si dad en tre los pro fe so res de es cue la pri ma ria par ti ci pan tes en el cur so 
de Fio na Hug hes–McDon nell so bre el apren di za je y la en se ñan za de la cien -
cia por me dio de ex plo ra cio nes crí ti cas (2009). En el cur so de sus ex pe ri -
men tos es tos pro fe so res con ti nua y li bre men te re vi sa ron los ma te ria les en
uso, los mé to dos pa ra sol tar (el pén du lo), qué y có mo ob ser va ban, y las
con je tu ras sub ya cen tes a sus en sa yos ob ser va ban, y las con je tu ras sub ya -
cen tes a sus en sa yos. Los pro fe so res hi cie ron es tas re vi sio nes en res pues ta
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Fi gu ra 3. Izquier da: Pro fe so res con si de ran va riar el án gu lo de la cuer da del pén du lo.

Cen tro: Un pro fe sor com pa ra la os ci la ción de un pe so de pes car [pe so su pe rior] con

una ron da na. De re cha: Un pro fe sor se pre pa ra pa ra sol tar el pe so (ocul to en su pu ño)

des de una cuer da sus pen di da en dos pun tos co mo en V.



a lo que no ta ban y les asom bra ba; en ton ces,  mu chos cam bios re fle ja ban lo
que los pro fe so res apren dían ha cien do, mien tras que otros cam bios, pa re -
cien do ar bi tra rios, po drían in di car as pec tos que los pro fe so res no ha bían to -
ma do en cuen ta. Su per sis ten te es tu dio del pe so mi gró del uso de pe sos con
for ma ex tra ña a usar rondanas que po drían api lar se pa ra in cre men tar el pe so 
de la os ci la ción uno de ca da vez. Por me dio de es te in ven to, los pro fe so res lle -
ga ron a cues tio nar ten ta ti va men te su su pues to ba se.

Pro ba ble men te el pe so no ha ga di fe ren cia. Al re cor dar al go de la cien -
cia es co lar so bre los ob je tos pe sa dos y li ge ros ca yen do igual, los pro fe so res
cam bia ron el sa lón por las es ca le ras. Uno sol tó pa res de bo las de di fe ren te pe -
so des de arri ba mien tras los otros es cu cha ban aba jo, aler tas e in te re sa dos en
cual quier fal ta de coin ci den cia cuan do las bo las to ca ran el pi so. No per ci bie -
ron na da. Re gre san do al sa lón, to ma ron las mis mas bo las que ca ye ron igual y 
–os ci lán do las co mo pe sos de pén du lo– em pe za ron a con si de rar el pa pel de la 
lon gi tud en la cuer da. Su ex pe rien cia re fle ja da en el apren di za je an te rior, co -
rri gió al gu nos asun tos y ma len ten di dos, y lle gó a una com pren sión ra zo na -
ble y com par ti da sin ser guia dos pa ra ha cer lo.

La jor na da ex pe ri men tal com par ti da por los pro fe so res cu brió mu cho
te rre no an tes de iden ti fi car es ta cues tión,  la cual en un la bo ra to rio con ven -
cio nal hu bie ra di ri gi do a los es tu dian tes a po ner a prue ba sin ha ber les da do
el es pa cio y el tiem po pa ra tra ba jar so bre los fac to res que sur gen co mo re le -
van tes pa ra ellos. Co mo su ca da vez más sen si ble exa men del pe so no lo gra -
ba sa tis fa cer sus ex pec ta ti vas, los pro fe so res reu nie ron el va lor per so nal
pa ra cues tio nar su lí nea de pen sa mien to ori gi nal –y pro po ner una nue va.
Co mo los ado les cen tes ob ser va dos por Inhel der y Pia get (1955/1958) ex clu -
ye ron el pe so co mo un fac tor ope ra ti vo, es tos pro fe so res dis cer nie ron al go
más –al go co mún sub ya cen te en tre los apa ren te men te dis pa res mo vi mien -
tos de los pén du los y la caí da li bre. Hug hes–McDon nell, su maes tra en es tas
ex plo ra cio nes, com par tió con la cla se el ejem plo de Ga li leo quien al in ter co -
nec tar las in ves ti ga cio nes so bre los mo vi mien tos de la caí da li bre, el pla no in -
cli na do y el pén du lo, co mo ellos, ha bía pro cu ra do es cu char los so ni dos
“cuan do su ojo pa re cía ina de cua do pa ra la ta rea” (Hug hes–McDon nell 2009,
p. 223).

Explo ra cio nes crí ti cas con pén du los e his to ria

¿Cómo fue para Ga li leo ob ser var y bus car com pren der mo vi mien tos?
¿Po drían los efuer zos de Ga li leo re so nar con los apren di ces como los des cri -
tos arri ba, quie nes co mien zan por sus pro pias ob ser va cio nes y no por lo que 
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otro les ha di cho que de ben ver y ha cer? Evi den cias de los es tu dios de Ga li -
leo so bre el mo vi mien to ras trea dos por Still man Dra ke (1978, 1990) me im -
pre sio na ron por el po ten cial edu ca ti vo de la con cien cia cre cien te de Ga li leo
so bre todo lo que él ig no ra ba, y su in ge nio sa per sis ten cia (1997). Un en sa yo
de Tom Sett le (1996) me mos tró ví vi da men te  –y a los alum nos que lo le ye -
ron– la na tu ra le za ex plo ra to ria del pro ce so de Ga li leo con to dos sus ca lle jo -
nes sin sa li da y bús que das ra mi fi ca das, con pe ne tran tes ana lo gías y crí ti cas
sa ga ces. Encon tré ma yor apo yo para am pliar las ac ti vi da des de cla se con
pén du los  e his to ria a tra vés de la cien cia, his to ria y ma te ria les edu ca ti vos
reu ni dos por el Inter na tio nal Pen du lum Pro ject (Matt hews et al. 2005). Su ce si -
vas ex pe rien cias en la en se ñan za pro fun di za ron mi pro pia sen si bi li dad so -
bre las for mas de ex plo ra ción de los apren di ces –des de mis es tu dian tes has -
ta Ga li leo– con pén du los. Sin es tar ya per ple ja por lo que los es tu dian tes
“no en tien den” –y (más im por tan te) al rehu sar pro po si ti va men te si quie ra a
con si de rar qué “de be ría” su ce der– me di cuen ta con ti nua men te de la cu rio -
si dad de los es tu dian tes con los pén du los y las in ci si vas ob ser va cio nes a las
que lle gan.

Mi pri me ra cla se de ex plo ra ción con es tu dian tes uni ver si ta rios con
pén du los2 fue muy di fe ren te de aquel la bo ra to rio de fí si ca en el que pri -
me ro en se ñé, don de ca da pén du lo se pre sen ta igual y se es pe ra que arro je
re sul ta dos si mi la res. Aquí, pro por cio né ma te ria les com po nen tes (cuer da,
cá ña mo, se dal, pe sos, ron da nas, cin ta ad he si va) sin ins truc cio nes de ar -
ma do, jun to con la pre gun ta ¿“qué no tas” so bre al go os ci lan do? Des de so -
por tes de ani llos del la bo ra to rio ¡los pe sos sen ci llos o do bles gi ra ban! Los
so por tes se tam ba lea ron. Los pe sos gol pea ron sus so por tes. Nin gún mo vi -
mien to de los pe sos pa re cía fir me. Nue vos arre glos sur gie ron. La ba rra de
un per che ro, o un en chu fe eléc tri co col gan te, fi ja ban las cuer das en la si -
guien te ron da de ex pe ri men tos en los es tu dian tes. Aho ra, pa ra Anna era
la os ci la ción mis ma la que atra pa ba su aten ción, no im por ta ba lo que hi cie -
ra pa ra au men tar los pe sos o cam biar su for ma, en la os ci la ción “la -
do–a–la do” aun ocu rría y cam bia ba “una y otra vez” (Tsui 2005; Fi gu ra 4).
Otros des cu brie ron que un pe so even tual men te se se pa ra ba del mo vi -
mien to la do–a–la do, pa ra se guir un ca mi no cir cu lar (Bram hill 2005, Cro -
nan 2005). 
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2  Los epi so dios des cri tos en esta sec ción están to ma dos del de sa rro llo de mi curso “Scien ce

Expe ri men ting: Lear ning About Na tu re, His tory, and Our sel ves”, en 2005, en la Uni ver si -

dad de Mas sa chu setts Bos ton. Rea li cé este curso una vez más en 2007.  Mis es cri tos in clu yen

otras na rra ti vas pro ve nien tes de las ex pe rien cias en estos cur sos (2007, 2009, 2011). 



Du ran te va rias de las si guien tes se ma nas, le asig né a la cla se con ti nuar os -
ci lan do al go en ca sa y leer al gu nas bre ves ci tas de Ga li leo so bre el pén du lo
(1632/p.449–450) y otros (Ores me 1968, p. 573; Leo nar do, 1974, p. 262). Are tes le
sir vie ron co mo dos pe sos igua les a Lu cien ne, quien los col gó de cuer das de di fe -
ren te lon gi tud pa ra “ver cuál de tie ne su os ci la ción pri me ro” (Fi gu ra 5, iz quier -
da). La rá pi da re pe ti ción de la más cor ta pro vo có que pre gun ta ra “¿es es to lo
que Ga li leo quie re de cir, ‘pe sos en cuer das cor tas vi bra rán en tiem pos más cor -
tos’?”  (Pie rre 2005). En cam bio, pa ra res pon der su pre gun ta, los dos are tes se
de tu vie ron al mis mo tiem po. La es tu dian te que iden ti fi có el ca mi no cir cu lar co -
men tó que los au to res his tó ri cos nun ca lo men cio na ron (Cro nan 2005). Estos es -
tu dian tes reac cio na ron ya co mo co le gas crí ti cos que no de ja ron que la au to ri dad
de au to res fa mo sos aca lla ra sus pro pias y dis cre pan tes du das. 
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Fi gu ra 4. Izquier da: Estu dian tes sus pen den pén du los en so por tes de ani llos. Cen tro:
Estu dian tes in ten tan usar una mon tu ra en el te cho pa ra sus pen der la cuer da de su
pén du lo. De re cha: Los di bu jos del mo vi mien to del pén du lo de Anna re gis tran una
dis mi nu ción en la “ve lo ci dad” jun to con el cam bio de mo vi mien to de “la do a la do” 
al mo vi mien to “de ida y vuel ta” (Tsui, 2005).

Fi gu ra 5. Izquier da: El di bu jo de Lu cien ne de sus pén du los con dos are tes, col gan do
des de una za pa te ra ca se ra (Pie rre, 2005). De re cha, arri ba: Di bu jos de Pe ter de  la os ci -
la ción del pén du lo a tra vés de un ar co re du ci do (Fig.1) y un ar co gran de (Fig.2) (Tu si,
2005). De re cha, aba jo: Cua dro de da tos de Sa mant ha, con los tiem pos que re gis tró pa -
ra las os ci la cio nes su ce si vas de un pén du lo (Pit chel, 2005).



Algu nos res pon die ron a la ob ser va ción de Ga li leo (1638/1914, parr.
140, p. 97) que el pén du lo com ple ta ca da una de sus mu chas os ci la cio nes en
el mis mo lap so. Per ci bien do es te com por ta mien to co mo rít mi co Pe ter (un
mú si co) sin cro ni zó la os ci la ción de dos pén du los de la mis ma lon gi tud.
Que dó fas ci na do por có mo los “dos [cuan do] se de jan ir aun en di fe ren tes
ar cos, per ma ne cen cons tan tes” (Tu si 2005, Fi gu ra 5, cen tro). Sa mant ha, es -
tu dian te de le tras in gle sas in ven tó una prue ba ex pe ri men tal di fe ren te aun -
que equi va len te (Pit chel 2005). To man do el tiem po del ir y ve nir en
su ce si vas ex cur sio nes de un pén du lo (Fi gu ra 5, de re cha), ella le re por tó a la
cla se: “pro bé la teo ría de Ga li leo acer ca de que con el pa so del tiem po, mien -
tras el ar co se vuel ve más cor to, le to ma el mis mo tiem po pa ra un ar co más
cor to que pa ra uno ma yor, y yo to mé el tiem po y fui yo quién lo pen só” (Ca -
vic chi 2005).

Sin em bar go, es ta ob ser va ción ex pre sa da por Sa mant ha res pal dan -
do a Ga li leo, fue pa sa da por al to por los de más al dis cu tir qué es lo que in -
vo lu cran las os ci la cio nes del pén du lo. Los con cep tos de lon gi tud y pe so se 
con fun die ron. Tér mi nos me dio oí dos por pa sa das ex po si cio nes a lo cien tí -
fi co, tal co mo “gra ve dad” y “fric ción” tu vie ron el efec to de  de te ner a los
es tu dian tes y evi tar que ex pe ri men ta ran con el as pec to de ma yor in te rés:
cuán to tar da en de te ner se el pén du lo. En cam bio, la cla se ini ció un pro yec -
to pa ra pro du cir un pén du lo que tar da un se gun do des de que es li be ra do
has ta su má xi ma po si ción fue ra [i.e., ½ pe rio do]. Con ca da alar ga mien to
su ce si vo de su cuer da, Andrew ja la ba ha cia atrás el pén du lo des de su so -
por te en el per che ro (Fi gu ra 6, iz quier da, cen tro). Sa mant ha vo cea ba los
pun tos cer ca nos y le ja nos a De vin, quién ma ne ja ba el cro nó me tro de un
ce lu lar. Entre de bro mas so bre que Ga li leo no te nía uno de és tos, só lo la
pri me ra me dia os ci la ción des pués de ca da li be ra ción fue cro no me tra da
(Ca vic chi, 2007). Des pués de va rios in ten tos lle ga ron (ca si) a su me ta de
un se gun do [me dia os ci la ción] (Fi gu ra 6, de re cha), les pre gun té: “¿qué
pa sa ría si en lu gar de (cro no me trar) la pri me ra li be ra ción de la os ci la -
ción, lo pre pa ra ran y lo hi cie ran en la 10ª. os ci la ción? ¿Se ría lo mis mo?”.
El ra zo na mien to de Andrew “la ve lo ci dad de cre ce ría, la dis tan cia de cre -
ce ría, y así [el tiem po de os ci la ción se ría] lo mis mo” ani mó a otros a re con -
si de rar su com pren sión del ar gu men to de Ga li leo de ja da a un la do an tes,
la pre gun ta so bre “de te ner el tiem po” re sur gió pa ra Lu cien ne: “lo que
pen sé que Ga li leo que ría de cir [en el pa sa je del ar co gran de–ar co pe que -
ño] es que le to ma ría el mis mo tiem po pa ra de te ner se”. La pre gun ta so -
bre el pe so re sur gió tam bién: al gu nos ex cla ma ban que Ga li leo de cía que
sí im por ta ba; otros ex cla ma ban que no.
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En me dio de es ta dispu ta, De vin le yó el tex to de Ga li leo en voz al ta. Ba -
jo es te es tu dio de ta lla do, los es tu dian tes re vi sa ron las su ti le zas pa ra dis tin -
guir  en tre “tiem po en el que se de tie ne” y la ex pre sión de Ga li leo “tiem po al
pa sar por” un ar co pe que ño o gran de (1638/1914, p. 97). De vin ges ti cu ló con
sus ma nos pa ra mos trar los ar cos pe que ños y gran des. Lu cien ne se de di có a
se guir el tiem po de de te ner se, si mul tá nea men te cues tio nó y en ten dió la in -
ter pre ta ción di ver gen te de De vin. De vin re le yó el pa sa je de Ga li leo en voz al -
ta; otro es tu dian te lo rei te ró en sus pro pias pa la bras. Lu cien ne, De vin y los
otros aho ra ex pre sa ron un asen ti mien to co mún. Al asi mi lar el sig ni fi ca do de
lo que ha bían lle ga do a en ten der jun to con Ga li leo, De vin se con mo vió con su 
fran que za al ad mi tir que es te re sul tad pa re ce di fí cil de creer se: “Ga li leo hi zo
es te descubrimiento y luego dijo: ‘sin duda esto me parece un tanto im prob a -
ble’… ¡él es un sujeto modesto!” (Cavicchi 2005).

En res pues ta a los ex pe ri men tos au toi ni cia dos jun to con las ob ser va cio -
nes de Ga li leo, es tos es tu dian tes: im pro vi sa ron pén du los con ma te ria les que
en con tra ron; ob ser va ron la sin cro nía con sus pro pios ojos y to ma ron el tiem -
po de las os ci la cio nes con cro nó me tros; dis cu tie ron, cues tio na ron y re pen sa -
ron su com pren sión del mo vi mien to y su des crip ción his tó ri ca. Aun que los
pén du los rít mi cos de Pe ter y el es tu dio del tiem po de os ci la ción de Sa mant -
ha, he chos en ca sa, re pi tie ron los ha llaz gos de Ga li leo so bre os ci la cio nes de
ar cos gran des y pe que ños, ni su tex to ni sus con fir ma cio nes lle ga ron a las
men tes de los otros. Una di so nan cia sub ya cen te, co mo la de Lu cien ne so bre
de te ner el tiem po, lle gó a una nue va re so lu ción úni ca men te por me dio de la
par ti ci pa ción di rec ta de la es tu dian te en dis cu sio nes y en sa yos. En su pro ce -
sos de cons truc ción de com pren sio nes so bre fe nó me nos, ellos tam bién se es -
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Fi gu ra 6. Izquier da y cen tro: Sa mant ha y Andrew sus pen den el pén du lo des de un

per che ro en el sa lón de cla ses. De re cha: Ta bla con da tos de Sa mant ha de tiem pos de

os ci la ción re sul tan te cuan do ellos au men ta ban su ce si va men te la lon gi tud de la cuer -

da en su bús que da por un pén du lo con un tiem po de un se gun do (½ ci clo).



ta ban con vir tien do a sí mis mos en ex plo ra do res, co mo Lu cien ne re fle xio nó:
“Ga li leo, un cien tí fi co mun dial men te fa mo so, in ten tó en ten der el mis mo
asun to que no so tros, uni ver si ta rios de los pri me ros se mes tres –me sen tí co -
mo si es tu vié ra mos lo gran do las ha bi li da des pa ra ser gran des in no va do res e
in ves ti ga do res so bre el mun do que nos ro dea” (Pie rre 2005). La entrada del
diario de Lucienne in dica el crecimiento por el que pasan los aprendices al
tener oportunidades para la reflexión per sonal, así como por medio de las
actividades grupales y el trabajo con materiales.

Estos es tu dian tes uni ver si ta rios eran prin ci pian tes en cuan to a la ex -
plo ra ción en el sa lón de cla ses, mien tras yo es ta ba bus can do ma ne ras de
pre sen tar pén du los, otros fe nó me nos cien tí fi cos y la his to ria de la for ma
más in ci tan te, siem pre es ti mu lan do el dar se cuen ta. Mi apre cio por el pro ce -
so ex plo ra to rio cre ció com par ti do por los apren di ces y por las fi gu ras his tó ri -
cas don de, co mo Haw kins sub ra yó, los “des cu bri mien tos” se ha cen no una
vez, si no a tra vés de mu chas ite ra cio nes que abar can ob ser va cio nes es pon tá -
neas e ines pe ra das así co mo prác ti cas sis te má ti cas. Las ex plo ra cio nes de los
es tu dian tes me hi cie ron cons cien te de cuán to es ta ba en jue go pa ra ellos pa ra
de sa rro llar com pren sio nes per so na les y ob ser va cio na les de los com por ta -
mien tos del pén du lo. A par tir de ello me di cuen ta de la ina de cua ción edu ca -
ti va del cu rrí cu lum de fí si ca que pro por cio na va ria bles, re sul ta dos y
ex pli ca cio nes sin cual quier apor ta ción del estudiante.

El mis mo tiem po de os ci la ción

Ani mar a mis es tu dian tes para de ve lar los ca mi nos del pén du lo –por me -
dio de ex plo ra cio nes au to di ri gi das– para mí y para ellos, ofre ce una in vo lu -
cra ción edu ca ti va más pro fun da, que la prác ti ca es tán dar de ade lan tar las ex -
pli ca cio nes que se es pe ra que los es tu dian tes acep ten sin ob ser va ción ni
exa men. Mi en se ñan za sub se cuen te por me dio de ex plo ra cio nes crí ti cas ha
mos tra do que el en tre na mien to cien tí fi co pre vio tí pi ca men te im pi de la aper -
tu ra de los es tu dian tes para ob ser var y ex plo rar los com por ta mien tos de os ci -
la cio nes. Las res pues tas pa re ce que es tu vie ran ya allí. 

Las res pues tas y su po si cio nes de sa ni man la ex plo ra ción y li mi tan las
po si bi li da des edu ca ti vas. Mien tras que el pro fe sor de pri ma ria que tra ba jó
con Elea nor Duck worth no se con ven ció con unos cuan tos in ten tos de que
el pe so no im por ta, los uni ver si ta rios tien den a asu mir que ya tie nen una
res pues ta des de el mar co de la fí si ca new to nia na que vie ron en cla se y no le
ven sen ti do a bus car más allá. A me nu do la res pues ta que tie nen ame ri ta un
ree xa men, tal co mo la afir ma ción de que un cuer po más pe sa do os ci la más rá -
pi do que uno li ge ro o que el tiem po de os ci la ción se es ca la  li neal men te  –o no
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lo ha ce– con for me a la lon gi tud de la cuer da. Mien tras las prue bas ex pe ri -
men ta les pue den ex po ner el com por ta mien to real, la ex plo ra ción crí ti ca im -
pli ca in ves ti gar más allá de los lí mi tes de un re sul ta do dis cre to. Tal
in ves ti ga ción abar ca ob ser var den tro y fue ra del sa lón de cla ses, es cu char las
ideas que sur gen con fu sa men te en la dis cu sión con ca da uno, ex ten dien do la
cu rio si dad en con tex tos dis pa res cu yas in te rre la cio nes só lo se per ci ben por
me dio de mu chas ex pe rien cias crí ti cas y com pa ra ti vas. Así lo fue para
Galileo también. 

Pa ra Ga li leo el pén du lo fue una bús que da de to da la vi da. Él con ti nuó
des con cer tán do se con sus mo vi mien tos, per tur ba cio nes y jue gos una y otra
vez, y lo ana li zó con otros mo vi mien tos, in clu yen do la caí da li bre, el pla no in -
cli na do y su atre vi da y pe li gro sa vi sión de que la Tie rra se mue ve (Dra ke,
1978, 1990; Sett le 1996; Ca vic chi 1997). Co mo De vin per ci bió, el pén du lo
siem pre le pa re ció “im pre sio nan te” a Ga li leo. En el co ra zón de esa ma ra vi lla
la tían sus os ci la cio nes ha cia atrás y ha cia ade lan te, [ca si] cons tan tes en el
tiem po, sin im por tar des de cuan do co men zó. Antes que Ga li leo, na die ha bía
aprehen di do esa cons tan cia. Con to do, se es pe ra que los es tu dian tes de cien -
cia acep ten el pe río do del pén du lo co mo un he cho pa ra ser me di do y re suel to 
por me dio con me dios prees ta ble ci dos. Pa ra los pro fe so res de fí si ca la pe rio -
di ci dad del pén du lo es tá tan arrai ga da que no podemos tener la experiencia
del péndulo sin imponer la periodicidad en sus oscilaciones. Carecemos del
asombro de Ga li leo.

El asom bro se con vir tió en una rea li dad ex traor di na ria pa ra una es tu -
dian te de mi se mi na rio–la bo ra to rio re cien te al en con trar se con el tra ba jo de
Ga li leo por me dio de la ex plo ra ción crí ti ca.3 Una pro fe so ra de ar te de pre -
pa ra to ria, Ma sa, ha bía to ma do el cur so de ex plo ra ción crí ti ca en el sa lón de
cla se con Elea nor Duck worth4 du ran te el se mes tre an te rior. Ella vio mi se mi -
na rio co mo una opor tu ni dad pa ra ex pe ri men tar es ta pe da go gía co mo un
apren diz en cien cia fí si ca, la cual no ha bía es tu dia do an tes.

Una am bi güe dad sur gió en mi cla se al dis cu tir los mo vi mien tos ace le -
ra dos del Diá lo go de Ga li leo. ¿Qué qui so de cir Ga li leo con “pe so en una cuer -
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3  Impar to el se mi na rio “Re crea te His to ri cal Expe ri ments:  Inform the Fu tu re with the Past” en

el Edger ton Cen ter, MIT.  Na rra ti vas ex traí das de se mi na rios pre vios se do cu men tan en mis

es cri tos (2008a, 2008b, 2010).  El  sitio Open Cour se Wa re del MIT pro por cio na todos los  ma te -

ria les del curso, lec tu ras, ta reas, tra ba jo de los es tu dian tes y fo to gra fías de este se mi na rio de

Pro gra mas Espe cia les;  para el de sa rro llo del curso de enero de 2010, ver:

http://ocw.mit.edu/cour ses/spe cial-pro grams/sp-713-re crea te-ex pe ri ments-from-his tory- 

in form-the-fu tu re-from-the-past-ga li leo-ja nuary-iap-2010/
4  El curso T440 de Elea nor Duck worth, “Tea ching and Lear ning”, se do cu men ta en sus es cri -

tos y se des cri be en el sitio web Cri ti cal Explo rers (2010).  Ella lo im par te en Har vard Gra -
dua te School of Edu ca tion.



da”? Pa ra Ma sa, sig ni fi ca ba un pe so col gan te sin mo vi mien to. Ama rran do
un pe so pa ra pes car en una cuer da, ella lo hi zo col gar de su ma no. Zeng xu,
su com pa ñe ro de cla se lo co deó a un la do. Sien do un in ge nie ro, él lo vio co -
mo un pén du lo y lo des cri bió: “cuan do lo em pu jas, se va más allá [ver ti cal],
lue go re gre sa y se va” (Ca vic chi 2011). Obser van do, Ma sa su pu so que dis -
mi nui ría su ve lo ci dad. Zeng xu ob je tó. Ella pon de ró: “ ¿por qué con ti nua mo -
vién do se? Me pre gun to si po dría mos me dir…”.

Co lo ca ron el pe so sus pen di do en un so por te de ma de ra so bre la me sa.
Ma sa cu brió la me sa con pa pel blan co y mar có in me dia ta men te aba jo del pe -
so col gan te. Ella tam bién mar có aba jo del pe so cuan do es ta ba en la po si ción
des de la cual se le sol ta ría pa ra que co men za ra a os ci lar. Abrien do un com pás 
pa ra que abar ca ra el do ble de la dis tan cia en tre la mar ca al sol tar y la mar ca al
col gar, ella lo usó pa ra mar car la dis tan cia equi va len te en el otro la do, des de
don de no se sol tó (Fi gu ra 7, iz quier da). Esta ter ce ra mar ca ayu da ría a Ma sa a
cal cu lar si el pe so os ci la ba ha cia afue ra de la mis ma for ma de ca da la do a par -
tir de la mar ca de la po si ción col gan te: “sol ta mos [el pe so] en es ta [mar ca] y
ve mos si lle ga a la otra. Cuan do es ta ba a pun to de sol tar el pe so por pri me ra
vez, casi como una ocurrencia tardía Masa añadió, “¿deberíamos tomar el
tiempo para cuando esto suceda?”.

Rá pi da men te, ca da uno im pro vi só un cro nó me tro; Ma sa lo hi zo usan -
do su ce lu lar, Zeng xu usó su re loj. Sol ta ron el pe so des de la po si ción mar ca da 
por Ma sa y pu sie ron sus cro nó me tros (Fi gu ra 7, de re cha). Zeng xu cro no me -
tró 20 os ci la cio nes; Ma sa no ob tu vo lec tu ra. Ella pro pu so vol ver a cro no me -
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Fi gu ra 7. Izquier da: Ma sa abre el com pás so bre el pa pel blan co ba jo el pén du lo en re -

po so pa ra mar car los dos pun tos des de don de se rá sol ta do; en un la do y a la dis tan cia 

equi va len te del otro la do. De re cha: Zeng xu y Ma sa to man el tiem po de os ci la ción de

su pén du lo usan do el re loj y el ce lu lar.



trar lo. De jan do que el pe so con ti nua ra os ci lan do, cro no me tra ron otras 20
os ci la cio nes. El re sul ta do de Zeng xu fue el mis mo que el an te rior; el su yo,
me nor. Ella di jo “creo que va más len to”. En un ter cer cro no me tra je de la con -
ti nua os ci la ción del pe so, am bos re lo jes mos tra ron tiem pos idén ti cos en tre sí
y con la pri me ra me di ción de Zeng xu. ¿Có mo pu do su ce der es to? Se pre gun -
ta ba Ma sa: “¡De to dos mo dos, creo que va más len to!”… ¡Po dría ver es to du -
ran te ho ras! Mien tras con ti nua ban ob ser van do y ha blan do, el pe so os ci la ba, 
bien den tro de las mar cas de lá piz que Ma sa hi zo en el pun to en que fue sol ta -
do. Cuan do Zeng xu afir mó “no va más len to”, Ma sa aña dió “yo creo que se
es tá po nien do más len to”. Al cro no me trar otras 20 os ci la cio nes el re sul ta do
de Zeng xu no ha bía cam bia do, mien tras Ma sa de ter mi nó que ella ha bía em -
pe za do a con tar en un pun to di fe ren te que él. Con esa con sis ten cia me jo ra da
en su mé to do, am bos cro nó me tros arro ja ron el mis mo va lor en otro in ten to.
Ma sa es ta ba per ple ja y di jo: “Así que es lo mis mo, a pe sar de to do. ¡Aun que
la dis tan cia que es tá re co rrien do, es más cor ta! Hmm. ¡Esto es in te re san te!
¡¡¡Estoy tan confusa por esto!!!”.

Ella de ci dió cro no me trar una so la os ci la ción. Cro no me tró la si guien te
os ci la ción del pe so y lue go qui so in ten tar una os ci la ción am plia. Sin un mo -
men to de pau sa, ella ja ló el pe so ha cia el la do de su mar ca ori gi nal pa ra sol -
tar lo por se gun da vez en ese día. Zeng xu es ta ba aún tra tan do de po ner su
re loj cuan do Ma sa gri tó y se rió (Fi gu ra 8, iz quier da). Na die más su po que
pro vo có eso en Ma sa. Fi nal men te ella ex pre só lo que la asom bra ba: “¡¡¡Es lo
mis mo!!!”.
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que re pre sen ta la os ci la ción am plia (par su pe rior de lí neas) y la cor ta (par in fe rior).

De re cha: Al ver los di bu jos de Ma sa (cen tro) Zeng xu ex pre sa asom bro acer ca de lo

cons tan te que es el tiem po de os ci la ción.



Des pués de otro in ten to, Ma sa se acer có al pi za rrón. Tra zan do (Fi gu -
ra 8, cen tro), lle vó sus pen sa mien tos al cen tro de lo que ex plo tó en su con -
fu sión y asom bro: “¿¿¡¡Aun pa ra las dos dis tan cias [de os ci la ción] que son
di fe ren tes, al go tie ne que ser lo mis mo. De otra for ma, pues có mo dia blos
es que [las os ci la cio nes] re sul tan si mul tá neas eh!!?? Eh”. Con su pro pia im -
pro vi sa ción con la cuer da, el pe so y el cro nó me tro en res pues ta pa ra ca da 
uno de los ha llaz gos si guien tes, Ma sa ha bía lle ga do a dar se cuen ta del
mo vi mien to pe rió di co y pu do dis cer nir el enig ma. Pa ra Zeng xu cu yo en -
tre na mien to en in ge nie ría pro por cio na ba la res pues ta que mo de la el mo -
vi mien to pen du lar, la in ves ti ga ción ori gi nal de Ma sa lo li bró de es tar
su je to a esa res pues ta. Con Ma sa co men zó a ver el fe nó me no con el asom -
bro in he ren te de man te ner el rit mo pe rió di co a tra vés de re co rri dos que
dis mi nu yen, al gra do de de cir (Fi gu ra 8, de re cha): “Esta es la par te más
sor pren den te”.

La ex pe rien cia de ex plo ra ción, ob ser va ción y com pren sión de Ma sa
fue ex traor di na ria y si mi lar a la de Ga li leo. Por la voz de Sa gre do, el per so -
na je con la am plia cu rio si dad en sus diá lo gos, Ga li leo ex pre só el ines pe ra do 
asom bro de en con trar que la os ci la ción de un pe so lle va ba “el mis mo tiem -
po en pa sar” tan to si los ar cos eran am plios co mo re du ci dos (Ga li leo,
1938/1914, parr. 140 – 141). Jus ta men te co mo  al go su ce día de la mis ma for -
ma pa ra las os ci la cio nes de ar cos re du ci dos y am plios, así ha bía al go si mi lar
en tre Ga li leo/Sa gre do y Ma sa en la ob ser va ción ex plo ra to ria por me dio de la 
cual lle ga ron a la com pren sión de la sor pren den te re gu la ri dad de un com -
por ta mien to co ti dia no.

Co mo la pro fe so ra que acom pa ñó la ex plo ra ción de Ma sa, mi re la -
ción con los es tu dian tes y la ma te ria de es tu dio fue di fe ren te de cuan do
con du cía a los es tu dian tes de in ge nie ría en la bo ra to rios so bre pén du los
don de la cons tan cia del tiem po de os ci la ción es una ba se asu mi da pa ra
pro bar los efec tos de va ria cio nes en la lon gi tud de la cuer da, el pe so y la
am pli tud de la os ci la ción. El pén du lo es com ple jo; es tas ca rac te rís ti cas
pue den no pa re cer dis tin tas ni la re pe ti ción tem po ral pue de re sul tar ob via 
pa ra los es tu dian tes. En lu gar de re mo ver pre ven ti va men te tal com ple ji -
dad, la re tu ve pa ra per mi tir su ex plo ra ción. Intrín se cas al des cu bri mien to
de Ma sa, fue ron sus in no va cio nes en cuan to a có mo ella ob ser vó y de qué
se dio cuen ta mien tras el pén du lo os ci la ba de un la do a otro. Inno var de
es tas for mas es pro fun di zar en el tra ba jo de cien tí fi cos his tó ri cos co mo Ga -
li leo, y tam bién es co mo el apren diz le en se ña al pro fe sor lo que des ta ca, lo
cu rio so y lo evo ca ti vo en la ma te ria de es tu dio que los une. La en se ñan za y 
el apren di za je de Ma sa se ani mó al es tar yo abier ta pa ra lo que su ce die ra
du ran te su ex plo ra ción, sin im por tar cuán no ve do so o con fu so pu die ra
pa re cer me.
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Con clu sión

El mo vi mien to pen du lar es com ple jo, ex hi be siem pre más para ob ser var,
asom brar nos, me dir, pre de cir, mo de lar y lle var ade lan te. Esta com ple ji dad
de los fe nó me nos está en tre la za da con las res pues tas in ves ti ga ti vas de los
apren di ces que per mi ten apo yar sus es fuer zos ex plo ra to rios. Ga li leo y mis
es tu dian tes for ma ron una pro fun da con cien cia de las re la cio nes en tre el
tiem po y el mo vi mien to por me dio de su re la ción con el pén du lo, sin co no cer
de an te ma no sus le yes. Al ha cer lo, tie nen mu cho que en se ñar a los pro fe so -
res. Su his to ria me jo ra lo que se su po ne que la en se ñan za es, jus to como el
com por ta mien to del pén du lo al te ra lo que es tos apren di ces su po nían sa ber
acer ca de sus mo vi mien tos. Des per tan do la cu rio si dad, el pen sa mien to crí ti -
co y la ha bi li dad para cues tio nar su pues tos pre vios lle va tiem po y es pa cio
emo cio nal que no es tán pre sen tes en la ins truc ción tra di cio nal en el la bo ra to -
rio.

Estos ejem plos de en se ñan za con pén du los de mues tran el re sul ta do
even tual de ex plo ra cio nes y de pro ce sos ex plo ra to rios. El re sul ta do es un
es tu dian te que pue de ex pre sar y eva luar ideas cien tí fi cas sin de pen der ni
de ex pe rien cias ni de ma te ria les es truc tu ra dos pa ra afir mar esas ideas. El
pro ce so pa ra lo grar es to tie ne va rios atri bu tos, in clu yen do se gu ri dad de ex -
pre sión, el pro fe sor que abre puer tas en lu gar de ce rrar las, y un co no ci mien -
to ge ne ral de –y aten ción a– exac ta men te a cua les puer tas las in te rac cio nes
abren o cie rran.

Mu chas in te rac cio nes tra di cio na les y prees tablecidas en el la bo ra to rio
cie rran las puer tas, mien tras que a ve ces una in te rac ción di rec ta e in me dia ta
pue da abrir una puer ta –tal co mo la cu rio si dad del pro fe sor y el apo yo an te la 
con fu sión del apren diz. Abrir puer tas re quie re de dos in gre dien tes: el tiem po 
pa ra ex plo rar tras la puer ta y el es pa cio in te lec tual pa ra for mar la com pren -
sión pro pia en lu gar de acep tar la de otro. Ambas re quie ren de un pro fe sor
en tre na do pa ra ex plo rar co mo un pro ce so y de en se ñan za y apren di za je. Las
ex plo ra cio nes crí ti cas de fi nen el co no ci mien to y las ha bi li da des téc ni cas re -
que ri das de es ta cla se di fe ren te de pro fe sor.
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Agra de ci mien tos

Ten go el gus to de agra de cer a los es tu dian tes y pro fe so res que par ti ci -
pa ron en la bo ra to rios y ac ti vi da des a lo lar go del de sa rro llo de mis es fuer -
zos con el pén du lo. Los par ti ci pan tes fueron es tu dian tes en in ge nie ría fí si -
ca; par ti ci pan tes en ta lle res para pro fe so res; es tu dian tes en cien cia
ex plo ra to ria in clu yen do a De vin Bram hill, Jen ni mae Cro nan, Anna ma rie
Fa llon, Andrew Lix, Lu cien ne Pie rre, Sa mant ha Pit chel, Aa ron Shaw,
Anna Tsui, Pe ter Tusi, Adwoa Boak ye, Rika Hi ra ta, Yan Yang, Zeng xu
Yang. Agra dez co el apo yo de pro gra mas cien tí fi cos don de he en se ña do,
in clu yen do el De par ta men to de Fí si ca de la Uni ver si dad  de Mas sa chu -
setts, Lo well, el Ho nors Pro gram en la Uni ver si dad de Mas sa chu setts, Bos -
ton, y del Edger ton Cen ter en el MIT.  Por la opor tu ni dad para en se ñar con 
ex plo ra ción, le agra dez co a Ja mes Ba les y el per so nal del Edger ton Cen ter,
MIT.  Fio na Hug hes–McDon nell re no vó mi in te rés en en se ñar con el pén -
du lo y co la bo ró en la crea ción de las ac ti vi da des de nues tro ta ller.  Re co -
noz co el es tí mu lo para in vo lu crar  la his to ria de la cien cia en la en se ñan za
de: Pe ter Hee ring, Elaheh Khei ran dish, Ben Mars den, Zu ra ya Mon -
roy–Nasr, Alythea McKin ney, Da vid Pan ta lony, Tho mas Sett le y Ryan
Twe ney. Dis cu tí so bre en se ñan za con  Ja mes Ba les, Fio na McDon nell, Lisa
Schneier y Bon nie Tai. Agra dez co a Zu ra ya Mon roy–Nasr por ani mar me a 
pre par este en sa yo. Alva Couch  man tie ne mi es pí ru to. Mi en se ñan za ex -
plo ra to ria se in pi ra en Elea nor Duck worth y en la me mo ria de Phi lip Mo -
rri son. De di co este en sa yo a mi pa dre, quien me ini ció en la ob ser va ción de 
los pén du los.

Tra duc ción: Zu ra ya Mon roy Nasr
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Ca pí tu lo 3

Helm holtz y sus re so na do res:

¿un “pén du lo” his tó ri co pa ra la en se ñan za

de la psi co lo gía cien tí fi ca?

Zu ra ya Mon roy Nasr
Facultad de Psicología, UNAM

La propuesta paradigmática de un instrumento científico como el
péndulo, que se ha desarrollado en el International Pendulum Project, ha
mostrado cómo un tema o un caso en la historia de una disciplina, permite
innovar en su enseñanza. Cuando conocí esta propuesta, me interesé por
buscar un caso o instrumento en psicología para construir una forma
diferente (y con mayor efectividad) de enseñar  historia y filosofía de la
psicología científica. Cabe señalar, además, que una de mis preocupaciones
centrales ha sido, también, la de eludir  aproximaciones acumulativistas y
mostrar la discontinuidad en la historia de nuestra disciplina.

Con el pro pó si to de am pliar la com pren sión his tó ri ca y fi lo só fi ca de la 
psi co lo gía, pa ra con tri buir a su en se ñan za co mo cien cia, en es te tra ba jo to -
mo co mo ca so pa ra dig má ti co una par te de la in ves ti ga ción de Helm holtz
so bre el so ni do. Los ins tru men tos cien tí fi cos his tó ri cos que fue ron fun da -
men ta les pa ra es te de sa rro llo son los re so na do res. En el de sa rro llo de su



obra en los do mi nios uni fi ca dos de la fí si ca y la fi sio lo gía, es te au tor plan teó
con cep cio nes epis te mo ló gi cas que con tri bu ye ron al sur gi mien to de la nue -
va psi co lo gía en el si glo XIX. Su tra ba jo tam bién mues tra có mo el uso de
ins tru men tos y la me di ción es tán guia dos por con cep cio nes epis te mo ló gi -
cas y teó ri cas (en su ca so ca be men cio nar el ma te ria lis mo, el me ca ni cis mo,
el em pi ris mo y la teo ría de las ener gías ner vio sas es pe cí fi cas). Por ello, ar -
gu men to aquí so bre có mo en los es tu dios de Her mann von Helm holtz
(1821-1894), po de mos en con trar el ca so aná lo go al pén du lo pa ra en se ñar la
his to ria de nues tra dis ci pli na en un mar co con cep tual men te ri co y com -
pren si vo. De es ta for ma, con si de ra mos los re so na do res de Helm holtz co mo
una “ven ta na epis te mo ló gi ca” pa ra com pren der la trans for ma ción epis té -
mi ca del ob je to de es tu dio de la psi co lo gía, al de jar de ser una men te sub je ti -
va pa ra con ver tir se en la ma te ria ob je ti va sus cep ti ble de co no cer se por
me dio de los mé to dos de las cien cias na tu ra les y, así, am pliar la com pren -
sión his tó ri ca y fi lo só fi ca de la psi co lo gía, pa ra con tri buir a su en se ñan za
co mo cien cia.

Adver ten cia so bre la his to ria y la fi lo so fía de la psi co lo gía

Ini cio esta sec ción con la acla ra ción de que en tien do la en se ñan za de la cien -
cia como un pro ce so que re quie re de la fi lo so fía y la his to ria de la cien cia para
rea li zar se efec ti va men te. En el caso de la psi co lo gía a casi un si glo de ha ber se
cons ti tui do como un cam po del sa ber in de pen dien te y cien tí fi co, la his to ria
de la psi co lo gía ha sido un área des cui da da. Esto fue se ña la do por el re co no -
ci do his to ria dor de la psi co lo gía Ro bert I. Wat son des de 1962:

Sim ple men te, la ma yo ría de los psi có lo gos no se han in te re sa do
su fi cien te men te en ella co mo pa ra te ner cu rio si dad, mu cho me nos
pa ra tra ba jar y pu bli car en es ta área. (...) co mo se res so cia les com -
par ten una abe rra ción ca rac te rís ti ca de nues tro tiem po: una re la ti va 
fal ta de cu rio si dad acer ca de nues tro pa sa do. (...) Ten go la im pre -
sión de que es te des cui do es aun ma yor en psi co lo gía que en otros
cam pos pró xi mos co mo la bio lo gía, la me di ci na y la so cio lo gía
(1977, pp. 26-27).

Des pués de cin co dé ca das, es ta si tua ción no ha va ria do sus tan cial men -
te. De sa for tu na da men te, lo mis mo pue de afir mar se de la fi lo so fía de la psi co -
lo gía. En con se cuen cia, ge ne ra cio nes de es tu dian tes de psi co lo gía se han
en con tra do con es ta cir cuns tan cia en su cu rri cu lum y con una ac ti tud de sin te -
re sa da en la fi lo so fía e his to ria de la cien cia y de su disciplina por parte de
muchos de sus profesores.
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Cuan do se en se ña la his to ria de la psi co lo gía sue le ha cer se des de un
en fo que acu mu la ti vo que su po ne una can ti dad enor me de in for ma ción que
de be ser me mo ri za da y que es tá con de na da a ser ol vi da da en gran me di da.
Por su pues to, és te no es un pro ble ma ex clu si vo de es ta asig na tu ra. Ha si do
uno de los en fo ques pre do mi nan tes en la en se ñan za de cual quier his to ria, in -
clu yen do la his to ria de la cien cia. En el ca so de la fi lo so fía de la psi co lo gía, si
lle ga a ser par te del plan de es tu dios, se en cuen tra una si tua ción si mi lar de bi -
do al en fo que acu mu la ti vo. Sin em bar go, es to se agra va da da la la gu na que
hay en la for ma ción del estudiante en términos filosóficos en gen eral y de
filosofía de la ciencia, en par tic u lar.

Estoy con ven ci da de que la his to ria y la fi lo so fía de la psi co lo gía, en el
mar co de la his to ria y la fi lo so fía de la cien cia, son fuer zas in te gra do ras del
cu rri cu lum (Fuchs y Vi ney, 2002, p. 5). Estoy per sua di da, tam bién, de que la
en se ñan za tra di cio nal de ta les as pec tos his tó ri cos y fi lo só fi cos no cum ple con 
la for ma ción que se es pe ra. Por ello, de be mos bus car for mas in no va do ras y,
so bre to do, efi ca ces en la edu ca ción cien tí fi ca de los futuros psicólogos.

Con cep cio nes epis te mo ló gi cas en tiem pos del pén du lo

En la obra de Helm holtz po de mos en con trar res pues tas fér ti les so bre
el cam bio con cep tual que hizo po si ble el sur gi mien to de la psi co lo gía cien -
tí fi ca. He mos de re cor dar que du ran te los si glos XVII, XVIII y has ta me dia -
dos del si glo XIX, to dos los fi ló so fos (R. Des car tes, J. Loc ke, I. Kant y A.
Com te) coin ci die ron, sin duda, en que las cues tio nes psi co ló gi cas no po -
dían co no cer se por me dio de los pro ce di mien tos em plea dos por la cien cia
mo der na.

Mien tras el pén du lo era ob je to de es tu dio de Ga li leo, así co mo de
Huy gens, y ha cía po si ble la re vo lu ción cien tí fi ca mo der na, Re né Des car tes
par ti ci pa ba de esa re vo lu ción trans for man do las ba ses del co no ci mien to so -
bre la na tu ra le za y la men te. Así, Des car tes (1596-1650) con vir tió el al ma de
los an ti guos en un al ma ra cio nal o men te, fun da men tal pa ra el co no ci mien to
del mun do fí si co. Empe ro, a la men te in cor pó rea car te sia na no se le pue den
apli car los prin ci pios de la fí si ca me ca ni cis ta. Éstos só lo son apli ca bles a cuer -
pos ma te ria les. Por su par te, Loc ke (1632-1704) pa ra fun da men tar su epis te -
mo lo gía em pi ris ta, fa vo re ció el re co no ci mien to del do mi nio psi co ló gi co. Sin
em bar go, Loc ke no in ves ti gó las ideas ni la ex pe rien cia des de un en fo que ex -
pe ri men tal.1 Pa ra él, co mo pa ra Des car tes, los fun da men tos del co no ci mien to 
se es ta ble cen des de la fi lo so fía.
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En el si glo XVIII, Imma nuel Kant (1724-1804) juz gó a la psi co lo gía de
for ma muy crí ti ca. Kant exa mi nó cua tro pa ra lo gis mos2 de una psi co lo gía
tras cen den tal mos tran do que no pue de ha ber una cien cia de la ra zón pu ra en
lo con cer nien te a la na tu ra le za de nues tro pen sa mien to. Tam bién con clu yó
que la psi co lo gía em pí ri ca tam po co po día ser una cien cia na tu ral (1996,  p.
386 [B405; A 347]). En el si glo XIX, Au gus te Com te (1798-1857) pa dre de la fi -
lo so fía po si ti vis ta que mo de ló la cien cia de ci mo nó ni ca, con si de ra ba que la
psi co lo gía es ta ba en tre las dis ci pli nas so cia les en vuel tas en in ves ti ga cio nes
teo ló gi cas y me ta fí si cas (1869, I, pp. 22-23;  1893, I,  p. 6):

Po de mos ver que, en dis cor dan cia, no hay lu gar pa ra la ilu so ria psi -
co lo gía, úl ti ma trans for ma ción de la teo lo gía. Sin mo les tar se en es -
tu diar la fi sio lo gía de nues tros ór ga nos in te lec tua les o en ob ser var
los pro ce sos ra cio na les que en efec to guían nues tras in ves ti ga cio -
nes cien tí fi cas, ellos pre ten den lle gar a des cu brir las le yes fun da -
men ta les de es pí ri tu  hu ma no con tem plán do lo en sí mis mo; es to es,
por com ple ta abs trac ción de sus cau sas y efec tos (1869, I, p. 30; 1893, 
I,  p. 9).

Aun si Com te hu bie ra acep ta do la exis ten cia del fe nó me no in te lec tual
co mo ob je to de la psi co lo gía, él ob je ta ba la po si bi li dad de ob ser var la cien tí fi -
ca men te. Pa ra él, la in tros pec ción era ina cep ta ble co mo pro ce di mien to cien tí -
fi co. Ade más, el es pí ri tu hu ma no pue de ob ser var di rec ta men te to da cla se de
fe nó me nos, con ex cep ción de sí mis mo (1869, I, p. 31; 1893, I,  pp. 9-10). Di ce
Com te, “El in di vi duo pen san te no po dría di vi dir se en dos, uno que ra zo na ra
mien tras los otros lo ob ser van ra zo nar. En es te ca so, si el ór ga no ob ser va do y
el ob ser va dor son idén ti cos, ¿có mo pue de su ce der la ob ser va ción?” (1869, I,
p. 32;  1893, I,  p. 10).3

Pe se a es tas rei te ra das ob je cio nes, la nue va psi co lo gía sur gió y lo hi zo
ba jo los cá no nes de la cien cia mo der na de los si glos XVI y XVII, apli can do los
mé to dos y las téc ni cas de in ves ti ga ción de sa rro lla dos en los si glos XVII y
XVIII en las cá ma ras y los la bo ra to rios de los cien tí fi cos en Eu ro pa. La ma yor
par te de los li bros de his to ria de la psi co lo gía sim ple men te se ña lan que la psi -
co lo gía cien tí fi ca ini ció en el si glo XIX y des cri ben las ac ti vi da des prin ci pa les
em pren di das por los fun da do res. Estas his to rias ca re cen de una ex pli ca ción
acer ca de có mo fue po si ble la trans for ma ción epis te mo ló gi ca de una men te
sub je ti va en una ma te ria ob je ti va y, por tan to, sus cep ti ble de ser in ves ti ga da
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2  Pa ra lo gis mo es un si lo gis mo in co rrec to de bi do a su forma. Un pa ra lo gis mo trans cen den tal

es “una in fe ren cia falaz que se basa en la na tu ra le za de la razón hu ma na, lleva con ella la ilu -
sión de que es ine vi ta ble aun que no irre so lu ble” (Kant [1781; 1787] 1996, p. 382 [B399; A
341]).

3  Cf. tam bién Vol. III pp. 536 y 538 (“Qua ran te-cin quiè me leçon”).



por los mé to dos de la cien cias na tu ra les. Con si de ro su ma men te in sa tis fac to -
rio acep tar co mo res pues ta que el sur gi mien to de la nueva psicología
muestra que quienes negaban que pudiera convertirse en una disciplina
científica, se equivocaron sin más.

Por ello, pro pon go aquí aso mar nos a la obra de Her mann von Hel -
moltz, ba jo la me tá fo ra de la ven ta na, que nos per mi te aso mar nos al pa sa do y 
pro cu rar una me jor com pren sión del pro ce so his tó ri co que per mi te el sur gi -
mien to de la nue va psi co lo gía. Antes de pro se guir, ca be acla rar que Helm -
holtz com par tía la con cep ción de los fi ló so fos an te rio res en cuan to a que el
es tu dio de lo psi co ló gi co no ca bía en la cien cia y no pre ten dió, en for ma al gu -
na, es tu diar el fe nó me no psi co ló gi co. Sus in ves ti ga cio nes se con cen tra ron en
las res pues tas fi sio ló gi cas que ex pli ca ba co mo me ra men te fí si cas. Sin em bar -
go, de ma ne ra im por tan te re co no ció que la per cep ción es un fe nó me no ine vi -
ta ble men te re la cio na do con ac ti vi da des men ta les. Esto abrió una ven ta na
pa ra que la psi co lo gía fi lo só fi ca se trans for ma ra.

Bre ve men te men cio no que Helm holtz era un jo ven mé di co mi li tar en
tiem pos de paz, lo que le per mi tió ini ciar sus in ves ti ga cio nes. Con ta ba con 24
años cuan do Du Bois Rey mond lo in vi tó par ti ci par en la So cie dad Fí si ca de
Ber lín. Con es te gru po com par tió la con cep ción me ca ni cis ta de que to do pro ce -
so ner vio so y men tal po día ex pli car se en ba jo los prin ci pios de la fí si ca. Helm -
holtz se opu so a las ideas vi ta lis tas pa ra com pren der el mun do bio ló gi co. Su
pri mer lo gro fue la me di ción de la ve lo ci dad del im pul so en una fi bra ner vio sa.4

Sus exi to sos re sul ta dos con tra ria ban las ex pec ta ti vas de J. Mü ller, crea dor de la 
teo ría de las ener gías ner vio sas es pe cí fi cas. Sin em bar go, Helm holtz se ad hi rió
a es ta teo ría y fue la ba se in ter pre ta ti va de sus pes qui sas ex pe ri men ta les.

Nues tro au tor rea li zó in ves ti ga cio nes pa ra ex pli car fe nó me nos de la
per cep ción, por me dio de la fí si ca de los ór ga nos sen so ria les y del sis te ma
ner vio so.5 En dos pu bli ca cio nes prin ci pa les, Tra ta do de óp ti ca fi sio ló gi ca (Hand -
buch der physio lo gis chen Optik, 1856-1866)6 y So bre la sen sa ción de to no (Die Leh re 
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4   Johan nes  Mü ller,  el  an ti guo  pro fe sor  de Helm holtz había acep ta do que la co rrien te fluía a

una al tí si ma ve lo ci dad com pa ra ble con la ve lo ci dad de la luz. Por esta razón, se mos tra ba
pe si mis ta en cuan to a la po si bi li dad de poder medir la ve lo ci dad de la ac ción ner vio sa. Inge -
nio sa men te, Helm holtz ins ta ló un gal va nó me tro en el ner vio motor de la pata de una rana.
El tiem po trans cu rri do entre la apli ca ción de la co rrien te y la pa ta da sub si guien te, así como
la dis tan cia entre el es tí mu lo eléc tri co y el múscu lo de la pata le per mi tie ron cal cu lar lo que
sor pren den te men te re sul tó ser una ve lo ci dad lenta de no ven ta pies por se gun do (cf. Bo ring,
1931, pp. 42-43; Hunt, 2007 p. 128).

5  Los úl ti mos vein te años de su vida los de di có a in ves ti ga cio nes pro pia men te fí si cas. En 1871,
Helm holtz fue a tra ba jar en Ber lín como pro fe sor de fí si ca. Allí, se de di có a la teo ría de la
con ser va ción de la ener gía, así como a pro ble mas de hi dro di ná mi ca, elec tro di ná mi ca y óp ti -
ca fí si ca (cf. Bo ring 1931, p. 292).

6  El vo lu men I se pu bli có en 1856, el vo lu men II en 1860 y el III a fi na les de 1866.



von den To nemp fin dun gen, 1863) se en cuen tran su vas to co no ci mien to y los re -
sul ta dos de sus in ves ti ga cio nes so bre la sen so per cep ción. Jus ta men te en es -
tos tra ba jos pue de ver se có mo Helm holtz inad ver ti da men te con tri bu yó en
for ma sus tan cial a la trans for ma ción de la psi co lo gía fi lo só fi ca en una psi co -
lo gía cien tí fi ca.

Las con cep cio nes me ca ni cis ta y ma te ria lis ta per mi ten que Helm holtz
re co noz ca los dis tin tos ni ve les o do mi nios del fe nó me no per cep tual. Por
ejem plo, en el Tra ta do de óp ti ca fi sio ló gi ca ad vier te que las per cep cio nes, re fe ri -
das a ob je tos del mun do ex ter no, son re pre sen ta cio nes y, co mo ta les, pro duc -
to de la ac ti vi dad psí qui ca hu ma na. Pa ra el au tor, di chas per cep cio nes
re quie ren de es ta cla se de ac ti vi dad pa ra pro du cir se. Así, el es tu dio de có mo
se ori gi nan las per cep cio nes sen si bles es pro pio del do mi nio de la psi co lo gía,
ya que es ta dis ci pli na se ha ce car go de in ves ti gar la na tu ra le za y las le yes de
la men te en es te pro ce so (1925, III, § 26, p. 1; 1867, p. 561 (427)).7

Aho ra bien, co mo Helm holtz no que ría ni po día es tu diar el fe nó me no
psi co ló gi co, sus in ves ti ga cio nes se con cen tra ron en las res pues tas fi sio ló gi cas
que ex pli ca ba co mo me ra men te fí si cas. Así, en su pro yec to de ja de la do, con to -
da in ten ción, la di men sión psí qui ca. Está de acuer do con las con cep cio nes pre -
ce den tes que sos tu vie ron que lo psi co ló gi co no pue de ex pli car se por me dio de
he chos ni de una me to do lo gía ci men ta da en la ob ser va ción. En es te sen ti do,
lle va a ca bo una de mar ca ción “se pa ran do la por ción de fi sio lo gía de los sen ti -
dos de la psi co lo gía pu ra, cu ya ta rea prin ci pal es la de es ta ble cer las le yes y la
na tu ra le za de las ac ti vi da des del al ma” (1867, III, § 26, p. 562 (428)).8

Helm holtz se pa ra dua lis ta men te9 la ac ti vi dad men tal de la sen so per -
cep ción en el do mi nio di fe ren cia do de la psi co lo gía y con si de ra las ac ti vi da -
des fi sio ló gi cas y fí si cas co mo la par te fe no mé ni ca na tu ral del pro ce so
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7  Cito de la tra duc ción al in glés de James P. C. Sout hall (1925) del Hand buch der Physio lo gis chen

Optik. He con sul ta do tam bién la tra duc ción al fran cés, re vi sa da por Helm holtz, rea li za da
por Émile Javal y N. Th. Klein, en 1867. Esta ver sion, Opti que Physio lo gi que, tiene la ven ta ja de 
pro por cio nar (entre pa rén te sis y en cur si vas) las pá gi nas de la obra ori gi nal Hand buch der
Physio lo gis chen Optik (1866).

8  Las pá gi nas en cur si vas co rres pon den a la edi ción ale ma na de 1866.
9  La no ción de “dua lis mo” re quie re de ser ex pli ca da, ya que con fre cuen cia se uti li za de forma

equí vo ca. Aun que esto im pli ca un de sa rro llo más am plio, que no cabe hacer aquí, se ña lo
que el dua lis mo de Helm holtz guar da pa re ci do con el dua lis mo car te sia no. Esto es, su po ne
que la ma te ria y la mente son de na tu ra le za com ple ta men te dis tin ta. La dis tin ción ra di cal es -
ta ble ci da por Des car tes entre la ma te ria y el pen sa mien to re sul ta ba cen tral para su fun da -
men ta ción de la fí si ca. A la vez, para Des car tes, la na tu ra le za hu ma na no se com pren de por
medio del dua lis mo, sino de la unión de esas dos en ti da des (cf. Mon roy 2006, cap. 2). Helm -
holtz tam po co está su po nien do un ser se pa ra do, sino com pues to por la ma te ria que (como
Des car tes) puede es tu diar se fí si ca y fi sio ló gi ca men te, y cuya ac ti vi dad men tal, in cor pó rea,
no puede in ves ti gar se por la cien cia, sino por la psi co lo gía fi lo só fi ca (coin ci dien do también
con Descartes).



sen so per cep tual. Este dua lis mo on to ló gi co y con cep tual le per mi te de sa rro -
llar su pro pues ta epis té mi ca, así co mo mos trar teó ri ca y ex pe ri men tal men te
có mo una par te del fe nó me no sen so per cep tual sí po día ser in ves ti ga do con
los pro ce di mien tos de la cien cia na tu ral.

Des de es ta pers pec ti va dua lis ta, Helm holtz dis tin guió en tre sen sa ción
y per cep ción. Por ejem plo, en el ca so de la sen so per cep ción au di ti va, que
de sa rro lla en su obra So bre la sen sa ción de to no co mo una ba se fi sio ló gi ca pa ra la
teo ría de la mú si ca, ex pli ca que la sen sa ción del so ni do se pro du ce por mo vi -
mien tos os ci la to rios del ai re y otros cuer pos elás ti cos aprehen di dos por el oí -
do que ex ci tan la sen sa ción en las fi bras ner vio sas (1954, pp. 148; 226). En
cam bio, la per cep ción con sis te “en ser cons cien te de la sen sa ción” (Helm -
holtz 1954, p. 62). Esta dis tin ción le per mi tió con cen trar se en el es tu dio de la
re la ción de las vi bra cio nes fí si cas, su ac ción me cá ni ca so bre el oí do y sus
com po nen tes, así co mo en su efec to neu ro fi sio ló gi co. La per cep ción es en ten -
di da co mo una in ter pre ta ción de la men te, por en de sub je ti va, mien tras que
la sen sa ción no pue de ser pro du ci da por la mente.

La dis tin ción de Helm holtz es más su til que la me ra se pa ra ción de la  sen -
sa ción de la per cep ción. Aun que las per cep cio nes son fun da men tal men te
psico ló gi cas, pue den ser ana li za das y, más aún, tie nen una di men sión fí si co-fi -
sio ló gi ca. Esto se ex pre sa con cla ri dad en la Par te III, § 26 de su Tra ta do de óp ti ca
fi sio ló gi ca. Allí, Helm holtz ex pli ca que “las sen sa cio nes pro du ci das por la luz en
el me ca nis mo ner vio so de la vi sión nos per mi te con ce bir la exis ten cia, for ma y
po si ción de ob je tos ex ter nos. Estas ideas se lla man per cep cio nes vi sua les” (1925,
III, § 26 p. 1; 1867, p. 561 (427)). Helm holtz ex pli ca que las per cep cio nes de ob je -
tos ex ter nos só lo pue den ser el re sul ta do de ac ti vi da des de nues tra ener gía psí -
qui ca: “En con cor dan cia, es tric ta men te ha blan do, la teo ría de las per cep cio nes
per te ne ce pro pia men te al do mi nio de la psi co lo gía” (1925, III, § 26, p. 1; 1867, p.
561 (427)). Esto no de sa ni ma a Helm holtz quien es tá con ven ci do de que:

Aún aquí hay un am plio cam po de in ves ti ga ción tan to en la fí si ca co -
mo en la fi sio lo gía, en tan to te ne mos que de ter mi nar, en la me di da
en la que sea cien tí fi ca men te po si ble, qué pro pie da des del es tí mu lo
fí si co y de la es ti mu la ción fi sio ló gi ca son res pon sa bles por la for ma -
ción de es ta o aque lla idea par ti cu lar, con res pec to a la na tu ra le za de
los ob je tos ex ter nos per ci bi dos (1925, III, § 26, p. 1; 1867, p. 561 (427)).

Su prin ci pal pro pó si to es in ves ti gar el ma te rial de la sen sa ción que nos
per mi te for mar ideas, por me dio de mé to dos cien tí fi cos. Pe se a ello, Helm -
holtz se da cuen ta de que no pue de evi tar re fe rir se a las ac ti vi da des psí qui cas
in vo lu cra das en la sen soper cep ción:

Pe ro el des cu bri mien to y des crip ción de es tas ac ti vi da des psí qui cas
no se rán vis tas co mo una par te esen cial  de nues tra ta rea pre sen te,
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por que po de mos co rrer el ries go de per der el apo yo en he chos es ta -
ble ci dos y no ad he rir nos con fir me za al mé to do fun da do so bre prin -
ci pios cla ros y re co no ci dos. Por ello, creo que al me nos en el
pre sen te, el do mi nio psi co ló gi co de la fi sio lo gía de los sen ti dos de -
be man te ner se se pa ra do de la psi co lo gía pu ra, cu yo te rre no real -
men te es es ta ble cer, en la me di da de lo po si ble, las le yes y
na tu ra le za de los pro ce sos de la men te (1925, III, § 26, pp. 1-2; 1867,
p. 562 (428).

Del  “pén du lo” a los re so na do res de Helm holtz

E jem pli fi co aho ra el tra ba jo ex pe ri men tal de Helm holtz con el ins tru -
men to que le per mi tió pro du cir su teo ría au di ti va de la re so nan cia. A su
vez, esto nos per mi ti rá ob ser var la re la ción en tre el tra ba jo ex pe ri men tal
de Helm holtz y su mar co teó ri co. Para di cha teo ría, la mú si ca “más que
cual quier otra de las ar tes, pro vee una co ne xión muy cer ca na con la sen sa -
ción pura” (1954, p. 2), no obs tan te la aso cia ción que po dría dar se en tre la
esté ti ca mu si cal y los sen ti mien tos psi co ló gi cos.10 He mos es ta ble ci do que
Helm holtz que ría ofre cer teo rías con el de bi do fun da men to cien tí fi co. Por
una par te, esto sig ni fi ca ba es tu diar las pro pie da des de la mú si ca usan do el 
“úni co mé to do para re co no cer y me dir los po de res ele men ta les de la na tu -
ra le za” (Helm holtz 1954, p. 2). Por otra par te, dice el au tor, “las pro pie da -
des de los mo vi mien tos mu si ca les que po seen un ca rác ter ele gan te, len to,
o pe sa do, for za do, amor ti gua do, sea po de ro so, tran qui lo o ex ci ta do, y así
por el es ti lo, de pen den evi den te y prin ci pal men te en la ac ción psi co ló gi -
ca” (1954, p. 2). A pe sar de esto, Helm holtz in ten tó de sa rro llar una teo ría
acús ti ca fi sio ló gi ca para me jo rar la teo ría del so ni do por me dio de una fi -
sio lo gía acús ti ca me ca ni cis ta, has ta en ton ces ba sa da so bre todo en la fí si ca 
acús ti ca.11

Pa ra acer car nos a lo que Helm holtz quie re de cir e hi zo, exa mi no in
ejem plo de su tra ba jo so bre la au di ción, con un útil ins tru men to: el re so na -
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10  De acuer do con Hunt, la mú si ca clá si ca era uno de los pocos lujos (in dul gen ce) que se per mi -

tía (cf. 2005, p. 127). Helm holtz supone que la ma te ria y la mente son de na tu ra le za com ple -
ta men te dis tin ta.

11  “Hasta ahora es la parte fí si ca de la teo ría del so ni do la que casi ex clu si va men te se ha tra ta do
con am pli tud, esto es, las in ves ti ga cio nes se re fie ren casi ex clu si va men te a los mo vi mien tos
pro du ci dos por cuer pos só li dos, lí qui dos o ga seo sos cuan do oca sio nan so ni dos que el oído
apre cia. Esta fí si ca acús ti ca no es algo más que una teo ría de los mo vi mien tos de los cuer pos
elás ti cos” (Helm holtz, 1954, p. 3).



dor. Los re so na do res eran es fe ras de vi drio hue cas (ver Fi gu ra 1) o de me tal
(ver Fi gu ra 2), o tu bos (ver Fi gu ra 3) con dos aber tu ras.12

En am bos ca sos, una aber tu ra (a) tie ne bor des afi la dos y la otra (b) tie ne 
for ma de em bu do. Esta aber tu ra es tá adap ta da pa ra in ser tar se en el oí do.
Helm holtz men cio na có mo re cu bre es te la do con ce ra de rre ti da pa ra se llar lo.
Cuan do se en fría, pe ro aún se en con tra ba sua ve, pre sio na ba la aber tu ra en la
en tra da del oí do, con vir tién do se en su pro pio su je to ex pe ri men tal. La ce ra se
mol dea ba a la for ma de la en tra da del oí do y per mi tía que el re so na dor se
ajus ta ra her mé ti ca men te.

La ma sa de ai re en el re so na dor, jun to con el que hay en el pa sa je au -
di ti vo y la mem bra na tim pá ni ca... for ma un sis te ma elás ti co ca paz
de vi brar de una for ma pe cu liar y en es pe cial, el to no prin ci pal de la
es fe ra que es más gra ve que cual quier otro de sus to nos, pue de de -
sen ca de nar una vi bra ción sim pá ti ca,13 y lue go el oí do, que es tá en
una co ne xión in me dia ta con el ai re den tro de la es fe ra, per ci be es te
to no au men ta do por ac ción di rec ta. Si ta pa mos un oí do (lo cual se
ha ce me jor con un ta pón de ce ra mol dea do en la for ma de la en tra da 
del oí do) y apli ca mos un re so na dor al otro, la ma yo ría de los to nos
pro du ci dos en el ai re cir cun dan te se so fo ca rán; pe ro si se to ca el to -
no apro pia do del re so na dor es te re tum ba en el oí do po de ro sa men te
(1954, p. 43).
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12  Las fi gu ras 1 y 3 apa re cen en Helm holtz, 1954, p. 43. La figura 2 es una ima gen to ma da de:

Appa ra tus Co llec tion in The Archi ves of the His tory of Ame ri can Psycho logy (AHAP):
http://www3.ua kron.edu/ahap/ap pa ra tus: Helm holtz re so na tors 1 (Ori gin: Ohio State
Uni ver sity). Otros re so na do res de Helm holt zpue den verse en:
http://physics.ken yon.edu/EarlyAppa ra tus/Ru dolf_Koe nig_Appa ra tus/Helm holtz_Re -
so na tor/Helm holtz_Re so na tor.html

13  “Se re fie re, por ejem plo, a la vi bra ción de una cuer da que re sue na por sí sola cuan do se hace
sonar otra.

Fi gu ra 1 Fi gu ra 2 Fi gu ra 3



Des de los an ti guos grie gos había un sis te ma de to nos, pro duc to de
me di das pre ci sas. En los si glos XVII y XVIII, con los tra ba jos de Ga li leo,
New ton, Eu ler y Ber noui lli so bre el mo vi mien to de las cuer das, el fe nó me -
no fí si co de la vi bra ción y on das so no ras se co no ció me jor. Sin em bar go, el
pro ce so au di ti vo no ha bía si do ob je to de es tudio ex pe ri men tal. Guia do por
la “hi pó te sis fi sio ló gi ca so bre el me ca nis mo de la au di ción" (1954, p. 4),
Helmholtz  emprende su investigación.

Helm holtz rea li zó in con ta bles ex pe ri men tos. Pa ra su ex ten sa in -
ves ti ga ción uti li zó di ver sos ins tru men tos co mo si re nas, dia pa so nes, re -
so na do res es fé ri cos y ci lín dri cos, bo te llas y tu bos pa ra so plar, en tre
otros. Los re so na do res brin dan un ex ce len te ejem plo de có mo es te no ta -
ble cien tí fi co apli có su con cep ción me ca ni cis ta fi sio ló gi ca a su in ves ti ga -
ción so bre la au di ción. Su teo ría de la re so nan cia au di ti va apa re ció en On
the Sen sa tions of To ne. Por me dio de los re so na do res, Helm holtz ana li zó
so ni dos pe rió di cos co mo to nos ar mó ni cos y es tu dió, tam bién, las sen sa -
cio nes del to no.

Con los re so na do res ade cua dos, Helm holtz de sa rro lló la si guien te fór -
mu la (1954, p. 373):

don de a es la ve lo ci dad del so ni do, s el área de la aber tu ra cir -
cu lar, y S el vo lu men de la ca vi dad.  O si asu mi mos co mo su va -
lor:

que le co rres pon de con una tem pe ra tu ra de ce ro gra dos cen tí gra dos, la
fór mu la de arri ba da:
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Helm holtz ex pli ca que pue de ha ber va lo res di fe ren tes pa ra la cons tan -
te, de pen dien do del diá me tro de la aber tu ra.14 Pa ra re so na do res con el diá -
me tro de su aber tu ra en tre 1/4 y 1/5 del diá me tro de la es fe ra, Helm holtz
de ter mi nó ex pe ri men talmen te que el coeficiente es de 47000. Ade más, la se -
gun da aber tu ra del re so na dor pue de ver se co mo ce rra da, di ce Helm holtz, ya
que está fir me men te pues ta con tra el oí do. Aho ra, pa ra un re so na dor es fé ri co 
con un  ra dio R, mien tras r es el ra dio de la aber tu ra, la fór mu la de arri ba se
con vier te en:

A se guir, Helm holtz pro por cio na una lis ta de me di cio nes ob te ni das de
sus  re so na do res de  cris tal (1954, p. 373):

Helm holtz re por ta que las es fe ras pe que ñas no res pon den bien e in for -
ma so bre las va ria cio nes he chas por Koe nig (quien fa bri ca ba sus ins tru men -
tos) pa ra po der afi nar los re so na do res o por G. Appunn con otras for mas y
ma te ria les (re so na do res có ni cos he chos de una del ga da ca pa de zinc). Sin
em bar go, Helm holtz bus ca ba al go más es pe cí fi co en sus ins tru men tos y es ta -
ba com ple ta men te cons cien te de los efec tos fí si cos de las va ria cio nes en las
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14  Helm hotz se re fie re a Herr Sond hauss quien ob tu vo expe ri men tal men te la fór mu la con

aber tu ras no muy pe que ñas y usó 52400 como coe fi cien te nu mé ri co (Pog gen dorff´s Annals,
vol. lxxxi. pp. 347-373). Tam bién, “Cuan do el diá me tro de la aber tu ra es menor a un dé ci mo
del diá me tro de la es fe ra, la fór mu la de du ci da de la teo ría coin ci de bien con los ex pe ri men -
tos de Wert heim” (1954, p. 373).



for mas y ma te ria les so bre el tim bre del to no que se es cu cha.15 Ade más,
Helm holtz in ter pre tó sus ha llaz gos ex pe ri men ta les con for me al mar co teó ri -
co que le brin da ba la doc tri na de las ener gías es pe cí fi cas de Mü ller16 y tra ba jó
tam bién en un mar co ma te má ti co, que in clu ye una teo ría de la me di da, cam -
po del cual es tam bién un ini cia dor.17

A modo de con clu sión: el “caso Helm holtz” y la en se ñan za de la
psi co lo gía cien tí fi ca

La idea cen tral que guía este tra ba jo es la de que un ins tru men to cien tí fi co
(como el pén du lo para la fí si ca o el re so na dor para la psi co lo gía), cómo un
tema o un caso en la his to ria de la dis ci pli na en cues tión, per mi te in no var en
su en se ñan za.

He mos pre sen ta do aquí al gu nos ele men tos de la in ves ti ga ción em -
pren di da por Helm holtz con los re so na do res, que le con du jo a re co no cer la
di men sión psi co ló gi ca de los pro ce sos sen so per cep tua les y, a la vez, mos trar
que es po si ble re te ner los co mo fe nó me nos na tu ra les. Este pa so fue fun da -
men tal pa ra la trans for ma ción epis té mi ca de la men te sub je ti va en esa ma te -
ria ob je ti va que se ría el nue vo ob je to de es tu dio pa ra la psi co lo gía
de ci mo nó ni ca. De bi do a ello, Helm holtz se pue de con ver tir en un ca so pa ra -
dig má ti co pa ra la en se ñan za de la his to ria de la psi co lo gía.

Ca be se ña lar que las ob je cio nes a la apro xi ma ción fí si co-fi sio ló gi ca en
el es tu dio de la per cep ción sen si ble sur gie ron de in me dia to y per sis tie ron
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15  Helm holtz se ña la que como su ce de con los mi cros co pios; entre mayor es el poder de au -

men to, el campo de vi sión es menor. Al re du cir el ta ma ño del ori fi cio tam bién am plía el tono 
del re so na dor y brin da me dios sen ci llos para sin to ni zar cual quier tono re que ri do. Por esto
mismo, la aber tu ra no debe re du cir se de ma sia do (1954, p. 374).

16  Mü ller (1801-1858)  de fen día la tesis de que la cua li dad de la sen sa ción de pen de del tipo de
fibra ner vio sa que in ter vie ne en la per cep ción. Por ejem plo, si se es ti mu la el sis te ma vi sual
ten dre mos sen sa cio nes vi sua les.

17  Sobre el papel fun da men tal de Helm holtz en la evo lu ción his tó ri ca de la teo ría de la me di da
(TM), cf. Díez 1997, pp. 167-185. Para este autor, la teo ría de la me di da está cla ra men te di fe -
ren cia da en dos pe río dos que co rres pon den, por un lado, con los es tu dios sobre axio má ti ca
y mor fis mos rea les de Helm holtz, Camp bell y Hol der y, por otro lado, con el tra ba jo rea li za -
do por Ste vens y su es cue la sobre tipos de es ca las y trans for ma cio nes (pe río do de for ma ción).
Estas dos lí neas de in ves ti ga ción son com ple men ta rias y con ver gen en la obra de Sup pes
(1951) donde todos los ele men tos de la teo ría se in te gran por pri me ra vez (teo ría ma du ra). En
el en sa yo de Hel moltz, “Num be ring and Mea su ring from an Epis te mo lo gi cal View point”
(“Zählen und Mes sen er kenn tnist heo re tisch be trach tet”, 1887), es donde “la cues tión sobre las
con di cio nes que hacen po si ble la me di ción son ex plí ci ta men te for mu la das por vez pri me ra”
[Díez 1997, p.171].



más allá de la pu bli ca ción de los tra ba jos de Helm holtz en la dé ca da de los ‘60 
y de la ins ta la ción del la bo ra to rio de Wundt en Leip zig. Co mo Ste ven Tur ner
nos re cuer da, no to dos se en tu sias ma ron con el pa pel de la fi sio lo gía pa ra
com pren der el fe nó me no psi co ló gi co. En 1874, Bren ta no es cri bió en su
Psycho lo gie (I, p. 93) que, “no só lo pa re ce po co re co men da ble que las in ves ti -
ga cio nes psi co ló gi cas den pa so a las fi sio ló gi cas, si no que es de sa con se ja ble
que las se gun das se mez clen, en gran me di da, con las pri me ras” (Tur ner,
1982, p. 151). Así, aun que pue de pa re cer que la in ves ti ga ción de Helm holtz
no ha cía más que se guir las co rrien tes me ca ni cis ta, ma te ria lis ta y em pi ris ta
do mi nan te en su épo ca, con si de ro que fue re vo lu cio na rio al ir con tra la co -
rrien te pa ra com pren der la na tu ra le za hu ma na. Pien so que el pa pel trans for -
ma dor de las con cep cio nes de es te gran cien tí fi co per mi te acer car al
psi có lo go en for ma ción a una me jor com pren sión de la his to ria de su
disciplina.

Her mann von Helm holtz fue el ar qui tec to de la gran trans for ma ción que 
hi zo po si ble el sur gi mien to de la psi co lo gía en las úl ti mas dé ca das del si glo
XIX. Sin em bar go, es te ori gen se ha ocul ta do tras la des lum bran te idea de que
es to ocu rrió con la inau gu ra ción de un la bo ra to rio (el de W. Wundt) y el me ro
uso de ins tru men tos en és te. En es te tra ba jo he ejem pli fi ca do la in ves ti ga ción
de Helm holtz y su de fen sa de una di men sión ob je ti va en las per cep cio nes sen -
si bles. Co me he se ña la do, el uso de ins tru men tos y las con se cuen tes me di cio -
nes es ta ban orien ta dos por con cep cio nes epis te mo ló gi cas y teó ri cas
sig ni fi ca ti vas. Aun que la sen sa ción de to nos pro duz ca sen ti mien tos o las per -
cep cio nes vi sua les pro duz can re pre sen ta cio nes, to das ellas tie nen com po nen -
tes fi sio ló gi cos que po dían con tras tar se y me dir se con ins tru men tos apro pia dos
y que fue ron sig ni fi ca ti vos en el mar co teó ri co y ma te má ti co de Helm holtz.

Con “el ca so Helm holtz” pro pues to pa ra la en se ñan za de la his to ria y
la fi lo so fía de la psi co lo gía, no es ne ce sa rio re co rrer los an te ce den tes de la
psi co lo gía des de la Gre cia an ti gua has ta lle gar al si glo XXI. La obra de
Helm holtz per mi te ex po ner e in ves ti gar la con tro ver sia so bre las di men sio -
nes sub je ti va y ob je ti va de fe nó me nos o pro ce sos psi co ló gi cos co mo la sen so -
per cep ción (ba se de la psi co lo gía cien tí fi ca), en el con tex to de las
con cep cio nes de ri va das de la re vo lu ción cien tí fi ca del si glo XVII. El tra ba jo
de es te au tor, tam bién mues tra có mo el uso de ins tru men tos y la me di ción es -
tán guia dos por con cep cio nes epis te mo ló gi cas y teó ri cas (ta les co mo su ma -
te ria lis mo y me ca ni cis mo, su pers pec ti va em pi ris ta, la teo ría de las ener gías
es pe cí fi cas de las sen sa cio nes y su dua lis mo de la per cep ción sen si ble).

En el de sa rro llo de su obra en el cam po de la fí si ca y la fi sio lo gía, es te
au tor plan teó con cep cio nes epis te mo ló gi cas y me to do ló gi cas que de for ma
inad ver ti da, pe ro fir me, con tri bu ye ron a la trans for ma ción de la psi co lo gía.
A par tir sus tra ba jos de in ves ti ga ción  en el cam po de la per cep ción sen si ble,
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la nue va psi co lo gía con tó con los ele men tos que le per mi tie ron tran si tar de la
men te sub je ti va a la ma te ria ob je ti va, aho ra sus cep ti ble de conocerse por los
métodos de las ciencias naturales.

A di fe ren cia de un en fo que acu mu la ti vis ta, el es tu dio de es te ca so em -
ble má ti co per mi te una apro xi ma ción in te gra do ra de la his to ria y fi lo so fía de
la psi co lo gía. Las con cep cio nes on to ló gi cas dua lis tas y mo nis tas, las epis te -
mo lo gías ra cio na lis tas y em pi ris tas, el po si ti vis mo de ci mo nó ni co, las in ter -
pre ta cio nes con ti nuis tas y dis con ti nuis tas de la cien cia, son al gu nos de los
te mas que pue den tra tar se en el curso de Historia de la Psicología y, por
supuesto, someterse a de bate.

La en se ñan za de la psi co lo gía cien tí fi ca, apo ya da en la fi lo so fía y en la
his to ria no se pro po ne só lo ofre cer al es tu dian te una “cul tu ra psi co ló gi ca”,
sub si dia ria de una cul tu ra cien tí fi ca, con el  pro pó si to de que co noz ca el pa sa -
do. Se tra ta, so bre to do, de en con trar nue vas for mas de cons truir el fu tu ro de
la psi co lo gía.18
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Ca pí tu lo 4

Entre el pén du lo de Pia get y

el pén du lo de Fou cault:

¿for mas de la ra zón y de la ex pe rien cia?

Igna cio Ramos Bel trán
Facultad de Psicología, UNAM

El desarrollo del razonamiento científico y su vinculación con los datos de
la experiencia ha seguido caminos que, al reflexionar en ellos, muestran en
apariencia, el enfrentamiento de pensamientos paradójicos. Un ejemplo de
ello lo podemos  ver con la evolución en la concepción del uso del péndulo.
La producción de un dato realizada por un instrumento como éste dentro de
un contexto mayor, nos hace ver relaciones que antes no nos hubiéramos
planteado. La cuestión que se nos presenta es hacer que tengan sentido dos (o 
varios) planos distintos desde el cual son realizadas las observaciones del
mundo. En este artículo se muestra de manera sucinta este fenómeno en el
que un hecho empírico, el contexto histórico, y el plano geográfico se
entrelazan en un juego de ideas al que le hemos dado el nombre de
razonamiento científico: esto es, la forma en la cual ‘nos ponemos de acuerdo
con la naturaleza’.



En el ex ce len te li bro que lle va el nom bre de “Los orí ge nes de la cien cia
mo der na”,  Her bert But ter field ha bla de esas di fe ren tes ca te go rías de pen sa -
mien to con las que los cien tí fi cos se to pan al rea li zar sus in ves ti ga cio nes de la
si guien te ma ne ra:

Tan to en la fí si ca ce les te co mo en la te rres tre, los cam bios fue ron
pro du ci dos, no por nue vas ob ser va cio nes, ni por prue bas de ca rác -
ter nue vo e inu si ta do, si no por las trans po si cio nes que es ta ban te -
nien do lu gar en las men tes de los pro pios hom bres de cien cia. (...) 
de to das las for mas de ac ti vi dad men tal, la más di fí cil de in du cir,
in clu so en las men tes jó ve nes, de las que se po dría su po ner que no
ha brían per di do to da vía la fle xi bi li dad, es el ar te de ma ne jar un
con jun to de ter mi na do de da tos ya co no ci dos, pe ro si tuán do los en
un nue vo sis te ma de re la cio nes en tre sí, en una nue va es truc tu ra,
to do lo cual sig ni fi ca, vir tual men te, po ner se por un mo men to a
pen sar se gún lí neas nue vas (But ter field, 1981, p. 14).

Un re to cons tan te en el pen sa mien to cien tí fi co, ha si do pre ci sa men te el
de apren der a con cep tua li zar un even to o fe nó me no re cu rrien do a di fe ren tes
ca te go rías de pen sa mien to, sa bien do a la vez cua les son los lí mi tes o pa rá me -
tros de  esas ca te go rías a las que se ape la. En el ca so de la fí si ca, por ejem plo,
la pro ble má ti ca de la no co rres pon den cia del es pa cio fí si co con el es pa cio
geo mé tri co, lle vó a una con vic ción par ti cu lar en un mo men to de su de sa rro -
llo: la con vic ción de que el es pa cio fí si co no po día es tar alo ja do en el es pa cio
geo mé tri co el cual con ti nua men te lo rebasaba.

Este en fren ta mien to ha si do tra ta do por va rios au to res des de di fe ren -
tes án gu los. Lo que in te re sa re cal car en es te ca so, es que es po si ble con tras tar
la idea o el en ten di mien to que se tie ne de la cien cia, tan to en tér mi nos de sen -
ti do co mún co mo el del tra ba jo pro du ci do por la dis ci pli na mis ma. Un ejem -
plo de es to lo cons ti tu ye el en fren ta mien to de lo que pue de lla mar se la vie ja y
la nue va fí si ca en el Re na ci mien to. El pen sa mien to Aris to té li co, co mo se de -
cía, aun que ya es ta ba ‘pa san do de mo da’, tu vo gran des lo gros, sien do uno de 
ellos el cré di to de in ten tar com pren der el mun do, dán do le un ma yor pe so a la 
ob ser va ción por so bre la teo ría. Este sim ple he cho, en la vi da or di na ria de
una co mu ni dad cien tí fi ca, lo ob via mos o ni si quie ra re pa ra mos en ello.

¿Qué su ce dió en el ca so del ins tru men to cien tí fi co co no ci do co mo pén -
du lo, en me dio de to dos es tos vai ve nes? Matt hews en el ar tícu lo que lle va
por nom bre, “El pén du lo: su lu gar en la cien cia, la cul tu ra y la pe da go gía”, 
ha ce un se ña la mien to muy pre ci so:

La ley de Ga li leo so bre el mo vi mien to iso cró ni co, y de ahí su des -
pla za mien to pa ra usar el pén du lo co mo cro nó me tro, no po día ser
acep ta do has ta des ha cer se de la ca mi sa de fuer za co lo ca da so bre la
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cien cia por la pri ma cía  epis te mo ló gi ca da da por Aris tó te les so bre
la ex pe rien cia y la evi den cia de los sen ti dos. En la me di da que los
lo gros cien tí fi cos fue ron juz ga dos por lo que po día ver se, y en la
me di da en que la fí si ca y la ma te má ti ca se man tu vie ron se pa ra das,
en ton ces los lo gros del pén du lo de Ga li leo no se po dían sos te ner.
Su sub es ti ma ción re qui rió no só lo de una nue va cien cia, si no de una 
nue va for ma de juz gar los lo gros cien tí fi cos, una nue va me to do lo -
gía de la cien cia (Matt hews, Gauld y Stin ner, 2005, p. 4).

Re gu lar men te,  con la idea que se tie ne so bre el de sa rro llo cien tí fi co, no
es es to lo que se apre cia o di ce sa ber se al res pec to. Se tie ne la ten den cia a creer 
que es el dog ma de los con cep tos, y no el dog ma de la ob ser va ción, lo que te -
nía que ser su pe ra do. Es cier to que exis te una re la ción en tre am bos, pe ro no
se sa be, bien a bien, en que me di da esa pro por ción se pre sen ta ba en esa épo -
ca.  Esto tie ne que ver con lo que se ha lla ma do, la idea li za ción de la cien cia, la 
cual, en nues tros días, tam bién se es tá con vir tien do en un obs tácu lo pa ra el
pen sa mien to crí ti co.

En tér mi nos téc ni cos, al iso cro nis mo de las os ci la cio nes pen du la res de
Ga li leo, en ten dien do por iso cro nis mo la igual dad de la du ra ción de dos mo -
vi mien tos rít mi cos, le si guió una pre ci sión he cha por Huy gens a la que lla mó
el ci cloi de:

El pén du lo sim ple no pue de ser con si de ra do co mo una me di da del
tiem po se gu ra y uni for me, por que las os ci la cio nes am plias tar dan
más tiem po que las de me nor am pli tud; con ayu da de la geo me tría
he en con tra do un mé to do, has ta aho ra des co no ci do, de sus pen der
el pén du lo; pues he in ves ti ga do la cur va tu ra de una de ter mi na da
cur va que se pres ta ad mi ra ble men te pa ra lo grar la de sea da uni for -
mi dad. Una vez que hu be apli ca do es ta for ma de sus pen sión a los
re lo jes, su mar cha se hi zo tan pa re ja y se gu ra, que des pués de nu -
me ro sas ex pe rien cias so bre la tie rra y so bre el agua, es in du da ble
que es tos re lo jes ofre cen la ma yor se gu ri dad a la as tro no mía y a la
na ve ga ción. Los ma te má ti cos la de no mi nan ci cloi de …  po see mu -
chas otras pro pie da des; pe ro yo la he es tu dia do por su apli ca ción a
la me di da del tiem po (Huy gens, 2010).

 Y de es ta ma ne ra, el pén du lo ca mi na a lo lar go del pen sa mien to de la
in ves ti ga ción cien tí fi ca ofre cien do nue vas res pues tas y plan tean do nue vas
pre gun tas de di fe ren te ca rác ter ta les co mo: a) ¿pue de usar se es te ins tru men -
to pa ra cal cu lar  la lon gi tud en el mar?; b) ¿es po si ble uti li zar el pén du lo pa ra
de ter mi nar la lon gi tud de la tie rra so bre su pro pio eje?;  c) ¿me dian te el pén -
du lo, se pue de con ce bir ha cer una de mos tra ción fí si ca de la ro ta ción de la
Tie rra?
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Ante esa úl ti ma pre gun ta, Jean-Ber nard-Léon Fou cault, en el si glo XIX,
mos tró que sí era po si ble ha cer lo. To man do co mo ba se la ley de New ton so bre el 
mo vi mien to, la cual di ce que si un ob je to se mue ve en lí nea rec ta és te no cam bia -
rá su ca mi no a me nos que otra fuer za lo des víe, Fou cault in du jo que la os ci la ción 
de un pén du lo tam bién se ría in de pen dien te del mo vi mien to de ro ta ción del
pun to de su je ción al te cho, y lo com pro bó el 8 de ene ro de 1851 en su ta ller con
una ma sa de 5 kg. y un hi lo de 2 me tros de lar go. Un pén du lo en mo vi mien to
con ti nuo mos tra ba con el pa so del tiem po un re co rri do o vi ra je tal que no po día
ser ex pli ca do por una fuer za ‘e vi den te’ que lo es tu vie ra des vian do. ¿Có mo en -
ten der en ton ces es to? El len to vi ra je del pla no de os ci la ción del pén du lo no es
otra co sa que una ilu sión de los ob ser va do res si tua dos so bre la Tie rra in ca pa ces
de per ci bir la pro pia ro ta ción de és ta (Fou cault, 2010). Este ex pe ri men to ha si do
re pli ca do con fi nes pe da gó gi cos en mu seos y es cue las, pa ra mos trar có mo una
ob ser va ción pue de ser en ten di da de ma ne ra dis tin ta de pen dien do de la ‘es ca la 
de pen sa mien to’ des de la cual se tra te de com pren der lo que se es tá ob ser van do.

Pre gun tas tan va ria das e in ves ti ga cio nes tan par ti cu la res se han rea li za -
do te nien do co mo eje de re fe ren cia al pén du lo. En psi co lo gía, un ex pe ri men to
clá si co fue di se ña do por Jean Pia get  en el cuál se le pi de a su je tos de dis tin tas
eda des que ex pli quen de qué de pen de el tiem po que tar da un pén du lo en rea -
li zar una os ci la ción: a) de la lon gi tud de la cuer da; b) del pe so; c) de la al tu ra de
caí da; d) o del im pul so im pre so por el su je to.  El plan tea mien to se en cuen tra
vin cu la do  con  lo que se co no ce co mo ra zo na mien to ex pe ri men tal, así co mo
tam bién con la idea de la for ma ción de con cep tos cien tí fi cos. Este ex pe ri men to
ha si do re pli ca do por es tu dian tes de ni vel li cen cia tu ra en la Fa cul tad de Psi co lo -
gía a lo lar go de va rias ge ne ra cio nes, y re sul tan in te re san tes mu chas de las ob -
ser va cio nes o re fle xio nes que los su je tos pro por cio nan cuan do se les pre gun ta
so bre lo que han rea li za do, sien do ellos los ex pe ri men ta do res. Por ejem plo, el
ca so de la re la ción en tre la psi co lo gía y es te ti po de ins tru men to cien tí fi co:

Su je to 1: “Mi idea cam bió en cuan to al al can ce de la psi co lo gía y la
po si bi li dad de tra ba jar con otras dis ci pli nas de gran im por tan cia”.

 

Su je to 2: “Co men cé a ver que la psi co lo gía es más ver sá til y am plia
de lo que se pien sa, por que se pue de re la cio nar con otras cien cias
apa ren te men te no afi nes, co mo en es te ca so la fí si ca”. 

Su je to 3: “El ex pe ri men to nos lle va a am pliar el pa no ra ma con que
se pue de mi rar a un su je to, re co no cer las dis tin tas ca rac te rís ti cas
que po de mos en con trar en los ni ños sin es te reo ti par los”. 

Su je to 4: “El ex pe ri men to me ayu dó a com pren der  en cier ta for ma
que to do es par te de un pro ce so, no só lo el co no ci mien to del ni ño,
si no in clu so la ma ne ra co mo el ni ño in te rac túa con no so tros”. 
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Otras res pues tas tie nen que ver con la idea mis ma de cien cia que con -
ci ben los su je tos, la cual, co mo sa be mos, va trans for mán do se no só lo por el
pa so del tiem po si no por el gra do de com ple ji dad de los plan tea mien tos rea -
li za dos.  Por ejem plo:

Su je to 5: “Me pa re ce que an tes per ci bía y te nía una con cep ción más ‘rí -
gi da’ de la cien cia. La idea que sur ge en mí va más en di rec ción al co -
no ci mien to de nue vas me to do lo gías; una re gla men ta ción del co no cer,
lo cual no im pli ca que no ha ya ac tual men te me to do lo gías ade cua das”.

Su je to 6: “Antes creía que la cien cia só lo se re fe ría a las ‘cien cias du ras’
y só lo en tre ellas in te rac tua ban. Pe ro aho ra pu de ver un ejem plo de la
ma ne ra  en que una ‘cien cia du ra’ se pue de re la cio nar tan es tre cha men -
te con una cien cia tan to bio ló gi ca co mo so cial, co mo lo es la psi co lo gía”.

Su je to 7: “Mi con cep to de cien cia va cam bian do. En par ti cu lar, és te
y otros te mas me han he cho pen sar so bre la cien cia, sus al can ces,
sus li mi ta cio nes, so bre la fi lo so fía, so bre la epis te mo lo gía, etc.”.

Su je to 8: “El tra ba jo me da una con cep ción de cien cia mu cho más ri -
ca y com ple ta ya que es po si ble es tu diar el pen sa mien to cien tí fi co
mis mo, el de sa rro llo de los con cep tos. Pu de en ten der me jor co mo la 
cien cia, más bien la idea de cien cia, se re la cio na con nues tras vi das
dia rias y con nues tro de sa rro llo”.

Co mo se pue de ob ser var, la cien cia co mo for ma de pen sar se vuel ve
una he rra mien ta  y un de sa fío in te re san te en nues tra ma ne ra de com pren der
el mun do. Y de esa ma ne ra, el pén du lo se in te gra en nues tra vi da dia ria to -
man do la for ma de un re loj, de un co lum pio, de una ima gen, de un con cep to,
de un jue go de ni ños co mo el ba le ro y el yo yo, etc., de di ver sas for mas, y lo
ha ce de tal for ma que nos lle va a pre gun tar nos otras co sas más, ta les co mo:
¿Pue den la his to ria y la fi lo so fía con tri buir a la en se ñan za de la cien cia? ¿Has -
ta qué pun to es na tu ral el pen sa mien to cien tí fi co? ¿Se han ge ne ra do va rios 
mo de los en la cien cia? ¿Qué re la ción exis te en tre cien cia y cul tu ra?  ¿Qué su -
ce de en el ca so de México?

El pen sa mien to cien tí fi co tie ne, en tre otras co sas, una his to ria y un es -
pa cio geo grá fi co que lo al ber ga y co bi ja. ¿Qué tan to he mos re pa ra do so bre
esos as pec tos en el ca so de Mé xi co? Inten te mos ras trear par te de es tas in te -
rro gan tes ha cien do men ción de un ca so par ti cu lar que tu vo y con ti núa te -
nien do una cla ra re per cu sión en nues tro país: el ca so de Ale xa der von
Hum boldt. Co mo se plan tea  Jai me La bas ti da al ini cio de su en sa yo: “¿De qué 
ma ne ra Hum boldt con tri bu ye a cons truir la mag na fic ción del su je to cien tí fi -
co que ri ge hoy en la cien cia mo der na?” (La bas ti da, 2005, p. 94) De es te au tor
to ma re mos só lo al gu nos pun tos que nos ser vi rán pa ra mos trar co mo es te ‘ár -
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bol de la cien cia’ se nu tre y se ra mi fi ca por ca mi nos a ve ces no tan cla ros pa ra
la ra zón pe ro in dis pen sa bles o in sos la ya bles en la vi da.

Hum boldt fue un hom bre edu ca do en el am bien te es tric to de la cien cia
mo der na (co mo sus ami gos Gay-Lus sac o La pla ce), que arran ca en la Eu ro pa
del si glo XVII con las te sis de Ba con, Ga li leo, Des car tes, Ke pler y New ton. Es
un pi lar en el de sa rro llo de los es tu dios cien tí fi cos en Ale ma nia, ade más de
ser el im pul sor de los es tu dios de las al tas cul tu ras me soa me ri ca nas. Es a par -
tir de él que una co rrien te fuer te de ame ri ca nis tas bus ca rán en Me soa mé ri ca
las hue llas de las al tas cul tu ras, co mo por ejem plo, Eduard Se ler,  Kon rad
Theo dor Preuss, Her mann Be yer y Paul West heim.

Re sul ta sig ni fi ca ti va y es no to ria, la for ma en la cual ha ce y re por ta sus in -
ves ti ga cio nes. Hum boldt rea li za un via je a Amé ri ca a cos to per so nal de 1799 a
1804, y a su re gre so a Eu ro pa y con mi ras a in for mar so bre via jes y des cu bri -
mien tos, sus li bros apa re cen po co a po co, sin or den ni con cier to, res pon dien do
más bien a exi gen cias de or den ti po grá fi co y a la re dac ción de los mis mos, edi -
tan do 30 vo lú me nes en Fran cia ba jo su pro pio cos to. En el pri mer vo lu men ha ce
una ex po si ción de ta lla da de sus ins tru men tos de via je, sien do los des ti na ta rios
prin ci pa les de es ta in for ma ción, los miem bros de la co mu ni dad cien tí fi ca de su
épo ca. A és ta se le in for ma so bre ob ser va cio nes as tro nó mi cas, me di das tri go no -
mé tri cas, cálcu los ba ro mé tri cos de las is las Ca na rias, la tem pe ra tu ra del agua del 
océa no, etc., etc., ade más de re gis trar una se rie de ob ser va cio nes pa ra le las de or -
den so cial, pues co mo él mis mo es cri be, la ven ta de ne gros en la gran plaza, lle -
va dos des de las cos tas de Áfri ca, es “un es pec tácu lo lle no de do lor”.

Esti lís ti ca men te (o me to do ló gi ca men te), se ña la La bas ti da, es po si ble
ob ser var en Hum boldt un ras go par ti cu lar: se asu me co mo el ob je to de su
pro pio re la to. Es, a un tiem po, el su je to de la enun cia ción y el per so na je de la
fic ción na rra ti va. Esto es: des cri be la na tu ra le za, pe ro tam bién es cri be de sí
mis mo y se na rra co mo tes ti go de los da tos que ofre ce.

Co mo va rios de los hom bres de su tiem po, a se me jan za  del ca so de Dar -
win po co des pués, al am pliar  el cú mu lo de da tos que rea li za en sus via jes, es to
es, al rea li zar com pa ra cio nes de or den uni ver sal co mo las mi gra cio nes de es -
pe cies bo tá ni cas, zoo ló gi cas y hu ma nas, se da cuen ta de que es ne ce sa rio re cu -
rrir a un con cep to cla ve den tro de su con cep ción uni ta ria y or gá ni ca: el con cep to
de equi li brio. Este con cep to de be ría ser apli ca do al flui do at mos fé ri co, a la vi da
or gá ni ca, y a las so cie da des hu ma nas, pues Hum boldt de sea mos trar que la re -
gu la ri dad a la que se en cuen tran su je tos los fe nó me nos, ha ce po si ble que es tos
se pue den exa mi nar de acuer do con le yes (La bas ti da, 2005, pp. 94-110).

Co mo se pue de co le gir, el de sa rro llo de la cien cia no si gue una di rec -
ción uni li neal, si no que al mis mo tiem po pro ce de y da pa sos o sal tos en di fe -
ren tes áreas: el ti po de ins tru men to em plea do, el en tor no so cial, el lu gar, el
fe nó me no. Des de lo más evi den te, co mo pue de ser la re co lec ción de da tos,

72 ENSEÑANZA DE LA CIENCIA



has ta la for ma y tiem po de pu bli ca ción, el pa pel del cien tí fi co co mo ob ser va -
dor, o el de sa rro llo y/o el al can ce de los con cep tos con los que se es tá tra ba -
jan do. Muy sig ni fi ca ti vo re sul ta el con cep to de equi li brio acu ña do por
Hum boldt tan ne ce sa rio, des de su pers pec ti va, pa ra te ner una con cep ción
glo bal de los fe nó me nos. Ade más, y no me nos im por tan te, son las imá ge nes
que se con ser van de Hum boldt jun to con sus ami gos, las cua les nos ha cen re -
fle xio nar con ma yor de te ni mien to so bre lo que real men te es, có mo ha cam -
bia do, y lo que sig ni fi ca, una co mu ni dad científica.

Esto nos lle va de vuel ta a una pro ble má ti ca que só lo he mos to ca do su -
per fi cial men te a lo lar go de es tas pá gi nas, pe ro en la que Umber to Eco ha re -
fle xio na do con más de te ni mien to y que se co no ce co mo el pro ble ma de la
de no ta ción.  El pro ble ma pue de ser plan tea do de la si guien te ma ne ra: ¿Se tra ta 
de es tu diar los len gua jes pa ra sa ber cuán do y có mo se re fie ren co rrec ta men te 
a las co sas, o se es tu dian los len gua jes pa ra ave ri guar có mo y cuán do se usan
pa ra pro du cir creen cias? En otras pa la bras: ¿Hay una opo si ción en tre: a) sis -
te mas de sig ni fi ca ción trans pa ren te res pec to a las co sas; y b) sis te mas de sig -
ni fi ca ción co mo pro duc to res de rea li dad? (Eco, 1988, p. 336).

Este es un di le ma que no ha si do aje no a la co mu ni dad cien tí fi ca en dis -
tin tas épo cas, pues co mo el mis mo Peir ce se ña la, un as pec to im por tan te a re -
sal tar en es te en tra ma do es “la ca pa ci dad que tie ne la men te hu ma na pa ra
po ner se de acuer do con la na tu ra le za”, ya que ela bo ra mos sig nos pa ra dar ra -
zón de ob je tos del mun do (Eco, 1998, p. 345). “La má xi ma prag má ti ca”, bien
di ce Me rrel, “nos in vi ta a tra tar la to ta li dad del sig ni fi ca do de un sig no o un
con jun to de sig nos, no so la men te en tér mi nos del uso de la len gua ha bla da o
es cri ta en un jue go de la “len gua”, co mo pro po nía Witt gens tein, si no en tér -
mi nos de la ex pe rien cia en unión con el po der de la ima gi na ción ab duc ti va de 
si tua cio nes que pue den, o no pue den, ser con tra rias a las ex pe rien cias acos -
tum bra das” (Me rrel, 2007, pp. 18-19).

Re cor de mos nue va men te la in te rro gan te so bre la que se ha ve ni do re fle -
xio na do con el ob je to de ver la po si bi li dad de am pliar el es pec tro de la res pues ta: 
¿Qué ti po de for ma de pen sar, de sis te ma ti zar ideas, nos pue de acer car a con -
tem plar es te uni ver so en el que nos en con tra mos, de for ma tal que nues tra ca pa -
ci dad de ra cio na li za ción no nos pier da en ilu sio nes?: “La adap ta ción de las
men ta li da des a esos nue vos sa be res”, res pon de Ni co les cu (Ni co les cu, 1997, p. 49).

¿Qué sig ni fi ca es to? Sig ni fi ca, co mo di ce Mo rin, que nos en con tra mos
fren te al sur gi mien to de nue vas for mas de diá lo go en don de el to do y la par te,
el tex to y el con tex to, la con cep ción de los fe nó me nos en tér mi nos de bu cles,
plan tean la ne ce si dad de cons truc ción o re cons truc ción de sis te mas de ideas a
par tir, o a tra vés, de las pro pues tas de la com ple ji dad y la trans dis ci pli na (Mo -
rin, 1984).  Sig ni fi ca que, te ne mos que ir en so co rro de lo real, pe ro só lo po de -
mos ha cer lo es ta ble cien do una re la ción dia ló gi ca, de igual a igual con el mi to y
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la idea, pues un pro ble ma cla ve de la re la ción que en con tra mos en nues tra ci vi -
li za ción de hoy en día, es la con fron ta ción de dos mo dos de co no ci mien to y de
ac ción, que en lu gar de en ten der se co mo com ple men ta rios, los pen sa mos y los
vi vi mos co mo an ta gó ni cos: uno el pen sa mien to  sim bó li co/mi to ló gi co/má gi -
co, y otro, el pen sa mien to em pí ri co/téc ni co/ra cio nal (Mo rin, 2002, p. 167). La
bar ba rie es no re co no cer for mas de ló gi ca dis tin tas y per ti nen tes.

Co mo bien di ce Ni co les cu, “la Rea li dad no es una me ra cons truc ción so -
cial, el con sen so de una co lec ti vi dad, o un acuer do in ter sub je ti vo” (Ni co les cu,
1996). El co no ci mien to, en ten di do de ma ne ra no res trin gi da y dog má ti ca,  real -
men te nos ha ce pen sar en la co rres pon den cia en tre el mun do ex ter no del ob je to y 
el mun do in ter no del su je to, el cual in clu ye un sis te ma de va lo res. Ese es el re to
an te el cual nos en con tra mos  y ese es el de sa fío que se le pre sen ta al pen sa mien -
to cien tí fi co: no vol ver se dog má ti co an te la evi den cia  de for mas de ra cio na li dad
dis tin tas que ha bi tan el mun do, al mis mo tiem po, en dis tin tos gru pos hu ma nos.

Con clu sio nes

En este bre ve re co rri do he mos po di do ob ser var como un ins tru men to,
como es el caso del pén du lo, con for me se de sa rro lla o cam bia el con tex to
don de éste es si tua do, hace que su con cep ción como un todo su fra tam bién
una trans for ma ción. El me ca nis mo del pén du lo en un re loj hace que se ten -
gan en con si de ra ción ele men tos dis tin tos a cuan do se con si de ra el me ca nis -
mo del pén du lo en un bar co en alta mar, como for ma de ubi ca ción geo grá fi -
ca. A lo que nos lle va todo ello, es a ob ser var como las ideas de la cien cia
(con cep tos o teo rías) se en cuen tran so me ti das a un pro ce so de trans for ma -
ción que en mu chas oca sio nes ob via mos o  que nos pa san por alto.

Que apa rez can áreas o cam pos de co no ci mien to que se re ci ban el nom -
bre de, fi lo so fía de la(s) cien cia(s), his to ria de la(s) cien cia(s) o so cio lo gía de
la(s) cien cia(s), no ha ce si no en fa ti zar lo in trin ca do de una for ma de ra cio na li -
za ción muy par ti cu lar de nues tro tiem po. Lo que es pre ci so no ol vi dar es que
el pen sa mien to cien tí fi co no es la úni ca for ma vá li da del uso de la ra zón al te -
jer o sis te ma ti zar ideas. En la úl ti ma par te del ar tícu lo se mues tra el de sa rro -
llo y se pre sen tan al gu nos ma ti ces de una for ma de re fle xión dia ló gi ca que en
los úl ti mos tiem pos se ha rea li za do so bre la con cep ción del co no ci mien to a
par tir de las teo rías de la com ple ji dad: co mo men cio na mos ci tan do a Ni co les -
cu, el tra ba jo con sis te en ‘la adap ta ción de las men ta li da des a nue vos sa be -
res’, es to es,  en la co rres pon den cia que se pre sen ta en tre el mun do ex ter no
del ob je to y el mun do in ter no del su je to.
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Intro duc ción

Ya hay más de dos dé ca das acu mu la das de in ves ti ga cio nes en di dác ti ca
de las cien cias que vie nen re co no cien do la cen tra li dad de las apor ta cio nes
de la fi lo so fía de la cien cia y de la his to ria de la cien cia a nues tra dis ci pli na.
Al re vi sar la li te ra tu ra en di dác ti ca de las cien cias, po de mos en con trar una
am plia lis ta de au to res que de una u otra ma ne ra se han en car ga do, a tra vés
de sus in ves ti ga cio nes e in no va cio nes, de in te grar a nues tro cam po esas dos
dis ci pli nas, in tro du cien do teo rías, con cep tos, en fo ques, me to do lo gías e in -



clu so pro ble mas fi lo só fi cos e his tó ri cos de la cien cia para el de sa rro llo de sus
pro pues tas di dác ti cas. Entre es tos au to res se cuen tan Mi chael Matt hews, De -
rek Hod son, Ri chard Duschl, Nor man Le der man, Wi lliam McCo mas, Mercè
Izquier do-Ayme rich, José Anto nio Cha mi zo, Man soor Niaz, Vi cen te Me lla -
do y José Anto nio Ace ve do-Díaz.

La cre cien te pu bli ca ción de ar tícu los en re vis tas im por tan tes del ám -
bi to de la di dác ti ca de las cien cias (ta les co mo Scien ce & Edu ca tion, Inter na -
tio nal Jour nal of Scien ce Edu ca tion o Ense ñan za de las Cien cias), el sur gi mien to
y la con so li da ción de lí neas de in ves ti ga ción co mo la lla ma da “NOS” (na tu -
re of scien ce, es de cir, “na tu ra le za de la cien cia”), y la rea li za ción de even tos
(en tre los que des ta can las reu nio nes in ter na cio na les y re gio na les del
IHPST-Inter na tio nal His tory, Phi lo sophy, and Scien ce Tea ching Group), to -
dos ellos de di ca dos a exa mi nar a fon do las dis tin tas vin cu la cio nes que pue -
den es ta ble cer se en tre la fi lo so fía y la his to ria de la cien cia, por una par te, y
la di dác ti ca de las cien cias, por otra, son evi den cia de un ya in dis cu ti ble
con sen so, al in te rior de nues tra co mu ni dad, en tor no a la ne ce si dad de es ta -
ble cer diá lo gos plu ra les y fruc tí fe ros en tre las lla ma das “me ta cien cias” y la
edu ca ción cien tí fi ca.

Pa ra en ca rar aquí la na tu ra le za de las re la cio nes en tre las me ta cien cias
y la di dác ti ca de las cien cias po de mos apo yar nos en el ca rác ter “me ta dis cur -
si vo” que com par ten to das es tas dis ci pli nas. Uli ses Mou li nes (1991) ca rac te -
ri za los pro duc tos de la fi lo so fía co mo teo ri za cio nes de ti po “me ta-X” (es
de cir, “con cep tua li za cio nes de se gun do or den”), en don de X es cual quier
pro duc to de la ac ti vi dad hu ma na su fi cien te men te in te re san te (len gua je, éti -
ca, po lí ti ca, ar te, etc.); en es te sen ti do “sin ca te go re má ti co”, la fi lo so fía de la
cien cia se ría me ta-cien cia por ex ce len cia. En la mis ma lí nea, Anna Estany
(1993) ex pli ca que to das las teo ri za cio nes so bre los pro duc tos y pro ce sos de la 
ac ti vi dad cien tí fi ca son con cep tua li za cio nes de se gun do or den (de na tu ra le -
za “me ta”) que pre di can so bre la cien cia. Así, ha bría di ver sas me ta cien cias:
ade más de la fi lo so fía de la cien cia, ten dría mos la his to ria de la cien cia, la so -
cio lo gía de la cien cia, la psi co lo gía de la cien cia, la an tro po lo gía de la cien cia,
la lin güís ti ca de la cien cia y otras más in ci pien tes. La pro pia di dác ti ca de las
cien cias se po dría con si de rar, al me nos par cial men te, una me ta cien cia (Adú -
riz-Bra vo, 2002), al es tu diar el co no ci mien to y la ac ti vi dad cien tí fi cas des de la 
pers pec ti va de su en se ña bi li dad.

Entre las dis tin tas me ta cien cias pue den pre sen tar se re la cio nes de im -
pli ca ción y de re cur sión que fun da men tan y am plían su pro pio dis cur so
(Adú riz-Bra vo, 2002). Actual men te, son va rios los au to res del ám bi to de la
di dác ti ca de las cien cias que es ti man fun da men tal el es tu dio más de ta lla do
de esos víncu los “in ter me ta teó ri cos”, y que ana li zan ta les víncu los des de
di fe ren tes pers pec ti vas con cep tua les en sus pro pues tas pa ra la edu ca ción
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cien tí fi ca y pa ra la for ma ción del pro fe so ra do de cien cias (por ejem plo, Matt -
hews, 1991, 1992, 1994; Me lla do y Ca rra ce do, 1993; Izquier do-Ayme rich
y Adú riz-Bra vo, 2003; Ga lle go Ba di llo y Ga lle go To rres, 2007; Adú riz-Bra -
vo, 2009).

Aho ra bien, las apro xi ma cio nes teó ri cas en tre la fi lo so fía, la his to ria y la 
di dác ti ca de las cien cias no fue ron per cep ti bles de for ma ex plí ci ta has ta fi nes
de años ochen tas, tal co mo lo se ña la Ri chard Duschl (1985) cuan do ha bla de
va rias dé ca das de un “de sa rro llo mu tua men te ex clu yen te” de esas dis ci pli -
nas; du ran te el avan ce de las pro pues tas cons truc ti vis tas, ini cia da la dé ca da
de los no ven tas, el acer ca mien to co men zó a dar se de for ma sos te ni da y sis te -
má ti ca (Matt hews, 1992). En efec to, en los úl ti mos vein te años sur ge den tro
de la di dác ti ca una ex ten sa y ac ti va área de in ves ti ga ción, in no va ción, do cen -
cia y ex ten sión, co no ci da con el acró ni mo in glés “HPS” (his tory and phi lo sophy 
of scien ce for scien ce tea ching, es de cir, “his to ria y fi lo so fía de la cien cia pa ra la
en se ñan za de las cien cias”). Quie nes tra ba ja mos en es ta área, hoy en día ya
con so li da da, re co no ce mos en ella un cam po es pe cí fi co de tra ba jo, con per so -
na li dad dis tin gui ble, que po see mar cos teó ri cos y me to do ló gi cos com par ti -
dos, y que in clu so cuen ta con su pro pio fo ro (el ya men cio na do Inter na tio nal
His tory, Phi lo sophy, and Scien ce Te ching Group) y su pro pia pu bli ca ción pe -
rió di ca (la re vis ta Scien ce & Edu ca tion).

En es te ca pí tu lo nos pro po ne mos exa mi nar al gu nos de los apor tes
que la fi lo so fía y la his to ria de la cien cia pue den ha cer a la en se ñan za y al
apren di za je de las cien cias (in clu yen do la for ma ción del pro fe so ra do de
cien cias), en la lí nea es pe cí fi ca que más arri ba he mos lla ma do “na tu ra le za
de la cien cia”. Pa ra ello, ex plo ra mos el es ta do ac tual de las re la cio nes en tre
las dis tin tas me ta dis ci pli nas des de la pers pec ti va es pe cí fi ca de la di dác ti ca
de las cien cias, y las es tra te gias a las que acu den los es pe cia lis tas pa ra con cre -
tar ta les re la cio nes. Pre sen ta mos una pro pues ta de na tu ra le za de la cien cia
que co nec ta di rec ta men te con los plan tea mien tos con tem po rá neos de la edu -
ca ción cien tí fi ca.

La edu ca ción cien tí fi ca y la na tu ra le za de la cien cia

En esta sec ción va mos a ar gu men tar en fa vor de la ne ce si dad de es ta ble cer 
siem pre una re fle xión de ca rác ter me ta cien tí fi co en la en se ñan za de las cien -
cias, de modo de ade cuar esta en se ñan za a lo que la so cie dad es pe ra ac tual -
men te de una ge nui na “al fa be ti za ción cien tí fi ca”. Expon dre mos los cam bios
re cien tes que se han pro du ci do en las fi na li da des que per si gue la edu ca ción
cien tí fi ca, y se ña la re mos la ma ne ra en que es tos cam bios re quie ren “na tu ral -
men te” de las apor ta cio nes de la fi lo so fía y la his to ria de la cien cia.
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Nue vas fi na li da des para la edu ca ción cien tí fi ca

La cien cia es una cons truc ción so cial al ta men te va lo ra da; se tra ta qui zás de 
la más im por tan te de las crea cio nes in te lec tua les hu ma nas. En pa la bras del
fi ló so fo de la cien cia ar gen ti no Ma rio Bun ge (1993, p. 9):

La cien cia se nos apa re ce co mo la más des lum bran te y asom bro sa
de las es tre llas de la cul tu ra cuan do la con si de ra mos co mo un bien
por sí mis mo, es to es, co mo un sis te ma de ideas es ta ble ci das pro vi -
sio nal men te (co no ci mien to cien tí fi co) y co mo una ac ti vi dad pro -
duc to ra de nue vas ideas (in ves ti ga ción cien tí fi ca).

La com ple ji dad de la na tu ra le za de la cien cia (es truc tu ra, fi nes, mé to -
dos, di ná mi ca, pro duc tos, va lo res y re la cio nes con la so cie dad y la cul tu ra) y
el he cho de que in vo lu cra de ma ne ra di rec ta o in di rec ta a una mul ti pli ci dad
de ins ti tu cio nes y per so nas (cien tí fi cos, pro fe so ra do, po lí ti cos, ad mi nis tra ti -
vos, es tu dian ta do, téc ni cos, etc.) ha cen que la re fle xión so bre ella sea tam bién 
com ple ja y ad mi ta una mul ti pli ci dad de pers pec ti vas teó ri cas. Esa com ple ji -
dad con jun ta de la cien cia y de la me ta cien cia nos da “pis tas” so bre su ele va -
do va lor pa ra la for ma ción de la ciu da da nía. No obs tan te la acep ta ción
in dis cu ti da de es te va lor, las fi na li da des so cial men te con sen sua das pa ra la
edu ca ción cien tí fi ca obli ga to ria y pos to bli ga to ria se han ido mo di fi can do a lo
lar go del tiem po; par te de es ta mo di fi ca ción se ha de bi do al ca da vez más afi -
na do co no ci mien to “me ta” que te ne mos so bre las cien cias. Así, la res pues ta a 
la pre gun ta de pa ra qué en se ña mos cien cias ha ve ni do cam bian do en la me di -
da en que nos he mos ido acer can do a com pren sio nes más ro bus tas y aca ba -
das de la ac ti vi dad cien tí fi ca y sus productos.

Las fi na li da des “tra di cio na les” de la edu ca ción cien tí fi ca, es ta ble ci das
ya en el si glo XIX y man te ni das a lo lar go de bue na par te del si glo XX, man da -
ban en se ñar cien cias pa ra que al gu nos po cos es tu dian tes (una mi no ría se lec -
cio na da, o es pe cial men te “do ta da”) se fa mi lia ri za ran con los “con te ni dos”
de cla ra ti vos de cien cias, co no cie ran las teo rías cien tí fi cas más fa mo sas,
apren die ran a pen sar “ri gu ro sa men te” y a re sol ver pro ble mas, en ten die ran
si tua cio nes de la vi da co ti dia na y es tu vie ran pre pa ra dos pa ra la uni ver si dad.
Las fi na li da des “re no va do ras”, que se han ido di bu jan do en el úl ti mo cuar to
del si glo XX y con ti núan afi nán do se en el si glo XXI, pro po nen que la en se -
ñan za de las cien cias se di ri ja a que el es tu dian ta do dé sen ti do a al gu nos fe -
nó me nos re le van tes del mun do real, to me con tac to con pro duc tos
in te lec tua les va lio sí si mos del acer vo cul tu ral hu ma no, emi ta jui cios de va lor
so bre la ac ti vi dad cien tí fi ca con sus al can ces y sus lí mi tes, y to me de ci sio nes
“in for ma das” en ma te ria sociocientífica.
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Pa ra dar cum pli mien to a es tas nue vas fi na li da des, se ha vis to que re -
sul ta esen cial in cluir, en la edu ca ción cien tí fi ca, una mi ra da me ta cien tí fi ca
so bre el con te ni do a en se ñar (cf. McCo mas, 1998), mi ra da di ri gi da a res pon -
der un con jun to de pre gun tas que se pue den re su mir en aque lla for mu la da
tan su ge ren te men te por Alan Chal mers (1984): qué es esa co sa lla ma da cien cia.
La in clu sión de es ta nue va “com po nen te cu rri cu lar” de ca rác ter me ta teó ri co
en la en se ñan za de las cien cias es el ob je to de es tu dio de la emer gen te lí nea de 
in ves ti ga ción que lla ma mos NOS.

La na tu ra le za de la cien cia (NOS)

Hoy en día exis te un acuer do ge ne ra li za do en tre los di dac tas de las cien -
cias acer ca de que esta lí nea de tra ba jo, que com par te el nom bre con el ob je to
so bre el cual re fle xio na teó ri ca men te, se ha tor na do in dis pen sa ble y ver te bra -
do ra en la dis cu sión so bre la ca li dad de la edu ca ción cien tí fi ca de la ciu da da -
nía (Matt hews, 1994; McCo mas, 1998; Flick y Le der man, 2004; Adú riz-Bra vo, 
2005). Para Mercè Izquier do-Ayme rich (2000), por ejem plo, es ne ce sa rio que
los pro fe so res y pro fe so ras de cien cias nos pre gun te mos qué es la cien cia si
que re mos en se ñar la ade cua da men te, y de allí la ne ce si dad que ella re co no ce
de una mi ra da fuer te men te me ta teó ri ca que acom pa ñe a la re fle xión de ca -
rác ter di dác ti co. Este re co no ci mien to de la NOS como nú cleo im por tan te de
la en se ñan za de las cien cias tam bién co mien za a pro du cir se en otros cam pos
pro fe sio na les cer ca nos a nues tra dis ci pli na: es pe cia lis tas en las pro pias me ta -
cien cias, in ves ti ga do res edu ca cio na les, cien tí fi cos en ac ti vi dad, de ci so res y
po lí ti cos de la edu ca ción, di se ña do res del cu rrícu lo de cien cias, for ma do res
de for ma do res, di vul ga do res y pe rio dis tas cien tí fi cos, y pro fe so ra do de cien -
cias de los dis tin tos ni ve les edu ca ti vos (des de el in fan til has ta el uni ver si ta -
rio).

Co mo ya di ji mos, la fi lo so fía y la his to ria de la cien cia y, más re cien te -
men te, la so cio lo gía de la cien cia han ve ni do sien do in te gra das en los di ver -
sos es pa cios de ac ción de la edu ca ción cien tí fi ca: las es tra te gias de au la, el
di se ño cu rri cu lar, la pro duc ción de ma te ria les di dác ti cos, la es cri tu ra de li -
bros de tex to, el es ta ble ci mien to del per fil de com pe ten cias de la ciu da da nía
cien tí fi ca men te edu ca da, la for ma ción ini cial y con ti nua da del pro fe so ra do
de cien cias, el es tu dio de las ideas de sen ti do co mún del es tu dian ta do, y la
fun da men ta ción de los mar cos teó ri cos de la pro pia di dác ti ca de las cien cias
(Adú riz-Bra vo, 2001). La NOS cons ti tu ye una pers pec ti va es pe cí fi ca den tro de 
es ta in te gra ción, al ocu par se del diag nós ti co, la eva lua ción y la re me dia ción
de las lla ma das “imá ge nes de cien cia y de cien tí fi co” que po seen dis tin tas po -
bla cio nes (es tu dian ta do y pro fe so ra do, principalmente).
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A su vez, co mo área cu rri cu lar emer gen te, la NOS se pue de en ten der
co mo un con jun to de con te ni dos me ta cien tí fi cos fun cio nal men te trans pues -
tos y se lec cio na dos por su va lor esen cial pa ra con se guir una edu ca ción cien tí fi -
ca de ca li dad pa ra to dos y to das (Adú riz-Bra vo, 2005). Es de cir, la NOS agru pa
sa be res que sir ven a mo do de he rra mien tas in te lec tua les pa ra po der pen sar
crí ti ca men te so bre las cien cias en el ám bi to de la for ma ción de per so nas cien -
tí fi ca men te educadas.

Inte gra ción de la fi lo so fía y la his to ria de la cien cia en la
en se ñan za de las cien cias des de la pers pec ti va NOS

Si se sos tie ne la te sis de que los fi nes ac tua les de la edu ca ción cien tí fi ca re -
quie ren de una mi ra da me ta cien tí fi ca –más es pe cí fi ca men te, la pro vis ta por
la fi lo so fía y la his to ria de la cien cia–, que apo ye y dé sus ten to a los fun da -
men tos y di ná mi cas de tal edu ca ción, re sul ta in dis pen sa ble dar res pues ta
–aun que sea pro vi sio nal– a las pre gun tas clá si cas de para qué sir ven la fi lo so -
fía y la his to ria de la cien cia en la edu ca ción cien tí fi ca, qué sir ve de la fi lo so fía
y la his to ria de la cien cia en la edu ca ción cien tí fi ca, y cómo sir ven la fi lo so fía y
la his to ria de la cien cia en la edu ca ción cien tí fi ca. En esta sec ción in ten ta re -
mos es bo zar una res pues ta a es tas cues tio nes exa mi nan do pri me ro los ob je ti -
vos y los con te ni dos re le van tes de la apro xi ma ción en tre fi lo so fía e his to ria de
la cien cia y en se ñan za de las cien cias, y ex po nien do lue go dos es tra te gias (lla -
ma das “te nets” e “ideas cla ve”) para esa apro xi ma ción, es tra te gias que tie nen 
alta di fu sión en el ám bi to de los es pe cia lis tas.

Obje ti vos de la na tu ra le za de la cien cia en la en se ñan za de las
cien cias

Como di ji mos, la NOS, en su do ble ver tien te de re fle xión di dác ti ca y de
con te ni do a en se ñar, vie ne a res pon der a los fi nes “re no va do res” pro cla ma -
dos para la edu ca ción en cien cias que exa mi na mos más arri ba, fi nes que a ve -
ces se en glo ban bajo el nom bre ge né ri co de “al fa be ti za ción cien tí fi ca”. Una
ciu da da nía cien tí fi ca men te al fa be ti za da se ría ca paz de los si guien tes lo gros,
en tre otros: dar sen ti do a los fe nó me nos na tu ra les por me dio de mo de los teó -
ri cos, to mar de ci sio nes in for ma das en asun tos so cio cien tí fi cos que los ata -
ñen, in cor po rar com pe ten cias ta les como el pen sa mien to crí ti co, la au to no -
mía in te lec tual, la so li da ri dad y el cui da do del me dio am bien te, va lo rar las
cien cias como pro duc to cul tu ral hu ma no, y es ta ble cer una vi gi lan cia éti ca so -
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bre los al can ces y lí mi tes de la cien cia (cf. Ace ve do-Díaz, 2004). Para todo
ello, son ne ce sa rios mo de los NOS apren di dos sig ni fi ca ti va men te jun to con el
con te ni do de cien cias.

La NOS da res pues ta a los nue vos fi nes de la edu ca ción cien tí fi ca in te -
grán do se a ella con ob je ti vos pro pios y dis tin gui bles. Adú riz-Bra vo (2001) re -
co no ce tres de es tos gran des ob je ti vos: el in trín se co, el cul tu ral y el ins tru men tal.
En el ob je ti vo in trín se co, la fi lo so fía y la his to ria de la cien cia per mi ten “mi rar
con otros ojos” la cien cia que se en se ña y se apren de; son uti li za das en su ca rác -
ter me ta teó ri co es pe cí fi co, con el fin de ilu mi nar el fun cio na mien to de la cien -
cia co mo ac ti vi dad y la na tu ra le za de sus pro duc tos (cf. Izquier do-Ayme rich,
2000; Adú riz-Bra vo, 2005). En el ob je ti vo cul tu ral, la fi lo so fía y la his to ria de la
cien cia “acer can” la cien cia que se en se ña y se apren de a sus au dien cias des ti -
na ta rias. Son uti li za das pa ra es ta ble cer una pers pec ti va hu ma nis ta so bre la
cien cia, que la con si de re par te in te gral de la cul tu ra y que fo men te la hu ma ni -
za ción del co no ci mien to cien tí fi co re la cio nán do lo con las preo cu pa cio nes per -
so na les, éti cas, po lí ti cas y cul tu ra les de la ciu da da nía (cf. Matt hews, 1994);
pa ra ello, las me ta cien cias pro por cio nan una ima gen com ple ta, ma du ra y
cohe ren te de la cien cia que ha bi li ta a la re fle xión crí ti ca so bre la trans for ma ción
que la ac ti vi dad hu ma na lle va ade lan te en el mun do na tu ral. En el ob je ti vo ins -
tru men tal, la fi lo so fía y la his to ria de la cien cia pro veen de un uti lla je pa ra en se -
ñar y apren der me jor las cien cias; son uti li za das co mo he rra mien tas “au xi lia res” 
pa ra com pren der el con te ni do cien tí fi co. Fun cio nan co mo so por te y fun da men -
ta ción de los pro ce sos del di se ño del cu rrícu lo de cien cias, la en se ñan za y el
apren di za je de las cien cias, y la for ma ción ini cial y con ti nua da del pro fe so ra do
de cien cias (cf. Hod son, 1988; Izquier do-Ayme rich, 1990; Me lla do y Ca rra ce do,
1993; Matt hews, 1994; Mo re no y Wal degg, 1998; Adú riz-Bra vo, 2001).

¿Qué na tu ra le za de la cien cia me jo ra la en se ñan za y el
apren di za je de las cien cias?

Una vez re co no ci das, al in te rior de nues tra co mu ni dad, la ne ce si dad y la
im por tan cia de la NOS, se han ge ne ra do al gu nas pro pues tas res pec to de cuá -
les con te ni dos me ta cien tí fi cos son más per ti nen tes para las au las de cien cias
y para la for ma ción de los pro fe so res que la bo ra rán en ellas. Estas pro pues tas 
res pon den en par te a la va rie dad, plu ra li dad y com ple ji dad de es cue las, con -
te ni dos, es tra te gias y mé to dos que in te gran el con jun to de las me ta cien cias.
Si bien es cier to que aque llas me ta cien cias que los di dac tas he mos ve ni do
vin cu lan do de una ma ne ra más sis te má ti ca han sido la fi lo so fía y la his to ria
de la cien cia, más re cien te men te el “jue go” se ha am plia do a la so cio lo gía, la
psi co lo gía, la lin güís ti ca y la an tro po lo gía de la cien cia. La di ver si dad y so fis -
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ti ca ción de to das es tas me ta dis ci pli nas ha cen de la la bor de se lec ción rea li za -
da en la lí nea NOS un tra ba jo nada fá cil de lle var ade lan te.

Pon ga mos aho ra el ca so con cre to de la fi lo so fía de la cien cia. Esta mi ra da 
“me ta” (así co mo su ob je to de es tu dio, la cien cia mis ma) se ha ve ni do cul ti van -
do des de los al bo res de la épo ca grie ga clá si ca; sin em bar go, es a par tir de su
ins ti tu cio na li za ción en el si glo XX que se la re co no ce co mo una dis ci pli na au tó -
no ma y con so li da da. A par tir de allí, di ver sas es cue las y pro pues tas fi lo só fi cas
dis tin gui bles han pug na do por la pri ma cía en el cam po. La re cu rren cia ca da
vez más am plia y más pro fun da de la di dác ti ca de las cien cias ha cia es ta dis ci pli -
na tan in te lec tual men te “mo vi da” trae con si go la ne ce si dad de re fle xio nar cui -
da do sa men te en tor no al he cho de que no to dos los con te ni dos fi lo só fi cos de la
cien cia tie nen el mis mo va lor pa ra las pro pues tas de en se ñan za de las cien cias.

Co mo in ten to de ha cer ex plí ci tos los cri te rios de se lec ción y de adap -
ta ción de es ta va rie dad de con te ni dos en la fi lo so fía de la cien cia y de dar
res pues ta a qué na tu ra le za de la cien cia han de sa ber el pro fe so ra do o el
es tu dian ta do de cien cias, se han pre sen ta do, en tre otras pro pues tas, la cons -
truc ción de los lla ma dos “te nets” e “ideas epis te mo ló gi cas cla ve”. De sa rro lla -
re mos es tos dos en fo ques a con ti nua ción.

Los te nets de la na tu ra le za de la cien cia

Los te nets (algo así como “prin ci pios” o “pos tu la dos”) NOS son una pro -
pues ta am plia men te di fun di da en la co mu ni dad an glo sa jo na. Se tra ta de afir -
ma cio nes o aser cio nes fi lo só fi cas de la cien cia in ten cio nal men te sen ci llas que
re fie ren a di ver sos as pec tos de la na tu ra le za de la cien cia y que se nos apa re -
cen como pre ten di da men te “con sen sua das” por di dac tas, fi ló so fos y pro fe -
so ra do de cien cias. Algu nas pro pues tas sis te má ti cas en esta lí nea de tra ba jo
se han pre sen ta do, por ejem plo, en McCo mas y co la bo ra do res (1998), Fer -
nán dez Mon to ro (2000) y Ace ve do-Díaz y co la bo ra do res (2007a, 2007b).

Pa ra la cons truc ción de los te nets, los in ves ti ga do res se han va li do,
en tre otras es tra te gias me to do ló gi cas, de me ta-aná li sis de la li te ra tu ra en
di dác ti ca de la cien cia (McCo mas et al., 1998) o de ins tru men tos de re le va -
mien to co mo el Cues tio na rio de Opi nio nes so bre Cien cia, Tec no lo gía y
So cie dad (COCTS) (Ace ve do-Díaz et al., 2007b). Sin em bar go, el he cho
de que to do el edi fi cio de los te nets pi vo te so bre la ne ce si dad del al can ce
de un con sen so so bre cuá les son los prin ci pios es truc tu ran tes de la na tu -
ra le za de la cien cia –con sen so, se gún mu chos, muy di fí cil de con se guir– ha
ge ne ra do se rias crí ti cas. El di dac ta de las cien cias ca na dien se Brian Alters
(1997), por ejem plo, su gie re que la eva lua ción a fon do de los te nets NOS de be -
ría pa sar, pri me ra men te, por de ter mi nar quié nes son las “au to ri da des com -
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pe ten tes” en el te ma; él pro po ne que de be rían ser los pro pios fi ló so fos de la
cien cia. En una re lec tu ra del tra ba jo de Alters, Váz quez-Alon so y co la bo ra -
do res (2004) y Ace ve do-Díaz y co la bo ra do res (2007a) con si de ran que un exa -
men más de te ni do de los te nets cir cu lan tes per mi te rein ter pre tar los co mo
sur gi dos de un “con sen so par cial”; en es te sen ti do, acuer dan con Smith y co -
la bo ra do res (1997) cuan do sos tie nen que en el es tu dio rea li za do por Alters se
exa ge ran los di sen sos en tre los fi ló so fos de la cien cia con sul ta dos.

Por su par te, Eflin y co la bo ra do res (1999), des de el cam po fi lo só fi co,
com par ten la idea de Alters de que re sul ta ur gen te re con si de rar los te nets; sin
em bar go, de sa cuer dan con las téc ni cas usa das por es te úl ti mo en su in ves ti -
ga ción, y por con si guien te con si de ran que sus con clu sio nes son in jus ti fi ca -
das. Con clu yen que el fa mo so pa per de Alters (1997) de al gu na ma ne ra
os cu re ce las po si bles áreas de en cuen tro en tre los di dac tas de la cien cia y los
fi ló so fos de la cien cia, y su gie ren que es me jor, an tes que ape lar a los fi ló so fos
de la cien cia co mo los ex per tos pa ra iden ti fi car los “vec to res” de la NOS, que
sea el pro fe so ra do de cien cias el que se in vo lu cre en la dis cu sión y se fa mi lia -
ri ce ade cua da men te con los de ba tes ac tua les en la fi lo so fía de la ciencia.

Mi chael Clough (2007), por su par te, se ña la una ob je ción fuer te a la es -
truc tu ra afir ma ti va (que po dría mos lla mar apo díc ti ca) de los te nets. Si guien do
en par te a Eflin y co la bo ra do res (1999) y re to man do al gu nos tra ba jos an te rio -
res en los que par ti ci pó (McCo mas et al., 1998; Smith et al., 1997), se ña la que los 
te nets pre sen ta dos co mo “ver da des ce rra das” pue den ser fá cil men te dis tor sio -
na dos por cien tí fi cos, pro fe so ra do y es tu dian ta do, y pro po ne que la cla ve es ta -
ría más bien en ex plo rar la na tu ra le za de la cien cia usan do pre gun tas abier tas
pa ra cap tu rar más pro fun da men te la esen cia de la mi ra da “me ta” en cla se.

La úl ti ma crí ti ca que va mos a men cio nar se en fo ca en la “fac tu ra” de los 
te nets co mo afir ma cio nes de ma sia do ge né ri cas e ino cuas y, por en de, sim plis -
tas. He aquí un par de ejem plos (Adú riz-Bra vo, 2001, p. 96) del he cho de que
la exa ge ra da sen ci llez de los te nets fa bri ca dos por los di dac tas de las cien cias
los ale ja rá pi da men te de las pro pues tas más pro pias de la fi lo so fía de la cien -
cia “eru di ta”:

1. So bre el te net “El nue vo co no ci mien to de be ser da do a co no cer cla ra y
abier ta men te”. En es te pos tu la do apa re ce una pos tu ra nor ma ti va (se -
ña la da por el “de ber ser”), que se ría par cial men te in com pa ti ble con el
es tu dio na tu ra lis ta de la cien cia pro pug na do por la fi lo so fía de la cien -
cia con tem po rá nea (cf. Gie re, 1985; Ambro gi, 2000).

2. So bre el te net “Los cien tí fi cos son crea ti vos”. La atri bu ción de ca rac te -
rís ti cas es pe cia les y “po si ti vas” a los miem bros de la co mu ni dad cien -
tí fi ca es un ras go de pen sa mien to del sen ti do co mún que re fuer za
imá ge nes eli tis tas de la cien cia (cf. Por lán et al., 1998; Ma nas se ro-Mas
y Váz quez-Alon so, 2001).
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Las ideas cla ve de la na tu ra le za de la cien cia

Otra po si ble con tri bu ción de ca rác ter prác ti co al área de in no va ción NOS
está cons ti tui da por lo que he mos dado en lla mar ideas cla ve de la na tu ra le za
de la cien cia (Adú riz-Bra vo, 2001, 2005). Se tra ta de afir ma cio nes for mu la das
en un len gua je poco téc ni co, que pre ten den cap tu rar al gu nas ca rac te rís ti cas
de la cien cia de acuer do con mo de los fi lo só fi cos de la cien cia bien es ta ble ci -
dos. En Adú riz-Bra vo (2001, p. 52, el sub ra ya do es nues tro), se las de fi ne
como “afir ma cio nes ge né ri cas acer ca de la na tu ra le za de la cien cia, que se de -
ri van de los cam pos [teó ri cos es truc tu ran tes] y sus com bi na cio nes, al ser es pe -
ci fi ca dos es tos en mo de los [me ta cien tí fi cos] par ti cu la res”.

Las ideas cla ve son so lo uno de en tre un con jun to de ele men tos teó ri cos 
se lec cio na dos y uti li za dos en la NOS con cri te rios pro pios de la di dác ti ca de
las cien cias. En nues tra pro pues ta, se for mu la una red de con te ni dos de na tu ra -
le za de la cien cia cons ti tui da por una se rie de ele men tos de cre cien te gra do
de con cre ción, a sa ber:

1. Los as pec tos de la na tu ra le za de la cien cia: las gran des mi ra das me ta teó ri -
cas, co mo la fi lo só fi ca, la his tó ri ca o la so cio ló gi ca.

2. Los cam pos teó ri cos es truc tu ran tes de la na tu ra le za de la cien cia: los “es pa -
cios de pro ble mas” que dan iden ti dad a la ac ti vi dad me ta teó ri ca, ta les 
co mo pre gun tar se por la ra cio na li dad de la cien cia, su evo lu ción o su
me to do lo gía.

3. Las cues tio nes me ta teó ri cas clá si cas de la na tu ra le za de la cien cia: las pre -
gun tas es pe cí fi cas que pre ten den res pon der las me ta cien cias, ta les co -
mo cuál es la re la ción en tre rea li dad y pre di ca ción o si tie ne es po si ble
eva luar el “pro gre so” cien tí fi co.

4. Las ideas cla ve de la na tu ra le za de la cien cia, en ten di das co mo res pues tas a
esas pre gun tas for mu la das des de un mo de lo me ta cien tí fi co re co no ci ble.

La red com ple ta per mi te iden ti fi car, agru par y vin cu lar con te ni dos fun -
da men ta les, es truc tu ran tes, ca rac te rís ti cos e irre du ci bles pro ve nien tes de la
his to ria de la fi lo so fía de la cien cia del si glo XX (Adú riz-Bra vo, 2001, 2003). Los
as pec tos de la na tu ra le za de la cien cia y los cam pos teó ri cos es truc tu ran tes
con for man con te ni dos bas tan te ge ne ra les y abs trac tos, aún for mu la dos en len -
gua je téc ni co; son de ma sia do com ple jos pa ra las po bla cio nes en las que se pre -
ten den apli car. Las cues tio nes me ta teó ri cas clá si cas son de ma sia do abs trac tas:
ella nos per mi ten plan tear los pro ble mas de fi lo so fía de la cien cia à la Clough,
pe ro no con cre tar so lu cio nes mo dé li cas “en se ña bles”. Las ideas cla ve, en el ni -
vel más ba jo de es ta je rar quía de con te ni dos, pre ten den “de fi nir” o “des cri bir”
al gún as pec to par ti cu lar del mo de lo de fi lo so fía de la cien cia que se ha ele gi do in -
ten cio na da men te pa ra dar una res pues ta edu ca ti va a esas cues tio nes.
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Así, ca da idea cla ve NOS evo ca una es cue la me ta cien tí fi ca en par ti cu lar 
y co nec ta con una de ter mi na da res pues ta –vá li da hoy o en otros tiem pos– a
una cues tión NOS. Por tan to, nos po si cio na en una ma ne ra teó ri ca de ver la
cien cia que no es neu tral, in ge nua ni asép ti ca. Por ejem plo, las afir ma cio nes
que ha ga mos so bre el ca rác ter pro vi so rio, teó ri co, ex pe ri men tal, hi po té ti co,
prag má ti co, idea li za do, ob je ti vo, mo de ra da men te ra cio nal, mo de lo teó ri co,
etc., de las ideas cien tí fi cas nos acer can o nos ale jan de plan tea mien tos co mo
el rea lis mo in ge nuo, el ins tru men ta lis mo, el rea lis mo prag má ti co, el ra cio na -
lis mo hi po té ti co, el re la ti vis mo, la con cep ción se mán ti ca... plan tea mien tos
que se han de se lec cio nar fun da men ta da y cohe ren te men te pa ra la es cue la,
en un equi po de tra ba jo “mix to” que po dría es tar cons ti tui do por di dac tas de
la cien cia, fi ló so fos de la cien cia y pro fe so ra do de cien cias.

Con si de ra cio nes fi na les

A nues tro jui cio, una re fle xión me ta teó ri ca “tipo NOS” para las au las de
cien cias y la for ma ción del pro fe so ra do de cien cias no de be ría ser re du ci da a
una re pro duc ción de pos tu ras fi lo só fi cas fa mo sas (esta apro xi ma ción sue le
ser ca li fi ca da de “exe gé ti ca”, por su res pe to exa ge ra do a los tex tos nor ma ti -
vos de los gran des per so na jes). La es pe ci fi ci dad de los con te ni dos “meta” so -
bre la cien cia tal cual ellos se for mu lan en los es tu dios es pe cia li za dos de las
me ta cien cias les otor ga un alto po der ex pli ca ti vo so bre las di ná mi cas y los
pro duc tos de la ac ti vi dad cien tí fi ca. Sin em bar go, este po der pa re ce caer un
poco fue ra de los ob je ti vos de la edu ca ción cien tí fi ca, so bre todo si pro fe so ra -
do y es tu dian ta do no lo gran “apro piar se” de ta ma ñas cons truc cio nes in te lec -
tua les para pen sar en la “cien cia es co lar”. Con si de ra mos en ton ces que, a la
hora de en se ñar cien cias, es ne ce sa rio rea li zar una au tén ti ca trans po si ción di -
dác ti ca so bre aque llos con te ni dos me ta cien tí fi cos. La na tu ra le za de la cien cia,
or ga ni za da en tor no al cons truc to de “idea epis te mo ló gi ca cla ve” y a la red
de ele men tos teó ri cos a la cual este per te ne ce, pa re ce fruc tí fe ra para con cre tar
aque llos con te ni dos me ta cien tí fi cos re le van tes para las ne ce si da des ac tua les
de la al fa be ti za ción cien tí fi ca.

Des de el pun to de vis ta del “có mo”, las lec tu ras crí ti cas, los de ba tes, las
dra ma ti za cio nes, las ana lo gías y me tá fo ras, las ar gu men ta cio nes ora les y es cri -
tas, en tre otras tan tas he rra mien tas di dác ti cas, pue den re sul tar po ten tes pa ra
ade cuar la na tu ra le za de la cien cia a las fi na li da des de la edu ca ción cien tí fi ca y
con se guir que nues tros des ti na ta rios (pro fe so res en for ma ción ini cial y con ti -
nua da y es tu dian tes de cien cias de to dos los ni ve les edu ca ti vos) sean ca pa ces
de usar fle xi ble y sig ni fi ca ti va men te la NOS pa ra ope rar so bre el sa ber cien tí fi -
co que van en con tran do en ca da eta pa de for ma ción (Adú riz-Bra vo, 2005). 
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Ca pí tu lo 6

Acer ca del mo do en que

la cien cia re fie re a lo real:

el pa pel de los mo de los

Mariana Cór do ba y Olim pia Lom bar di
CONICET y Uni ver si dad de Buenos Aires

Intro duc ción

En las discusiones epistemológicas acerca del desarrollo de la ciencia,
tanto realistas como antirrealistas suelen suponer que el cambio teórico es un
fenómeno lineal, una suerte de desfile histórico tal que una teoría resulta
abandonada y otra nueva pasa a ocupar su lugar. Ya hemos cuestionado
suficientemente este modelo ingenuo a la luz de la práctica científica
concreta, como así también el recurso realista que apela a teorías de la
referencia para, sobre la base de tal modelo, defender la idea de que los
supuestos referentes de los términos permanecen idénticos a través de la
transición teórica, consistiendo ésta en un progresivo acercamiento a la
realidad en sí (Córdoba y Lombardi, 2011).



En el pre sen te tra ba jo avan za re mos en la crí ti ca mos tran do que el rea lis -
mo cien tí fi co con ci be la re fe ren cia co mo una re la ción in me dia ta. Ya sea que se
con si de re que los tér mi nos re fie ren a sus de no ta dos di rec ta men te o me dian te
des crip cio nes, en ge ne ral se su po ne que hay un víncu lo in me dia to en tre teo ría
y rea li dad. Nues tras nue vas ra zo nes pa ra po ner en cues tión el fon do co mún
del cual emer gen las dis cu sio nes en tre rea lis tas y an ti rrea lis tas se cen tra en una 
pe cu liar no ción de mo de lo, de acuer do con la cual los mo de los cons ti tu yen me -
dia do res en tre teo ría y rea li dad. En efec to, cuan do se dis cu te la con ti nui dad de la
re fe ren cia a fin de pre ser var cier ta idea de pro gre so cien tí fi co, se cae en el ol -
vi do de que la re fe ren cia en cien cias no es una re la ción in me dia ta, si no que
siem pre es tá me dia da por un mo de lo. Por lo tan to, to da teo ría de la re fe ren cia
en el ám bi to cien tí fi co de be ría con si de rar que son los mo de los los re fe ren tes in -
me dia tos de las teo rías cien tí fi cas y, en con se cuen cia, el cam bio cien tí fi co no
siem pre es teó ri co: pue den cam biar los mo de los sin cam bio teó ri co, pe ro tam -
bién en oca sio nes con vi ven di fe ren tes mo de los de un mis mo fe nó me no, co -
rres pon dien tes a teo rías dis tin tas, pe ro am bos prag má ti ca men te exi to sos.

Las dis cu sio nes tra di cio na les acer ca del rea lis mo

El ma yor di sen so en tre rea lis tas y an ti rrea lis tas re si de en el sta tus on to ló -
gi co de los re fe ren tes de los tér mi nos teó ri cos in vo lu cra dos en el len gua je de
la cien cia. El rea lis ta cien tí fi co de fien de la re fe ren cia li dad exi to sa y uní vo ca
de los tér mi nos teó ri cos. El an ti rrea lis ta re la ti vis ta, en cam bio, adop ta la te sis
de la in con men su ra bi li dad, de acuer do con la cual el cam bio de una teo ría a
otra im pli ca una va ria ción del sig ni fi ca do de los tér mi nos pre sen tes en las
teo rías, va ria ción que con lle va, asi mis mo, un cam bio on to ló gi co: va rían los
ob je tos re fe ri dos por di chos tér mi nos.

La te sis de la in con men su ra bi li dad re pre sen ta el ma yor de sa fío pa ra el
rea lis ta cien tí fi co, pues to que so ca va la in tui ción rea lis ta de que la cien cia pro -
gre sa a tra vés de me jo res re pre sen ta cio nes del mis mo mun do. Los rea lis tas
pre ten den com ba tir el em ba te in con men su ra bi lis ta so bre la ba se de la con fian -
za ge ne ral en que las teo rías cien tí fi cas su ce si vas ex pli can un úni co mun do, lo
que con lle va la con fian za par ti cu lar en que los tér mi nos teó ri cos in vo lu cra dos
en di chas teo rías re fie ren a los mis mos ítems ex tra lin güís ti cos. Se gún los rea lis -
tas, hay con ti nui dad re fe ren cial a tra vés –y a pe sar– del cam bio teó ri co. En es te
sen ti do, sos tie nen, elu ci dar el pro ble ma de la re fe ren cia de los tér mi nos teó ri -
cos es con di ción de po si bi li dad de la de fen sa de la con ti nui dad re fe ren cial y,
por lo tan to, de una de fen sa fi lo só fi ca del rea lis mo cien tí fi co.

Es en es te con tex to que se ana li zan las teo rías tra di cio na les de la re fe -
ren cia. Se gún las teo rías des crip ti vis tas (Fre ge, 1892; Rus sell, 1910; más re -
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cien te men te, Sear le, 1983), el sen ti do de un tér mi no de ter mi na su re fe ren cia.
Por lo tan to, es tas teo rías res pal da rían la te sis de la in con men su ra bi li dad en
los ca sos en los cua les dos teo rías ha cen afir ma cio nes in com pa ti bles re la ti vas
a un mis mo tér mi no: al cam biar las afir ma cio nes en las que in ter vie ne el tér -
mi no -su sen ti do-, se mo di fi ca ría su re fe ren cia. El ejem plo tí pi co uti li za do en 
es tas dis cu sio nes es el tér mi no ‘ma sa’, que cam bia ría de re fe ren te al pa sar de
la me cá ni ca new to nia na a la teo ría de la re la ti vi dad. Se gún las teo rías cau sa -
lis tas (Krip ke, 1980; Put nam, 1975), en cam bio, los tér mi nos man tie nen con
sus re fe ren tes una re la ción di rec ta que se es ta ble ce me dian te un “bau tis mo
ini cial”. De es te mo do, es tas teo rías per mi ti rían ga ran ti zar la in va ria bi li dad
de la re fe ren cia a tra vés del cam bio teó ri co. No obs tan te, ga ran ti za rían “de -
ma sia do” des de una pers pec ti va rea lis ta, pues to que no cuen tan con re cur sos
pa ra dar cuen ta de ca sos que, co mo ‘flo gis to’ y ‘ca ló ri co’, ca re cen de re fe ren te
pa ra el rea lis ta cien tí fi co ac tual. Co mo ve mos, sea a tra vés de su sen ti do o me -
dian te un bau tis mo ini cial, en las dis cu sio nes tra di cio na les acer ca del rea lis mo
se su po ne que los tér mi nos cien tí fi cos re fie ren de mo do in me dia to a lo real.

La no ción de mo de lo en los en fo ques epis te mo ló gi cos tra di cio na les

Como su nom bre lo in di ca, las cien cias for ma les -como la ma te má ti ca y la

ló gi ca- se ocu pan del es tu dio de sis te mas for ma les, esto es, es truc tu ras lin güís -
ti cas don de, a par tir de un con jun to de enun cia dos de par ti da, usual men te de -
no mi na dos ‘a xio mas’, se ob tie ne el res to de los enun cia dos del sis te ma me -
dian te re glas de in fe ren cia de fi ni das con pre ci sión. Estos sis te mas axio má ti cos
po seen pro pie da des sin tác ti cas y se mán ti cas. Las pro pie da des sin tác ti cas son
aqué llas que re sul tan de las me ras re la cio nes for ma les en tre los sím bo los del

sis te ma; por ejem plo, la con sis ten cia -el he cho de que de los axio mas no se de -

ri ve A y ØA- se en cuen tra en tre ellas. Las pro pie da des se mán ti cas son aqué llas
que re sul tan de las re la cio nes for ma les en tre los sím bo los del sis te ma y sus po si -
bles re fe ren tes, esto es, aque llos ob je tos, for ma les o no, a los que los sím bo los de -
sig nan. Para brin dar con te ni do se mán ti co a la es truc tu ra sin tác ti ca es ne ce sa rio
for mu lar una in ter pre ta ción del sis te ma, que con sis te en una suer te de “dic cio na -
rio” que hace co rres pon der a cada sím bo lo su re fe ren te. En el ám bi to de las cien -
cias for ma les, el con cep to de mo de lo es un con cep to se mán ti co con un sig ni fi -
ca do muy pre ci so: mo de lo de un sis te ma axio má ti co es toda in ter pre ta ción que
hace ver da de ros a los axio mas (cfr. Kli movsky y Boi do, 2005; Le gris, 2001).

Esta no ción de mo de lo, pro pia de las cien cias for ma les, fue tras la da da
al ám bi to de las cien cias fác ti cas -en par ti cu lar, na tu ra les- por di ver sas co -
rrien tes de la fi lo so fía de la cien cia del si glo XX, so bre la ba se de sus par ti cu la -
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res con cep cio nes acer ca de las teo rías cien tí fi cas. De acuer do con la lla ma da
‘con cep ción sin tác ti ca’ (o ‘con cep ción he re da da’: ‘re cei ved view’), he re de ra del
po si ti vis mo ló gi co de las dé ca das del ’20 y del ’30, una teo ría cien tí fi ca es un
sis te ma axio má ti co in ter pre ta do: las le yes fun cio nan co mo los axio mas a par -
tir de los cua les se de du cen to dos los enun cia dos de la teo ría, en par ti cu lar,
aque llos enun cia dos em pí ri cos que, por in cluir só lo tér mi nos ob ser va cio na -
les -tér mi nos que re fie ren a ob je tos o pro pie da des di rec ta men te ob ser va -
bles-, pue den ser con tras ta dos em pí ri ca men te (pa ra una cla ra ex po si ción crí -
ti ca de la con cep ción he re da da, cfr. Brown, 1983). A par tir de la dé ca da del
’70, la con cep ción sin tác ti ca co mien za a ser de sa fia da por la lla ma da ‘con cep -
ción se mán ti ca’ de las teo rías cien tí fi cas, se gún la cual una teo ría cien tí fi ca se
iden ti fi ca me dian te la cla se de sus mo de los (cfr. Sup pes, 1961; 1967; van
Fraas sen, 1980; Sup pe, 1989). De es te mo do, la iden ti dad de la teo ría se in de -
pen di za de la pe cu liar for ma sin tác ti ca -axio má ti ca o no- ba jo la cual se la
pre sen ta: di fe ren tes for ma lis mos pue den co rres pon der a una mis ma teo ría
en tan to de fi nan la mis ma cla se de mo de los.

A pe sar de sus di fe ren cias, am bas con cep cio nes de las teo rías cien tí fi cas
adop tan el con cep to de mo de lo acu ña do en cien cias for ma les y lo tras la dan a
las cien cias fác ti cas. La con cep ción sin tác ti ca asi mi la la dis tin ción en tre teo ría y 
mo de lo a la dis tin ción ló gi ca en tre sin ta xis y se mán ti ca. De es te mo do, los mo -
de los de pen den en sen ti do ló gi co de la teo ría: si la teo ría, en tan to sis te ma axio -
má ti co, de fi ne la cla se de sus mo de los, és tos no apor tan in for ma ción adi cio nal
sig ni fi ca ti va que no es té ya con te ni da en la teo ría. La con cep ción se mán ti ca,
por su par te, re pre sen ta un avan ce res pec to de su pre de ce so ra en la me di da
en que la iden ti dad de la teo ría ya no de pen de de su par ti cu lar pre sen ta ción
for mal. No obs tan te, al iden ti fi car la teo ría a tra vés de la cla se de sus mo de los,
la dis tin ción en tre teo ría y mo de lo co lap sa (Suá rez, 1999, pp. 172-173).

Una pers pec ti va que co mien za a de bi li tar los es tre chos víncu los en tre
teo ría y mo de lo, es ta ble ci dos por las con cep cio nes tra di cio na les, pue de ha llar -
se en el rea lis mo cons truc ti vo de Ro nald Gie re (1988). Se gún es te au tor, un mo -
de lo es una en ti dad abs trac ta que “se com por ta” co mo afir ma la teo ría. La
re la ción en tre el mun do real y los mo de los es la de si mi li tud, una re la ción ló gi ca -
men te in tran si ti va que no con du ce a la “ver dad”: un mo de lo no es ver da de ro, si -
no si mi lar al sis te ma real en as pec tos que de pen den tan to de las ca pa ci da des
bio ló gi cas del ser hu ma no co mo de con ven cio nes y pa ra dig mas so cial men te
acep ta dos. El en fo que de Gie re en fa ti za el ca rác ter no-lin güís ti co de los mo de -
los en cien cias fác ti cas: pa ra es te au tor, por ejem plo, los sis te mas idea li za dos
que se des cri ben en los tex tos de me cá ni ca o de quí mi ca son mo de los.

Esta nue va no ción de mo de lo co men zó a ser re co gi da por al gu nos au -
to res que se au to de no mi nan ‘rea lis tas crí ti cos’, quie nes re co no cen las li mi ta -
cio nes de las teo rías de la re fe ren cia tra di cio na les y, so bre es ta ba se, for mu lan 
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sus pro pias teo rías “mix tas” o “hí bri das”. No nos de ten dre mos aquí en la ca -
rac te ri za ción de es tas pro pues tas, si no en el pa pel que jue gan los mo de los en
ellas. Por ejem plo, Ilkka Nii ni luo to (1999) afir ma que una teo ría cien tí fi ca es tri -
vial men te ver da de ra en un mo de lo que ella mis ma de fi ne (se gún la con cep -
ción tra di cio nal de mo de lo), pe ro re to ma la idea de Gie re se gún la cual el
mo de lo guar da una re la ción de si mi litud con el sis te ma real en as pec tos y gra -
dos es pe cí fi cos. De es te mo do, Nii ni luo to de fi ne una no ción de ve ro si mi li tud
que com bi na ver dad (re la ción tri vial en tre teo ría y mo de lo) y si mi li tud (re la ción
en tre mo de lo y rea li dad): una teo ría es ve ro sí mil si la cla se com ple ta de sus
mo de los es si mi lar al sis te ma real. So bre es ta ba se, el au tor re for mu la una de -
fi ni ción de re fe ren cia que, con si de ra, per mi ti ría de fen der la con ti nui dad re fe -
ren cial sin caer en su pues tos in ge nuos: un tér mi no t de una teo ría T re fie re al
ob je to real b que ma xi mi za el gra do de ve ro si mi li tud de la teo ría.

Co mo ve mos, si bien Nii ni luo to for mu la su no ción de ve ro si mi li tud en fun -
ción de cier ta no ción de mo de lo que co mien za a des pren der se de su sen ti do ori gi -
nal en cien cias for ma les, al ofre cer su de fi ni ción de re fe ren cia los mo de los no
pa re cen cum plir un pa pel re le van te: só lo brin dan una suer te de ima gen sim pli fi -
ca da e idea li za da de los ob je tos rea les, los cua les son los que de ter mi nan, en de fi -
ni ti va, la re fe ren cia exi to sa. Por otra par te, en la con cep ción de es te au tor el mo do
tra di cio nal de con ce bir la re la ción en tre teo ría y mo de lo se tras la da a la re la ción
en tre mo de lo y sis te ma real: a ca da tér mi no de la teo ría le co rres pon de un ele men -
to del mo de lo y, a su vez, a ca da ele men to del mo de lo le co rres pon de un ob je to
real. En otras pa la bras, sub ya ce a su aná li sis la com pren sión de la re la ción en tre
mo de lo y sis te ma real en tér mi nos de una re la ción de co rres pon den cia uno-a-uno, 
tal co mo la re la ción de re fe ren cia de los len gua jes es con ce bi da por las pos tu ras
tra di cio na les: una re la ción ato mís ti ca de re pre sen ta ción, una re la ción es pe cu lar.

A con ti nua ción, ar gu men ta re mos que el mo do tra di cio nal de con ce bir
los mo de los en cien cias fác ti cas (a ima gen de los mo de los en cien cias for ma -
les), e in clu so las re for mu la cio nes pre sen ta das por el rea lis mo crí ti co, no re -
sul tan su fi cien te men te ri cos co mo pa ra cap tu rar las múl ti ples y es pe cí fi cas
fun cio nes que cum plen los mo de los en la in ves ti ga ción y la prác ti ca en cien -
cias fác ti cas (cfr. Mo rri son, 1999; Suá rez, 1999).

Los mo de los como me dia do res

A di fe ren cia de la pos tu ra tra di cio nal, que hace de pen der es tre cha men te el 
mo de lo de la teo ría (has ta in clu so a ve ces ha cer co lap sar am bos con cep tos),
re cien te men te se ha pro pues to la no ción de “mo de lo como me dia dor”: mo de lo
de un sis te ma real para una teo ría (cfr. Lom bar di, 1998; Mor gan y Mo rri son,
1999). Des de esta pers pec ti va, las teo rías no se vin cu lan de un modo in me -
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dia to con los ob je tos de la rea li dad, sino que re fie ren a un mo de lo, que es mo -
de lo de un sis te ma real. Inclu so, los as pec tos fi lo só fi ca men te más in te re san tes 
res pec to de los mo de los apa re cen no en tan to el mo de lo lo es de una teo ría
(polo en el que sue len po ner el acen to las con cep cio nes sin tác ti ca y se mán ti -
ca), sino en tan to es mo de lo de un sis te ma real. El mo de lo es, en ton ces, un ob -
je to abs trac to, con cep tual men te cons trui do, en el cual se con si de ran como va -
ria bles sólo los fac to res re le van tes, a ve ces se su po nen las pro pie da des de los
ele men tos inob ser va bles del sis te ma real, e in clu so en al gu nos ca sos se in tro -
du cen en ti da des idea les ine xis ten tes en la rea li dad.

En la cons truc ción del mo de lo in ter vie nen di fe ren tes ope ra cio nes co mo,
por ejem plo, el re cor te y la sim pli fi ca ción del sis te ma, la iden ti fi ca ción co mo
ca so lí mi te de fe nó me nos en prin ci pio di sí mi les, o la pos tu la ción de en ti da des
idea les o de es truc tu ras (cfr. Lom bar di, 2010). Esta di ver si dad de ope ra cio nes
po ne de ma ni fies to la na tu ra le za de la re la ción de re pre sen ta ción en tre mo de lo 
y sis te ma real: no se tra ta de una re la ción “pic tó ri ca”, don de a ca da ele men to
del mo de lo co rres pon de un ele men to del sis te ma real. Por el con tra rio, en tre
am bos se es ta ble ce una re la ción com ple ja, de sis te ma a sis te ma, don de al gu -
nas va ria bles del sis te ma real pue den no apa re cer en el mo de lo (por ejem plo,
co mo re sul ta do del re cor te y la sim pli fi ca ción del sis te ma real) y, a su vez, al -
gu nas va ria bles del mo de lo pue den no po seer su co rre la to en el sis te ma real
(és te es el ca so tí pi co de mo de los que in tro du cen en ti da des no di rec ta men te
ob ser va bles, cu yas pro pie da des no pue den ser de ter mi na das por vía em pí ri -
ca en el sis te ma real). Esta co rres pon den cia ho lís ti ca en tre mo de lo y sis te ma real
se ma ni fies ta más cla ra men te en for mu la cio nes de ma yor ni vel teó ri co.

De acuer do con es ta con cep ción, la fun ción prin ci pal de los mo de los
co mo me dia do res en tre teo ría y rea li dad con sis te en per mi tir el uso de una
teo ría cien tí fi ca pa ra la ex pli ca ción de un fe nó me no na tu ral a tra vés de una
con cep tua li za ción de tal fe nó me no. Mar ga ret Mo rri son (1999, 2005) iden ti fi -
ca las ca rac te rís ti cas prin ci pa les de los mo de los co mo me dia do res:

Ø Los mo de los no son de ri va bles de la teo ría; por el con tra rio, en ge ne ral
su for mu la ción es con di ción ne ce sa ria pa ra la apli ca ción de la teo ría a
un sis te ma real.

Ø Los mo de los no son de ri va bles de los da tos em pí ri cos a tra vés de téc ni -
cas es ta dís ti cas; por el con tra rio, en ge ne ral los mo de los in vo lu cran su -
pues tos con cep tua les y teó ri cos sus tan cia les.

Ø Los mo de los tie nen la im por tan te pro pie dad de reem pla zar a los sis te -
mas rea les en tan to re fe ren tes di rec tos de las teo rías.

ØUn mo de lo ac túa co mo me dia dor en la me di da en que lle va con si go un 
co no ci mien to par ti cu lar o “lo cal” es pe cí fi co acer ca del sis te ma real del
cual es mo de lo.
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Estas ca rac te rís ti cas brin dan al mo de lo una cier ta au to no mía tan to res -
pec to de la teo ría co mo res pec to de la rea li dad. En pa la bras de Mar ga ret Mo -
rri son y Mary Mor gan, los mo de los se con vier ten en “agen tes au tó no mos”: “Es
pre ci sa men te de bi do a que los mo de los son par cial men te in de pen dien tes
tan to de las teo rías co mo del mun do, que po seen es te com po nen te au tó no mo
y pue den, así, ser uti li za dos co mo ins tru men tos en la ex plo ra ción de am bos
do mi nios” (Mo rri son y Mor gan, 1999, p. 10). O, co mo afir ma Mo rri son, pues -
to que un mo de lo es por ta dor de un co no ci mien to “lo cal” es pe cí fi co, po see
una na tu ra le za hí bri da (ni teo ría, ni rea li dad): el mo de lo ad quie re vi da por sí
mis mo y se ma ni fies ta su pa pel co mo me dia dor (Mo rri son, 1999, p. 44).

Cuan do se re co no ce que la re la ción de re fe ren cia en cien cias es mu cho
más ri ca que lo que su po nen las con cep cio nes tra di cio na les, y que en ella los
mo de los jue gan un pa pel cen tral, el pro pio pro ble ma del cam bio cien tí fi co
ad quie re un nue vo as pec to. En efec to, el cam bio cien tí fi co no siem pre es cam -
bio teó ri co, co mo se lo con ci be en las dis cu sio nes tra di cio na les en tor no al
rea lis mo: en mu chos ca sos re le van tes de la cien cia pue de mo di fi car se el mo -
de lo me dian te el cual se con ci be un cier to fe nó me no, pe ro sin que ello im pli -
que un cam bio en la teo ría sub ya cen te. Por ejem plo, an tes de la for mu la ción
de la me cá ni ca cuán ti ca a prin ci pios del si glo XX, fue ron di ver sos los mo de -
los de áto mo que se for mu la ron en la co mu ni dad fí si ca, si bien to dos ellos se
en con tra ban en mar ca dos en las teo rías me cá ni ca y elec tro mag né ti ca clá si cas. 
Por otra par te, pue den coe xis tir di fe ren tes mo de los, co rres pon dien tes a teo -
rías dis tin tas, que dan cuen ta de un mis mo fe nó me no de un mo do exi to so en
di fe ren tes ám bi tos. Éste es el ca so de los di fe ren tes mo de los de en la ce quí mi -
co, al gu nos clá si cos mien tras que otros cuán ti cos, que ac tual men te si guen
sien do uti li za dos en los con tex tos en que brin dan re sul ta dos fructíferos.

Por otra par te, la con si de ra ción del pa pel de los mo de los co mo me dia -
do res per mi te tam bién com pren der me jor la prác ti ca efec ti va de la cien cia,
un as pec to ge ne ral men te des cui da do por las dis cu sio nes acer ca del rea lis mo
(pa ra una no ta ble ex cep ción, cfr. To rret ti, 2000). En la prác ti ca cien tí fi ca no
exis te “el” mo de lo de un sis te ma real da do, si no una mul ti pli ci dad de mo de -
los se gún los fac to res con si de ra dos re le van tes, la even tual pos tu la ción de en -
ti da des idea les, el su pues to de es truc tu ras inob ser va bles, etc. La elec ción del
mo de lo a uti li zar en la apli ca ción de una teo ría de pen de del in te rés que mue -
ve al cien tí fi co en ca da ca so par ti cu lar. Por lo tan to, da do un cier to sis te ma
real, no es po si ble con si de rar uno de sus mo de los co mo “me jor” que otro en
un sen ti do ab so lu to, si no só lo en re la ción a los ob je ti vos es pe cí fi cos de la apli -
ca ción par ti cu lar que se lle va a ca bo. Exis ten, sí, mo de los más com ple jos que
otros, en el sen ti do de in vo lu crar ma yor can ti dad de fac to res o es truc tu ras
más ar ti cu la das, pe ro es to no im pli ca que de ba pre fe rir se el mo de lo de ma yor 
com ple ji dad en to dos los ca sos. Por el con tra rio, en mu chas si tua cio nes los
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mo de los más sen ci llos per mi ten des cri bir de un mo do con cep tual men te más
cla ro y pre ci so cier tos as pec tos del sis te ma real bajo estudio.

Con clu sio nes: en ri que cien do la vi sión de la cien cia

El tra di cio nal de ba te en tre rea lis tas y an ti rrea lis tas re sul ta cen tral en la fi -
lo so fía de la cien cia ya que apun ta a un pro ble ma cen tral: la pro pia con cep -
ción de cien cia y del modo en que nos ha bla de lo real. Sin em bar go, como vi -
mos, este de ba te, así como las dis cu sio nes acer ca del pro gre so cien tí fi co,
sue len dar se en tér mi nos re pre sen ta cio nis tas tra di cio na les, es de cir, se pien -
san re la cio nes bi po la res en tre teo ría y rea li dad, en tre len gua je y mun do. En
par ti cu lar, los rea lis tas ca rac te ri zan este víncu lo por me dio de la no ción de
re fe ren cia; y con ti núan ha cién do lo así aun cuan do de jan en trar en es ce na a
los mo de los. En los po cos ca sos en que la no ción de mo de lo co mien za a in tro -
du cir se en las con tro ver sias, el mo de lo in ter vie ne como un es la bón ca ren te
de re le van cia cien tí fi ca, y la re la ción de re pre sen ta ción en tre mo de lo y rea li -
dad con ti núa sien do com pren di da con for me a una ima gen pic tó ri ca o es pe -
cu lar. Esto no sor pren de pues to que los rea lis tas in sis ten en sos te ner que la
cien cia “cor ta la rea li dad en sus co yun tu ras” (To rret ti 2000): en la me di da en
que su po nen que las teo rías cien tí fi cas des cri ben cada vez me jor la rea li dad
tal como es en sí mis ma, les re sul ta ra zo na ble es pe rar un iso mor fis mo en tre
teo ría, mo de lo y rea li dad.

Una vez que des po ja mos a los mo de los de su es tre cho víncu lo con las
teo rías y ad mi ti mos su pa pel de me dia do res en tre teo ría y rea li dad, en con -
tra mos fi lo só fi ca men te más in te re san te pre gun tar nos por la re la ción que hay
en tre mo de lo y rea li dad, en fa ti zan do el as pec to de un mo de lo se gún el cual
és te es mo de lo de un sis te ma real. Y, co mo he mos ar gu men ta do, aquí no ca be 
pen sar en tér mi nos de una re la ción pic tó ri ca en tre mo de lo y sis te ma real. Si,
ade más, con si de ra mos que el mo de lo siem pre me dia en tre la teo ría y lo real,
de be mos con cluir por aban do nar el su pues to de una re la ción iso mór fi ca,
uno-a-uno, en tre len gua je cien tí fi co y rea li dad, su pues to fi lo só fi co del que no 
lo gran de sem ba ra zar se los fi ló so fos rea lis tas.

En de fi ni ti va, es ho ra de que los de ba tes en tor no del rea lis mo cien tí fi co 
in cor po ren se ria men te el pa pel que cum plen los mo de los en cien cias. En par -
ti cu lar, es ne ce sa rio to mar en cuen ta la in ne ga ble si tua ción de que, de he cho,
no exis te el mo de lo de un sis te ma real da do, si no una mul ti pli ci dad de mo de -
los, nin gu no de ellos me jor que otro en un sen ti do ab so lu to: la elec ción del
mo de lo no vie ne da da por “la rea li dad”, o por aque llas co sas que su pues ta -
men te “exis ten en el mun do real”, si no que de pen de de los ob je ti vos e in te re -
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ses de la in ves ti ga ción. De es te mo do, las dis cu sio nes acer ca del rea lis mo
po drían aban do nar el ám bi to abs trac to de las cues tio nes se mán ti cas acer ca
de la re fe ren cia, pa ra fo ca li zar se en una con cep ción más ri ca y com ple ja de
cien cia don de los mo de los cum plen un pa pel ineludible.
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Ca pí tu lo 7

Pop per y la epis te mo lo gía de

las cien cias so cia les1

Mauro Cas te lo Bran co de Moura
Uni ver si dad Fe de ral de Bahía, Bra sil

Ha blar de “cien cias so cia les” ya su po ne, per se, una pro fun da y su til am bi -
güe dad, que no se con si gue ahu yen tar por el sim ple uso de otras y con sa gra -
das de no mi na cio nes (cien cias “hu ma nas”, “del es pí ri tu”, “de la cul tu ra”,
etc.), en la me di da en que se con fun de el ob je to de es tas cien cias, el pro pio ser
so cial (en sus múl ti ples fa ce tas), con otros pro duc tos de la so cia bi li dad hu -
ma na. Se ría una in ge nua “ro bin so na da”2 [Ro bin so na den] su po ner una cien cia
no so cial, o no hu ma na, fue ra de la cul tu ra o del es pí ri tu, etc. En este sen ti do,
to das la cien cias, for ma les, no mo té ti cas, de la na tu ra le za, em pí ri cas, o de
cual quier otra no men cla tu ra que se pre fie ra adop tar, son so cia les, hu ma nas,

1  El pre sen te texto ha sido ori gi nal men te pu bli ca do en por tu gués en la obra co lec ti va or ga ni -
za da por Wal do mi ro José da Silva Filho, 2001 Epis te mo lo gia e Ensi no de Ciên cias, Arca dia, Sal -
va dor, pp. 113-144. Agra de ce mos a Wal do mi ro da Silva el per mi so para in cluir lo en este
libro. La tra duc ción es del autor y fue re vi sa do por Les lie A. Bor sa ni F. y Zu ra ya Mon roy
Nasr.

2  De no mi na ción de Marx, sar cás ti ca men te ins pi ra da en el per so na je de Daniel Defoe.



del es pí ri tu o de la cul tu ra, en cuan to pro duc tos del ser so cial. He cha esta
acla ra ción pre li mi nar, pese a la im pre ci sión y re dun dan cia, ante a la ine xis -
ten cia  de otra me jor, se em plea rá en este es cri to la con sa gra da de no mi na ción 
de “cien cia so cial” para de sig nar aque llas cien cias que tie nen el ser so cial
como ob je to.

La ex pre sión “ser so cial”, tam po co de be de ser acep ta da fur ti va y sub -
rep ti cia men te, exi gien do, cier ta men te, una acla ra ción pre li mi nar que por su
re le van cia no me re ce que dar cir cuns cri ta a una sim ple no ta de pie de pá gi na.
Su es ti lo me ta fí si co no de be de ser vir de pre tex to pa ra el re cha zo pre jui cio so
que se fun da men te, en úl ti ma ins tan cia, tan só lo en dis cor dan cia esté ti ca. Ele -
gan te men te o no, la ex pre sión “ser so cial” sir ve, de en tra da, pa ra ahu yen tar
el re duc cio nis mo me to do ló gi co que, con pre tex to de la de fen sa del mo nis mo
cien tí fi co, ins tau re un cri te rio de cien ti fi ci dad tor ci do, con tri bu yen do ape nas
pa ra ob nu bi lar la dis cu sión on to ló gi ca de fon do. En efec to, el de ba te on to ló -
gi co no pue de ser ex pur ga do por el ar gu men to pe des tre de su me ra ne ga -
ción. La con fi gu ra ción del ob je to de cual quier cien cia y su de li mi ta ción
su po nen al gu na on to lo gía que lo fun da men te, por más he roís mo que es té
ahí in vo lu cra do. Su pre ca rie dad cons ti tu ti va, con tra ria al dog ma, no de be de
ser si nó ni mo de nu li dad, si no, sen ci lla men te, una ad ver ten cia en cuan to a su
ca rác ter irre me dia ble men te pro vi sio nal. Ha blar de “ser so cial”, por lo tan to,
pue de sig ni fi car una pru den te y pre li mi nar dis cor dan cia con los re duc cio nis -
mos que, por la su pre sión de los ni ve les on to ló gi cos, ge ne ran con se cuen cias
epis te mo ló gi cas no siem pre ad ver ti das.

El prin ci pal ob je ti vo de es te es cri to se rá mos trar que es in jus ti fi ca da la
pre ten sión pop pe ria na de im pu tar a las lla ma das cien cias so cia les una cien ti -
fi ci dad di fe ren cia da y, en úl ti ma ins tan cia, me nor. La ba se de es te em pren di -
mien to no pue de ser la del re cha zo de los cri te rios de cien ti fi ci dad su ge ri dos
por Pop per, aun que su uti li za ción no de ba de ser apre su ra da men te in ter pre -
ta da co mo un asen ti mien to y un aval, si no, so la men te, co mo un es fuer zo al
diá lo go, me dian te la acep ta ción de las re glas del jue go por él pro pues tas. Me -
jor di cho, se tra ta rá de so me ter las cien cias que tie nen el ser so cial por ob je to a 
las pres crip cio nes pop pe ria nas pa ra po der aqui la tar su per for man ce. Esta eva -
lua ción, sin em bar go, co mo cual quier otra, se ría en sí mis ma, ca ren te de sen -
ti do si fal ta ra un re fe ren te, o sea, al gu na cien cia pa ra dig má ti ca que se
so me tie se tam bién a los mis mos cri te rios y así per mi tie se, por com pa ra ción,
me dir el de sem pe ño de es te gru po de cien cias que se qui sie se ana li zar. Pa ra
que las lla ma das cien cias so cia les pu die sen pa sar en el test de la cien ti fi ci dad
de mo do in con tes ta ble ten drían que en fren tar se, en igual dad de con di cio nes, 
con al gu na cien cia que es tu vie se exen ta de cual quier sus pi ca cia, so bre la cual
no re ca ye ran du das. Se ría po si ble sor tear, de es ta ma ne ra, una fun da men tal,
em pe ro in ter mi na ble, dis cu sión acer ca de los cri te rios de cien ti fi ci dad. Así,
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por ejem plo, si las “cien cias so cia les” con si guie sen en fren tar con la mis ma
ga llar día que la pa ra dig má ti ca fí si ca las pres crip cio nes de cien ti fi ci dad su ge -
ri das por Pop per, en ton ces no ha bría nin gún ar gu men to per ti nen te, del pun -
to de vis ta pop pe ria no, que pu die se con si de rar las me nos ri gu ro sas o de una
cien ti fi ci dad in fe rior a la de otras cien cias.

Co mo con clu sión, pa re ce pru den te agre gar, cau te lo sa men te, que, con
re la ción a una even tual y pre ten di da ad he sión de mi par te a cual quier re duc -
cio nis mo fi si ca lis ta, el ejer ci cio com pa ra ti vo que se pre ten de rea li zar no de be
de su ge rir con clu sio nes pre ci pi ta das. Au gus te Com te tu vo el in ne ga ble mé ri -
to des bra va dor que ya no se ría más po si ble in vo car. De es te mo do, si una fí si -
ca de lo so cial sue na hoy día irre me dia ble men te ana cró ni ca, qui zá no sea tan
des ca be lla da la idea de que es po si ble, en prin ci pio (lo que no con fie re cual -
quier com pro mi so au to má ti co con los he chos), la cons ti tu ción de una cien ti fi -
ci dad ri gu ro sa, stric to sen su, en mu chos cam pos de la ac ti vi dad cog ni ti va
hu ma na, in clu so en aquél que de li mi ta el ser so cial co mo ob je to. Ade más, pa -
ra ello, no pa re ce que sea in dis pen sa ble el con cur so de una on to lo gía re duc -
cio nis ta e, ip so fac to, de la pres crip ción de me to do lo gías cien tí fi cas idén ti cas
pa ra las di ver sas cien cias. Fi nal men te, lo que aquí se pre ten de, con es te ejer ci -
cio com pa ra ti vo, es el es cla re ci mien to de al gu nas te sis pop pe ria nas que go -
zan de gran po pu la ri dad, con re la ción a las cien cias so cia les en ge ne ral, pe ro
que tie nen co mo ful cro la his to ria, mar ca das, co mo to do lo in di ca, por fuer tes
pre jui cios. La fa ma del au tor y la im por tan cia de su pen sa mien to dis pen san
ma yo res jus ti fi ca cio nes, ya que ni su de sa pa ri ción, ha ce más de una dé ca da,
em pa li de ció la pro pa ga ción de sus ideas.

I

Ser vi rán de base a este ejer ci cio com pa ra ti vo, por un lado, las te sis pop pe -
ria nas so bre las cien cias so cia les de sa rro lla das en el con tex to de un de ba te
con Ador no y otros au to res, in clu so Ha ber mas, y que fue ron pu bli ca das ori -
gi nal men te en con jun to con los tra ba jos de los otros par ti ci pan tes en el de ba -
te bajo el tí tu lo de Der Pos si ti vis muss treit in der deuts chen So zio lo gie y di vul ga -
do en tra duc ción in ti tu la da La Ló gi ca de las Cien cias So cia les, po si ble men te
de bi do a la co mu ni ca ción ho mó ni ma pre sen ta da por Pop per para la oca sión,
allen de de The Open So ciety and its Ene mies y, prin ci pal men te, The Po verty of
His to ri cism. Por otro lado, al gu nas de las ideas de Pop per pre sen ta das en su
cé le bre tra ba jo The Lo gic of Scien ti fic Dis co very, ver sión in gle sa am plia da del
li bro pu bli ca do en Aus tria en 1935. Los tex tos que abor dan di rec ta men te la
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te má ti ca de las cien cias so cia les tie nen un ori gen muy de si gual. El úl ti mo en
ser pu bli ca do, en tre ellos, su co mu ni ca ción cons tan te de 27 te sis re la ti vas a
las cien cias so cia les y da ta do de los años se sen ta, es pre sen ta do en tono ame -
no y, so bre to do, con ci lia dor, muy di fe ren te del es ti lo ague rri do, res ba lan do
al pan fle ta rio, de sus es cri tos an te rio res, es pe cial men te vi ru len to en The Po -
verty of His to ri cism, cuyo tí tu lo, pa ro dia ex plí ci ta de la obra de Marx de crí ti ca
a Proud hon, no es ca ti ma su in ten ción de com ba tir a Marx y sus epí go nos.
Esta ac ti vi dad de po le mis ta acé rri mo, aun que cier ta men te no re pre sen te el
mo men to más ful gu ran te de la obra de Pop per, qui zá haya sido aquel que le
haya gran jea do ma yor no to rie dad, ex pli ca ble, en tre otras ra zo nes, por la co -
yun tu ra de po la ri za ción de opi nio nes sus ci ta da por la lla ma da  “gue rra fría”.
Su as cen sión a la no ble za bri tá ni ca, con el tí tu lo de “sir”, no pa re ce ser sólo el
re sul ta do de un me re ci do re co no ci mien to a los des ta ca dos ser vi cios epis te -
mo ló gi cos de un sa bio ex tran je ro, muy re le van tes, sin duda, pero poco apre -
cia dos por los po lí ti cos.

El con tex to, por lo tan to, de la par ce la pre pon de ran te de la re fle xión de
Pop per so bre las cien cias que tie nen el ser so cial por ob je to, es pe cial men te la
his to ria, es el de la ac ti vi dad po le mis ta de crí ti ca a la teo ría de Marx o a aque -
llo que él atri bu ye a Marx co mo su teo ría. En su Au to bio gra fía Inte lec tual, Pop -
per afir ma sin ro deos que: “A los 17 años me con ver tí en an ti mar xis ta”
(Pop per, 1976, p. 40). Tal pre co ci dad, ob via men te, no pu do ser el re sul ta do
de una de ci sión que ha ya obe de ci do a los im pe ra ti vos de una pro fun da ma -
du ra ción in te lec tual, ni de una vas ta ex pe rien cia po lí ti ca, lo que su gie re, per
se, bue na do sis de pre jui cio.3 Sin em bar go e in de pen dien te men te de las cir -
cuns tan cias que ori gi na ron las re fle xio nes pop pe ria nas, se ría per ti nen te to -
mar las en se rio, eva luan do su con sis ten cia in trín se ca, sin con si de ra cio nes de
otra ín do le, lo que cier ta men te es ta ría en per fec ta con so nan cia con el “ra cio -
na lis mo crí ti co” de fen di do por el au tor.

En efec to, a pe sar de la di ver si dad co yun tu ral en que fue ron or ga ni za -
dos,4 los tex tos de Pop per guar dan ra zo na ble cohe ren cia teó ri ca y pue den ser 
exa mi na dos, por lo tan to, de ma ne ra com ple men ta ria, con tri bu yen do, en
con jun to, pa ra el es cla re ci mien to de los pun tos de vis ta del au tor. Esto se tor -
na pa ten te por el exa men de al gu nos as pec tos cen tra les de la con cep ción pop -
pe ria na acer ca de las cien cias so cia les, en par ti cu lar so bre la his to ria y que
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3  El pro pio Pop per  ad mi te lo efí me ro de su ex pe rien cia po lí ti ca “mar xis ta” al afir mar que ape -
nas “du ran te unos dos o tres meses me con si de ré co mu nis ta” (ibid. p. 39). Lo an te rior de no ta
lo apre su ra do de su credo an ti mar xis ta, por más in ten sa que haya sido esta par ti ci pa ción y
por más pro fun das y bri llan tes pue dan haber sido las reflexiones que suscitaran.

4  El pri me ro de ellos, The Open So ciety and its Ene mies, ha sido pu bli ca do ori gi nal men te a me -
dia dos de la dé ca da de cua ren ta. The Po verty of His to ri cism, aun que el autor lo re mon te a los
años vein te, es un pro duc to de la “gue rra fría” en su auge, y, fi nal men te, su de ba te con los
“frank fur tia nos” es, como se ha men cio na do, de los años se sen ta.



per ma ne cen, en esen cia, inal te ra dos a lo lar go de aque llos tra ba jos. Un buen
ejem plo, en es te sen ti do, es tá re pre sen ta do por su ad he sión a “la fa mo sa dis -
tin ción en tre cien cias teó ri cas o no mo té ti cas e his tó ri cas o ideo grá fi cas”
(idem, 1978, p. 23), que lo co nec ta di rec ta men te con el kan tis mo de la “es cue la
de Ba den” y, en úl ti ma ins tan cia y pa ra dó ji ca men te, con los his to ri cis mos de
Dilt hey y Cro ce. Al par tir de la cla si fi ca ción de las cien cias, que pa re ce ha ber
si do for mu la da ori gi nal men te por Win del band, en ideo grá fi cas y no mo té ti -
cas, Pop per no po dría con fe rir a las cien cias ideo grá fi cas la mis ma cien ti fi ci -
dad atri bui da a las no mo té ti cas, in clu so por que las pri me ras, al te ner por
ob je to lo sin gu lar, lo his tó ri co, en fin, lo con tin gen te, só lo con ce si va men te
me re ce rían la denominación de ciencias.

Así, a des pe cho de que en su 11ª te sis Pop per afir me que “es de to do
pun to erró neo creer que el cien tí fi co de la na tu ra le za es más ob je ti vo que el
cien tí fi co so cial” (ibid., p. 17) o que, en su 7ª te sis, con de ne “el erró neo y equi -
vo ca do na tu ra lis mo o cien ti fi cis mo me to do ló gi co, que exi ge que las cien cias
so cia les apren dan por fin de las cien cias de la na tu ra le za lo que es mé to do
cien tí fi co” (ibid., p. 12), el sen ti do del con jun to de su obra tien de a ca rac te ri zar 
la cien ti fi ci dad de las cien cias so cia les co mo in fe rior. Pop per, en ver dad, no
pier de la cohe ren cia. A las cien cias so cia les no les con vie nen los pro ce di -
mien tos de las cien cias de la na tu ra le za por que no las pue den al can zar en ri -
gor. En otro lu gar él de ja es ta cues tión per fec ta men te es cla re ci da al afir mar,
con to das las le tras, que “no de be mos sor pren der nos al ver que en las cien -
cias so cia les no hay ca si na da pa re ci do a la ob je ti vi dad y al ideal de bús que da
de la ver dad que ve mos en la fí si ca. Es de es pe rar que nos en con tre mos en las
cien cias so cia les con tan tas opi nio nes cuan tas se pue dan en con trar en la vi da
so cial, tan tos pun tos de vis ta co mo hay in te re ses” (idem, 1973, p. 30). Tal re la -
ti vis mo ema na ría de la pro pia na tu ra le za del ob je to, cons ti tu yén do se, por lo
tan to, en una di fi cul tad de prin ci pio e, ip so fac to, in sor tea ble.

El tono más con des cen dien te de sa rro lla do en las te sis de la men cio na -
da co mu ni ca ción se de bió, no ape nas a la cor te sía na tu ral cir cuns cri ta al con -
tex to del de ba te, sino tam bién, al he cho de que, al abor dar la te má ti ca de la
“ló gi ca de las cien cias so cia les”, Pop per pasa a lo lar go de la his to ria (o his to -
rio gra fía, para no con fun dir el ob je to de la cien cia con la dis ci pli na cien tí fi ca), 
cien cia so cial par ex ce llen ce, am plia men te tra ta da, es bien ver dad, en los otros
tra ba jos. La ex pli ca ción de esta au sen cia pue de es tar pre ci sa men te ahí: el in -
de fec ti ble “ho lis mo” pre ten sa men te ca rac te rís ti co de la his to ria, y ya de nun -
cia do en otras opor tu ni da des, se ría ab so lu ta men te in com pa ti ble con una
“ló gi ca de la si tua ción” y, por lo tan to, con el úni co abor da je ri gu ro so, es de -
cir, cien tí fi co, com pa ti ble con el ob je to de las cien cias so cia les; que de be rían
ab di car de fi ni ti va men te de cual quier pre ten sión ge ne ra li za do ra, para li mi -
tar se ape nas a los frag men tos com pren si bles por esta “ló gi ca” por él, pro -
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pues ta. En ver dad, para Pop per, la his to ria re pre sen ta ría un gran far do que
las cien cias so cia les, in fe liz men te, es ta rían obli ga das a so por tar, un es tor bo al 
de sa rro llo ple no de sus pro pie da des pro pia men te teo ré ti cas. El ideal pop pe -
ria no se con su ma ría si toda dia cro nía pu die ra ser sa cri fi ca da en el al tar de la
sin cro nía. Sin em bar go, como la his to ria no puede ser fácilmente eliminada
del horizonte teórico de las ciencias sociales, su intelección parece crucial
para el propio objeto: el ser social, cuyos modos de existencia  se presentan
históricamente configurados.

II

En la me di da en que “el ob je ti vo de la cien cia em pí ri ca es en con trar ex pli -
ca cio nes sa tis fac to rias para todo lo que ca rez ca de ex pli ca ción” (idem, 1981, p. 
13), ha blar de “ex pli ca ción” his tó ri ca pa re ce sig ni fi car, para Pop per, lo mis -
mo que ha blar acer ca de la cien ti fi ci dad de la his to ria. Para él, con todo, no es
acep ta ble una “ex pli ca ción” cual quie ra, la cien cia debe de pro veer una ex pli -
ca ción pe cu liar: la ex pli ca ción cau sal. Así, para el au tor, la bús que da de la
ver dad, aun que apro xi ma ti va, su po ne esta mo da li dad fuer te de ex pli ca ción.
Sin em bar go, no se ría opor tu no en trar a con si de rar, en este mo men to, las
even tua les acep cio nes que po drían con si de rar se en un exa men más de te ni do
del con cep to de “ex pli ca ción” y, qui zás, me nos pro ve cho so aún, se ría aden -
trar se en la dis cu sión acer ca de los ob je ti vos de la cien cia. Para los pro pó si tos
del ejer ci cio com pa ra ti vo aquí pro pues to no se ría apre su ra do acep tar la for -
mu la ción pop pe ria na.  Con este ar gu men to, aún co rrien do el ries go de la cir -
cu la ri dad, se ría jui cio so con si de rar cien tí fi cas ape nas aque llas ex pli ca cio nes
que se cons tri ñan a pro ce di mien tos es tric ta men te, con per dón de la re dun -
dan cia, cien tí fi cos. De este modo, una ex pli ca ción cien tí fi ca sólo se ría acep ta -
ble por una cien cia stric to sen su y los pro ce di mien tos ló gi cos su ge ri dos por
Pop per, a par tir del ex pli can dum, po drían es tar allí con tem pla dos sin ma yo res 
di fi cul ta des.

La anuen cia a cier tos pro ce di mien tos ca rac te rís ti cos del ri gor for mal
y ló gi co no de be de es ti mu lar una con clu sión apre su ra da en cuan to a una
ad he sión for zo sa a una on to lo gía mo nís ti co-re duc cio nis ta. Son per fec ta -
men te plau si bles y com pa ti bles las dis po si cio nes a fa vor de la de fen sa de un
ri gor equi va len te pa ra las di ver sas cien cias y el re co no ci mien to de las pro -
fun das di fe ren cias que sus ob je tos en cie rran. Inclu so por que la acep ta ción de
on to lo gías re gio na les no su po ne un com pro mi so ne ce sa rio con cri te rios de
cien ti fi ci dad pri ma ria men te di ver gen tes. Se pue de, por ejem plo, re co no cer la 
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ins tan cia del ser so cial co mo pe cu liar y per fec ta men te dis tin gui ble de otra,
co mo la del ser inor gá ni co, por ejem plo, ad mi tién do se, a pe sar de es to, que el
ri gor de las cien cias so cia les de ba ser aná lo go al de las cien cias de la na tu ra le -
za, o sea, que unas no de ben de ser, en prin ci pio, me nos cien tí fi cas que las
otras, lo cual no im pli ca ría des co no cer el de sa rro llo di fe ren cia do de las di ver -
sas cien cias y su he te ro gé neo gra do de ma du rez.

El de ba te acer ca de una po si ble on to lo gía del ser so cial o de una ba se
on to ló gi ca pa ra las lla ma das “cien cias so cia les” cier ta men te re ba sa ría, en
mu cho, las pre ten sio nes de es te es cri to. Sin em bar go, pa ra los pro pó si tos pre -
sen tes, pue de ser su fi cien te de jar es ta ble ci do que el re cha zo a un mo nis mo
epis te mo ló gi co re duc cio nis ta y, por lo tan to, la acep ta ción de ni ve les on to ló gi cos
di fe ren cia dos, pue de no re sul tar en la ad mi sión de teo rías me ta cien tí fi cas de di fe ren te
gra do de ri gor o de cien ti fi ci dad. Las exi gen cias de ca da ni vel on to ló gi co pue -
den no ser idén ti cas, pe ro de ben de ser co rre la ti vas. Así, la de fen sa de una
cien ti fi ci dad es tric ta pa ra las cien cias cu yo ob je to re cae so bre el ser or gá ni co o 
inor gá ni co, pa ra men cio nar ape nas un ejem plo cla si fi ca to rio acep ta do por
au to res tan di ver sos cuan to lo son Hus serl y Lu kács, pue de no ser in com pa ti -
ble con el re co no ci mien to de on to lo gías re gio na les, o sea, con la acep ta ción
de ni ve les del ser di fe ren tes e irre duc ti bles (pe ro no co mo com par ti men tos
es tan cos). En es te sen ti do, se ría per fec ta men te le gí ti mo com pa rar pro ce di -
mien tos cien tí fi cos efec ti va men te em plea dos y de ci dir acer ca de su ma yor o
me nor ri gor, sin nin gún com pro mi so con un mo nis mo on to ló gi co que im pli -
ca se la su pre sión de la po si bi li dad de on to lo gías re gio na les. La cien cia de la
his to ria po dría, sin que fue ra cons tre ñi da en ma yor me di da, so me ter se a un
pro ce so de con tras ta ción con dis ci pli nas cien tí fi cas de otra ín do le, sin que es -
to aca rrea se la su po si ción de una na tu ra le za idén ti ca.

El he cho de que la his to rio gra fía se pue da va ler de pro ce di mien tos, en 
prin ci pio tan ri gu ro sos, ver bi gra tia, co mo los de la fí si ca, no im pli ca en la su -
po si ción de la iden ti dad en tre el ser so cial y el inor gá ni co. Son, in du bi ta ble -
men te, ni ve les di fe ren cia dos de la rea li dad. El re co no ci mien to in tui ti vo de
es tas de ter mi na cio nes pri ma rias es tan ge ne ra li za do que una de las dis tin -
cio nes que los ni ños son lle va dos a es ta ble cer, en el co mien zo de su apren -
di za je es co lar, es en tre los se res vi vos, los inor gá ni cos (o no vi vien tes) y el
hom bre. Pa ra di sua dir cual quier po si ble re sis ten cia a la acep ta ción de es ta
re gio na li za ción on to ló gi ca bá si ca se po dría ar gu men tar, a tí tu lo de ilus -
tra ción, que, mien tras una nue va teo ría ex pli ca ti va de los fe nó me nos fí si -
cos se li mi ta a es ta ble cer, im plí ci ta o ex plí ci ta men te, una re vi sión crí ti ca
de las teo rías vi gen tes, y no so me te a la crí ti ca la pro pia “rea li dad fí si ca”, lo
que ca re ce ría de sen ti do, las teo rías cien tí fi cas del cam po so cial pue den y
de ben, cri ti car, no só lo las teo rías con cu rren tes, si no la pro pia “rea li dad so -
cial”.
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Pop per pre ten de, tan to en The Po verty of His to ri cism, cu ya pa ro dia al li -
bro de Marx no es gra tui ta, cuan to en The Open So ciety and Its Ene mies, re fu tar
teo rías y doc tri nas ali nea das ba jo la con fu sa de no mi na ción de “his to ri cis -
mo”. Sin em bar go, su blan co di rec to es el “mar xis mo”. Pop per no en mas ca ra
sus in ten cio nes cuan do afir ma sin ro deos que

Las ba ses fun da men ta les del his to ri cis mo – es to es, la con cep ción
de que el ob je ti vo de las cien cias so cia les es su po ner pro fe cías his tó -
ri cas y la ex pec ta ti va de que esas pro fe cías son ne ce sa rias pa ra cual -
quier cues tión ra cio nal – son im por tan tes hoy por que cons ti tu yen
par te esen cial de lo que co no ce mos co mo “so cia lis mo cien tí fi co” o
“mar xis mo”. Mi aná li sis del pa pel de la pre vi sión y de la pro fe cía
pue de ser des cri ta, por lo tan to, co mo una crí ti ca al mé to do his tó ri -
co del mar xis mo” (Pop per, 1972, p. 367). 

Vol vien do al “his to ri cis mo”, Pop per lo de fi ne de la si guien te ma ne -
ra:

en tien do por ‘his to ri cis mo’ un pun to de vis ta so bre las cien cias
so cia les que su po ne que la pre dic ción his tó ri ca es el fin prin ci pal 
de és tas, y que su po ne que es te fin es al can za ble por me dio del
des cu bri mien to de los ‘rit mos’ o los ‘mo de los’, de las le yes o las
‘ten den cias’ que ya cen ba jo la evo lu ción de la his to ria (idem,
1973, p. 17).

Par tien do de es ta de fi ni ción de “his to ri cis mo”, Pop per agru pa con -
cep cio nes teó ri cas así de ter mi na das, “per fec cio nán do las” (cf. ibid., pp.
17-18), pa ra, en se gui da, re fu tar las. Aun que el enun cia do de le yes, stric to
sen su, pue da y de ba im pli car cier to ti po de pre dic cio nes, pa re ce un tan to
pre ci pi ta do e in jus ti fi ca do pre ten der que la fi na li dad de una cien cia de la
his to ria o de otras cien cias so cia les, ge né ri ca men te abar ca das por el epí te -
to de “his to ri cis mo”, fue ra, prin ci pal men te, el de la pre dic ción his tó ri ca.
No es dis pa ra ta da, en tre tan to, a pe sar de ten den cio sa, la ar gu men ta ción
pop pe ria na. Aun que di suel va la po si bi li dad de una his to rio gra fía cien tí fi -
ca en el mo li no de vien to de las fi lo so fías es pe cu la ti vas de la his to ria, se
jus ti fi ca ple na men te su re pu dio a las teo ri za cio nes que, plan tean do el sen -
ti do a prio ri del de ve nir his tó ri co, ven en él el cum pli mien to de su as pi ra -
ción.

Ade más, ya que el blan co prin ci pal de la crí ti ca pop pe ria na es la im -
pug na ción al lla ma do “mar xis mo”, hay que re co no cer que no fue ron po cos
los epí go nos de Marx que de fen die ron abier ta men te una es ca to lo gía me siá -
ni ca (cf. Kuu ci nen, 1962, p. 130), prin ci pal men te ba jo la for ma de la teo ría de
los “cin co es ta dios” pro pug na da por Sta lin (1972, p. 118), cu yo te los uni di rec -
cio nal se pre sen ta ba, a prio ri, ine xo ra ble. Pa re ce ob vio que no es po si ble cap -
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tu rar un even tual “sen ti do” de la his to ria a par tir de fór mu las tan sim plis tas,5

la com ple ji dad del ob je to eli mi na fá cil men te las ini cia ti vas más apre su ra das.
Cual quier in ten to pre dic ti vo, en cien cia, só lo pue de es tar fun da men ta do en
tra ba jo ar duo y pa cien te, val ga la re dun dan cia, cien tí fi co, con to do el ri gor
que su po ne, y cu yo éxi to, sin em bar go, no pue de es tar de an te ma no ase gu ra -
do, ni su im po si bi li dad, en prin ci pio des car ta da, in clu so pa ra las cien cias que 
tie nen el ser so cial por ob je to.

Pop per pro cu ra reu nir ar gu men tos pa ra “re fu tar” la po si bi li dad del es -
ta ble ci mien to de le yes de la his to ria. Pa ra él se ría im po si ble acep tar ex pli ca -
cio nes cau sa les ba sa das en ten den cias, “o más pre ci sa men te, la su po si ción de 
que exis ten es a me nu do un útil su pues to es ta dís ti co. Pe ro las ten den cias no
son le yes. Una pro po si ción que afir me la exis ten cia de una ten den cia es exis -
ten cial, no uni ver sal” (Pop per, 1973, p. 129). Más ade lan te agre ga: “La im por -
tan cia prác ti ca de es ta si tua ción ló gi ca es con si de ra ble: mien tras que
po de mos ba sar pre dic cio nes cien tí fi cas en le yes, no po de mos (co mo cual -
quier es ta dís ti co pru den te sa be) ba sar la me ra men te en la exis ten cia de ten -
den cias” (ibid., p. 130). Y en se gui da con clu ye:

aun que po de mos dar por se gu ro que cual quier su ce sión de fe nó -
me nos en la rea li dad tie ne lu gar se gún le yes de la na tu ra le za, es im -
por tan te dar se cuen ta de que prác ti ca men te nin gu na se cuen cia de,
di ga mos, tres o más acon te ci mien tos con cre tos con una co ne xión
cau sal en tre ellos tie ne lu gar se gún una úni ca ley de la na tu ra le za
(ibid., p. 131).

Esta ar gu men ta ción de Pop per, acree do ra del “per fec cio na mien to”
pre li mi nar, ba jo la co bi ja de un os cu ro “his to ri cis mo”, in fie re una cien cia de
la his to ria cons tre ñi da ape nas al con cur so de le yes ais la das en la ex pli ca ción
del ne xo cau sal en tre di ver sos “acon te ci mien tos”. Cier ta men te, la ex pli ca -
ción cien tí fi ca de un fe nó me no real en el ám bi to de la his to ria, de la mis ma
for ma que en la fí si ca, de be ape lar a dis tin tas le yes; és tas sue len con te ner, no
só lo enun cia dos di ver sos, co mo es tán je rar qui za das en di fe ren tes ni ve les,
des de las más ge ne ra les, con un uni ver so muy am plio, has ta las de un ám bi to 
bas tan te res trin gi do. Esto, ade más, es tá en to tal con for mi dad con las pro pias
ideas de Pop per. Entre sus con tri bu cio nes teó ri cas pue de ser re la cio na da la

111Pop per y la epis te mo lo gía de las cien cias so cia les

                                
5  Opi nión que, en efec to, es com par ti da por el pro pio Marx. En co rres pon den cia di ri gi da a la

re dac ción de la re vis ta rusa Otiets chest we nie Sa pins ki, da ta da de 1877, en un con tex to en que
trata de re fu tar in ter pre ta cio nes con las cua les no con cuer da, Marx se queja de un co men ta -
ris ta que “A todo tran ce quie re con ver tir mi es bo zo his tó ri co sobre los orí ge nes del ca pi ta lis -
mo en Eu ro pa oc ci den tal en una teo ría fi lo só fi co-his tó ri ca sobre la tra yec to ria ge ne ral a que
se ha llan so me ti dos los pue blos, cua les quie ra que sean las cir cuns tan cias his tó ri cas que en
ellos con cu rran, […]” (Marx, 1974, Tomo I, p. 712).



de fen sa de la te sis de que “Den tro de un sis te ma teó ri co po de mos dis tin guir
en tre enun cia dos per te ne cien tes a ni ve les di ver sos de uni ver sa li dad” (Pop -
per, 1977, p. 72).

Es pre ci sa men te es ta con cep ción de la ar qui tec tu ra de la le ga li dad cien -
tí fi ca que lo lle va al re pu dio de la pre ten sión in ge nua de que le yes cien tí fi cas
más abar ca do ras y abs trac tas pu die sen ser le gi ti ma das por la ob ser va ción di -
rec ta. La “fal sa bi li dad”, co mo cri te rio de de mar ca ción de la cien cia, só lo es
fac ti ble en la ex pec ta ti va de que los sis te mas teó ri cos cien tí fi cos pue dan pro -
du cir, a par tir de los enun cia dos ge ne ra les, ip so fac to aje nos a la com pro ba -
ción em pí ri ca in me dia ta, pro po si cio nes sin gu la res su je tas a la con tras ta ción
ob ser va cio nal. Pre ten der que le yes muy ge ne ra les pu die sen ex pli car si tua -
cio nes es pe cí fi cas sin cual quier me dia ción, es de tri vial in di gen cia teó ri ca, en
cual quier cam po cien tí fi co. No es im bui do de otra mo ti va ción que Pop per
de fien de la idea de que “Los sis te mas teó ri cos se con tras tan de du cien do de
ellos enun cia dos de un ni vel de uni ver sa li dad más ba jo […]” (ibid., p. 46). Se -
ría dis cri mi na to rio exi gir que la his to ria o cual quier otra cien cia so cial fue sen
cons tre ñi das a ex pli car fe nó me nos o cir cuns tan cias con cre tos me dian te el
con cur so de una úni ca ley.6 Sin em bar go, la ar gu men ta ción de Pop per pre -
sen ta fa ce tas más in te re san tes, so bre to do cuan do de fien de la te sis de que
una cien cia de la his to ria es ta ría con de na da al re cur so de “ten den cias” y no a
le yes, en sen ti do ri gu ro so. Qui zá un bre ve preám bu lo fue se per ti nen te, an tes
del exa men de la ar gu men ta ción pop pe ria na pro pia men te di cha.

Pri ma fa cie, se ría po si ble ad mi tir, pa ra no com pli car de ma sia do la dis -
cu sión, que una ex pli ca ción cien tí fi ca, stric to sen su, de bie se re ve lar la cau sa -
li dad ne ce sa ria en tre los fe nó me nos. En es te sen ti do, pa ra man te ner la
equi va len cia en tre las di fe ren tes mo da li da des cien tí fi cas, sean so cia les o
sean de la na tu ra le za, las pri me ras, tam bién, de be rían de cur var se an te es ta
exi gen cia. En efec to, qui zá fue se pe li gro sa la in tro duc ción sub rep ti cia de
cier tos ele men tos irra cio na les por la puer ta del ablan da mien to de los ne xos
cau sa les, aun que en mu chos ca sos una cau sa li dad es tric ta só lo pue da ser
pre ten di da a ni vel del de seo. Empe ro, se de be po ner aten ción en el he cho de
que Pop per, en su afán de ne gar la po si bi li dad de pre vi sio nes en la his to ria,
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6  No se duda que hayan pa la di nos de ar qui tec tu ra teó ri ca tan sim plis ta, ni que epí go nos de

Marx hayan de fen di do una es ca to lo gía me siá ni ca con tal sem blan te. Ade más, una buena
bús que da en la obra de Marx cier ta men te ha lla ría al gu nas “per las” en esta di rec ción. Sin
em bar go, no sería ne ce sa rio una com ple ta re cons truc ción de la teo ría de Marx, ni una exe gé -
ti ca con tex tua li za ción, para que un in tér pre te me dia na men te des po seí do de pre jui cios
extra-cien tí fi cos no se per ca te de la dis tan cia que se pa ra un autor del qui la te de Marx de la
pue ril pre ten sión de ago tar fe nó me nos con cre tos me dian te leyes muy abs trac tas. Su re nom -
bra da aser ti va de que “Lo con cre to es lo con cre to por que cons ti tu ye la síntesis de muchas
determinaciones […]” (Marx, 1985, Tomo I,  p. 15) no deja lugar a dudas.



pa re ce ol vi dar que la pro pia fí si ca, en la teo ría cuán ti ca, por ejem plo, re cu rre,
con fre cuen cia, al con cur so de mé to dos es ta dís ti cos, in clu so el cálcu lo de pro -
ba bi li da des, en el abor da je de re gu la ri da des o ten den cias y que pre vi sio nes
ri gu ro sas y bas tan te con fia bles son ba sa das en es tos mé to dos. Se gún Da vid
Bohm “Estas ten den cias re gu la res con du cen a lo que po de mos lla mar le yes
es ta dís ti cas, las cua les per mi ten pre de cir en for ma apro xi ma da las pro pie -
da des del com por ta mien to pro me dio o que ‘a la lar ga’ ten drá una lar ga se -
rie o un gran con jun to de ele men tos […]” (Bohm, 1959, p. 41). Ade más,
re ve lan do cier to par ti pris, es el mis mo Pop per quien ad mi te, en el ám bi to de
la fí si ca que da cla ro, el éxi to de pre dic cio nes pro ba bi lís ti cas, ob ser van do,
sin em bar go, que “No he mos de ver el éxi to de las pre dic cio nes de pro ba bi -
li dad otra co sa que un sín to ma de la au sen cia de le yes sen ci llas en la es truc -
tu ra de la su ce sión […]” (Pop per, 1977, p. 193). Co mo los pro ce sos y
fe nó me nos so cia les no se ca rac te ri zan por una pe cu liar sim pli ci dad, se ría
fran ca men te dis cri mi na to rio im pe dir que las cien cias so cia les hi cie sen uso
del ins tru men tal es ta dís ti co, no por ca sua li dad de sa rro lla dos, en bue na me -
di da, por cien tí fi cos so cia les (de Pa re to a Key nes, los ejem plos son abun -
dan tes).

Des pués de es tas con si de ra cio nes ini cia les, em pe ro acep tan do la con -
ti nui dad del de sa fío, se ría plau si ble con ce der a Pop per que el es ta ble ci -
mien to del de sea ble ne xo cau sal pa ra la for mu la ción de una ex pli ca ción
cien tí fi ca fuer te, en la ma yo ría de los ca sos, por lo me nos en las cien cias so -
cia les, só lo po dría ser ob te ni do a ni ve les de abs trac ción ele va dos, en don de
las cir cuns tan cias per tur ba do ras fue sen pre via men te he chas a un la do. Sin
em bar go, es tos pro ce di mien tos son usual men te acep ta dos in clu so en
otros do mi nios cien tí fi cos. Bohm sos tie ne, por ejem plo, que “aún don de
las con tin gen cias tie nen im por tan cia, por abs trac ción po de mos con si de -
rar la ley cau sal co mo al go que se ría apli ca ble si és tas no se pre sen ta ran”
(Bohn, 1959, p. 13). Por es ta mis ma ra zón, re sal tan do que los pro ce di mien -
tos es ta dís ti cos, am plia men te uti li za dos en las cien cias so cia les, que sue len
al can zar en ellas un gra do con si de ra ble de exac ti tud y ri gor, no po drían ser
des de ña dos. Aún así, con ce dién do se per ti nen cia a las re ser vas ini cia les de
Pop per al em pleo de es tos mé to dos, se ría po si ble sos te ner la te sis de la ine -
xis ten cia de in con ve nien tes in su pe ra bles pa ra que una cien cia de la his to ria
hi cie se uso de le yes, en el sen ti do alu di do por él. Hay qui zá un ma len ten di -
do en el en re do de las “ten den cias” que no ha si do su fi cien te men te bien
exa mi na do.

Cual quier ley, his tó ri ca o fí si ca, co mo ha si do men cio na do, es tá in ser -
ta en un con tex to teó ri co que su po ne el em pleo con jun to de otras le yes pa ra
la ex pli ca ción de los fe nó me nos rea les, lo que se ría con gruen te con las pres -
crip cio nes pop pe ria nas. Siem pre se ría ad mi si ble, por lo tan to, la po si bi li dad 
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de even tos de sig no opues to, ex pre sa dos por le yes con tra rias o “con tra-ten -
den cias”; fuer zas con tra rias que per tur ba sen o ate nua sen el efec to de de ter -
mi na da ley, con fi rién do le la apa rien cia de me ra “ten den cia” es ta dís ti ca o
pro ba bi lís ti ca, de al go con tin gen te, que pu die se o no cum plir se, de pen dien -
do de cier tas cir cuns tan cias más o me nos alea to rias. Pa ra dar un ejem plo
del pro pio Pop per, la ley que de ter mi na que “la acu mu la ción del ca pi tal
tien de a pro du cir una caí da en los be ne fi cios” (Pop per, 1967, II, p. 224), o
sea, lo que Marx enun ció en el Li bro III de El Ca pi tal, Sec ción Ter ce ra, co mo
la “ley de la ten den cia de cre cien te de la cuo ta de ga nan cia” (en la tra duc -
ción de Wen ces lao Ro ces, FCE) o “ley de la ba ja ten den cial de la ta sa de ga -
nan cia” (en la tra duc ción de León Ma mes, Si glo XXI) – con tra ria men te a lo
que ima gi nó Pop per, ape gán do se al tér mi no “ten den cia” – po dría ser con si -
de ra da co mo ley es tric ta en el sen ti do pop pe ria no. Aun que Marx exa mi ne un 
gran nú me ro de “con tra-ten den cias” que ate núan o afec tan la ac ción de es ta
ley, es de cir, de fuer zas con tra rias que per tur ban la ma ni fes ta ción in me dia ta
de es ta ley en su for mu la ción “pu ra”; no se ría me nos cier to afir mar que es ta
ley, en el con tex to de la teo ría de Marx, nun ca de ja de cum plir se (en el uni ver -
so del ca pi ta lis mo, evi den te men te), en tan to la ne ce si dad cre cien te de ex pro -
pia ción de plus-va lor re la ti vo y la con se cuen te al te ra ción de la com po si ción
or gá ni ca del ca pi tal ja más de jan de exis tir. Va le de cir, en la me di da en que el
ca pi ta lis mo avan za, la pro por ción del ca pi tal va ria ble (de di ca do a los sa la -
rios) dis mi nu ye en re la ción al ca pi tal to tal. Ade más, es ta es una ley uni ver -
sal, vá li da inin te rrum pi da men te, por lo me nos pa ra to do el uni ver so
de fi ni do co mo ca pi ta lis ta. Se sa tis fa ce la con di ción de Pop per cuan do sos -
tie ne que “Las teo rías cien tí fi cas son enun cia dos uni ver sa les […]” (idem,
1977, p. 57) y a par tir de ella y uti li zán do se le yes de me nor ni vel se ría po si -
ble, en el con tex to teó ri co de Marx, ex pli car cual quier cri sis ca pi ta lis ta, sin
ex cep ción.

Es el mis mo Pop per, con to do, quien des ta ca la im por tan cia de la teo -
ría mar xis ta de las cri sis pa ra el aná li sis de los ci clos eco nó mi cos, ad mi tien -
do que su fun cio na mien to des can sa, en bue na me di da, en la “ley de la
ten den cia de cre cien te de la cuo ta de ga nan cia” (idem, 1967, II, pp. 226 y
269-270). Infe liz men te, co mo par te de un abor da je al go li ge ro y su per fi cial
de la teo ría de Marx (don de con fun de, por ejem plo, va lor y pre cio) pu do
Pop per en ca mi nar se por el obs cu ro sen de ro del des cré di to su ma rio e in con -
sis ten te de la teo ría del va lor (ibid., p. 230), ce rrán do le, por con si guien te, el
ac ce so a la fun da men ta ción de la teo ría de las cri sis, cu ya efi ca cia real pa re -
ce Pop per re co no cer. No obs tan te, pa ra los pro pó si tos pre sen tes, se ría lí ci to
pa sar de lar go es tos te mas que exi gi rían un tra ta mien to más ade cua do. Por
aho ra, ca bría el exa men de una even tual con tra-ar gu men ta ción que aña die -
se nue vos ar gu men tos al de ba te del te ma so bre la du ra de ra in ter ven ción de
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cir cuns tan cias per tur ba do ras que, de even tua les, po drían trans for mar se en
per ma nen tes. Va le de cir, dan do con ti nui dad al ejem plo, que la ac ción sis te -
má ti ca de “con tra-ten den cias” o le yes que ate nua sen o mo di fi ca sen la “ley de 
la ten den cia de cre cien te de la cuo ta de ga nan cia” su ge ri ría la in fe ren cia de
que es ta no se cum pli ría ne ce sa ria men te, im po nien do se rios obs tácu los a su
ve ri fi ca bi li dad. Así, de ne ce sa ria, la re fe ri da ley se tor na ría con tin gen te, per -
dien do la fuer za de su po der ex pli ca ti vo. Sin em bar go, tal obs tácu lo no pa re -
ce ser pri vi le gio del cam po cien tí fi co abor da do. Ver bi gra tia, la lla ma da ley de
la gra vi ta ción uni ver sal pa de ce de idén ti cos in for tu nios. Su uti li za ción tam -
bién ad mi te el con cur so de “con tra-ten den cias” que, no só lo ex pre san fuer -
zas con tra rias que ate núan el efec to de la fuer za de atrac ción en tre cuer pos,
co mo in clu so pue den lle gar a neu tra li zar la fuer za gra vi ta cio nal y has ta su -
pe rar la. El he cho de que un cohe te es pa cial pue da ven cer el cam po gra vi ta -
cio nal de la Tie rra (o un avión pue da vo lar) ejem pli fi ca muy bien el
ar gu men to.

La no ad mi sión de fuer zas con tra rias o “con tra-ten den cias” ha bría lle -
va do al re cha zo a la teo ría de la gra vi ta ción, co rro bo ra da por la man za na, pe -
ro fal sea da por el sim ple vue lo de los pá ja ros. No ha bría mo ti va ción
con sis ten te, por lo tan to, pa ra el re cha zo de es ta ley de Marx, a me nos que se
aban do na se to da la cien cia en blo que lo que, ob via men te, no sig ni fi ca de fen -
der la co mo exen ta de pro ble mas. Esta ac ti tud es, per se, an ti cien tí fi ca, pe ro su -
ge ri ría a los de seo sos de re fu tar la re fe ri da ley, que bus ca sen ar gu men tos
me nos en ga ño sos. Qui zá hu bie se aquí un as pec to me re ce dor de una acla ra -
ción cautelar.

Po dría des per tar al gún des con cier to men cio nar un ejem plo “eco nó mi -
co” en el con tex to de un dis cur so que se dis pu so a tra tar de la his to ria co mo
te ma cen tral. Tal di fi cul tad se es fu ma ría, sin em bar go, fá cil men te. El mis mo
Pop per, muy apro pia da men te, sos tie ne que:

no es po si ble dis tin guir dis ci pli nas en fun ción de la ma te ria de que
tra tan; ellas se dis tin guen unas de las otras por ra zo nes his tó ri cas y
de con ve nien cia ad mi nis tra ti va (co mo la or ga ni za ción de la en se -
ñan za y del cuer po do cen te), en par te las teo rías que for mu la mos
pa ra so lu cio nar nues tros pro ble mas tie nen la ten den cia de se de sa -
rro lla ren ba jo la for ma de sis te mas uni fi ca dos (Pop per, 1972, pp.
95-96).

Y más ade lan te agre ga: “[…] la cla si fi ca ción de las dis ci pli nas tie ne re -
la ti va men te po ca im por tan cia;[…] es tu dia mos pro ble mas, no dis ci pli nas”
(ibid., p. 96).

Así, no de be ría cau sar es pan to el con cur so so li da rio de le yes to ma das
de di ver sas dis ci pli nas y has ta, en la me di da en que las re gio nes del ser no
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son es tan cos, de di fe ren tes ni ve les on to ló gi cos (bio ló gi cas, geo ló gi cas, etc.)7

en la ex pli ca ción de los fe nó me nos his tó ri cos. Esca sas se rían las le yes es tric -
ta men te his tó ri cas y es to, en el con tex to teó ri co de Marx, ha ría po ca (o nin gu -
na) fal ta. Co mo re co no ce Pop per “La his to ria cien tí fi ca, que es pa ra Marx
idén ti ca a la cien cia so cial to ma da co mo un to do, de be ex plo rar las le yes de
acuer do con las cua les se pro du ce el in ter cam bio hu ma no de ma te rias con la
na tu ra le za […]” (idem, 1967, II, p. 130); le yes del más al to ni vel, por lo tan to,
en el ran go del ser so cial. Se ría im po si ble y ab sur do in ten tar se pa rar los fe nó -
me nos his tó ri cos de los eco nó mi cos, po lí ti cos, so cia les, etc. Sin em bar go, es ta
li ga zón in ter dis ci pli nar, ne ce sa ria men te muy es tre cha en las cien cias so cia -
les, no se cons ti tu ye, de ma ne ra al gu na, en pri vi le gio ex clu si vo de ellas. Los
fe nó me nos con cre tos de la na tu ra le za, pa ra ser ex pli ca dos, usual men te re cla -
man, tam bién, en la ma yo ría de las oca sio nes, el em pleo de le yes ex traí das de
di fe ren tes dis ci pli nas.

Por es ta ra zón, aun que la his to rio gra fía no uti li za se cual quier ley es -
pe cí fi ca men te his tó ri ca, es to no la des me re ce ría de nin gún mo do en su
cien ti fi ci dad, ya que em plea ría le yes cien tí fi cas to ma das de otras dis ci pli -
nas. La men cio na da ley “eco nó mi ca” de la ten den cia de cre cien te de la
cuo ta de ga nan cia, pa ra con ti nuar con el ejem plo, ser vi ría pa ra ex pli car
even tos re la cio na dos al de sa rro llo ca pi ta lis ta y el ca pi ta lis mo es, in du da -
ble men te, un fe nó me no his tó ri co. Esta ley “eco nó mi ca” se ría, pues, a la
vez, una ley his tó ri ca. Con lo que, de ser per ti nen te la ar gu men ta ción has -
ta aho ra de sa rro lla da, la afir ma ción de Pop per de que “una ten den cia, al
con tra rio de una ley, no de be en ge ne ral usar se co mo ba se de pre dic cio nes
cien tí fi cas” (idem, 1973, p. 134), pa re ce no afec tar se ria men te la teo ría de
Marx; sus even tua les pre dic cio nes po drían ba sar se, por lo me nos en prin -
ci pio, en le yes stric to sen su y no ape nas en ten den cias, en sen ti do pop pe ria -
no.
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7  La ar queo lo gía y la an tro po lo gía, que son dis ci pli nas emi nen te men te his tó ri cas, in te gran  ru -

ti na ria men te, en su re per to rio ins tru men tal y ex pli ca ti vo, hi pó te sis y téc ni cas oriun das de
los más va ria dos cam pos cien tí fi cos, per te ne cien tes ori gi nal men te a dis ci pli nas como, por
ejem plo, la ge né ti ca o la fí si ca nu clear, etc., para la cla si fi ca ción y da ta ción de sus ha llaz gos.
Sería opor tu no, en este con tex to, rei te rar que el én fa sis en la teo ría de Marx como ex pre sión
de la his to rio gra fía de ri va de la elec ción del mismo Pop per al de ci dir en fren tar la. Esto no
sig ni fi ca un re cha zo, o si quie ra una des con si de ra ción de la re le van te con tri bu ción de otras
tra di cio nes teó ri cas para el de sa rro llo de una his to rio gra fía ri gu ro sa. Mu ta tis mu tan dis, lo
mismo val dría para el con jun to de las cien cias so cia les, de aque llas dis ci pli nas que tie nen el
ser so cial por ob je to, donde la con tri bu ción de Marx cum ple un papel, sin duda, im por tan te,
a pesar del mo dis mo ac tual, que con la cri sis viene mi ti gán do se, que in sis te, con la fastidiosa 
recurrencia de otras ocasiones, en ignorarla. No obstante, el vicio contrario de tornarla
monopólica condujo a un pifio y anticientífico.



III

Pop per con fie re una re le van cia es pe cial al pa pel de la “ex pe ri men ta ción”
en la cien cia. Para él la ve ri fi ca ción ex pe ri men tal (o me jor la “fal sa ción” ex pe -
ri men tal) cum ple un rol par ti cu lar men te im por tan te en la co rro bo ra ción de
hi pó te sis cien tí fi cas, lle gan do a afir mar que “no hay gran di fe ren cia en tre ex -
pli ca ción, pre dic ción y ex pe ri men ta ción” (ibid., p. 148). Si, por lado, pa re ce
in con tes ta ble la exi gen cia de que las hi pó te sis cien tí fi cas de ban, ne ce sa ria -
men te, so me ter se a la prue ba de la con tras ta ción em pí ri ca, del otro, esto no
sig ni fi ca que la “ex pe ri men ta ción” (real o ima gi na ria) sea la úni ca po si bi li -
dad de ve ri fi ca ción y va li da ción cien tí fi cas. Sin que rer mi ni mi zar la im por -
tan cia de la ex pe ri men ta ción, se ría ne ce sa rio, sin em bar go, no mis ti fi car la. Lo 
fun da men tal para la teo ría cien tí fi ca es que ésta ex pli que, o, en un tono más
cau te lo so, que la teo ría cien tí fi ca se acer que de la ex pli ca ción de los fe nó me -
nos con cre tos tal y como ellos se dan en la rea li dad or di na ria, es de cir, en sus
con di cio nes nor ma les. Así, si no hay di fi cul tad al gu na en acep tar que un
cuer po teó ri co deba de pa sar por la prue ba de la ve ri fi ca ción (o de la “fal sa -
ción”, como pre ten de Pop per), por su con tras ta ción con la rea li dad, esto no
quie re de cir que la ex pe ri men ta ción deba de ser hi pos ta sia da como el cri te rio 
de de mar ca ción de la cien cia. La im pe rio sa obli ga to rie dad de con tras ta ción
de las teo rías cien tí fi cas con la rea li dad y la ex pe ri men ta ción no se con fun den 
ne ce sa ria men te.

Se ría ne ce sa rio con si de rar, en pri mer lu gar, que Pop per acep ta ex pe -
rien cias “ima gi na rias” y las re co no ce co mo úti les y va li das.8 Inclu so, es te ti po 
de ex pe ri men ta ción se con fun de con la pro pia tra di ción ex pe ri men tal de la
cien cia, des de sus al bo res. Co mo lo apun ta Koy ré, muy fre cuen te men te son
“[…] ex pe ri men tos ima gi na rios los que sus ten tan las le yes fun da men ta les de 
los gran des sis te mas de la fi lo so fía na tu ral, co mo los de Des car tes, New ton,
Eins tein … y tam bién el de Ga li leo” (Koy ré, 1980, p. 208). Con re la ción a es to
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8  En su obra The Logic of Scien ti fic Dis co very, Pop per, en di ver sas opor tu ni da des hace re fe ren cia 

a “ex pe ri men tos ima gi na rios”, lle gan do, in clu so, a pro po ner, en una ver sión más an ti gua
del libro (cf. Pop per, 1977, pp. 220-229), uno de estos ex pe ri men tos; lo cual, sin em bar go, es
pos te rior men te de sa cre di ta do, pero, no por el hecho de ser “ima gi na rio”, mas por su cons -
truc ción de fec tuo sa. Pop per no con de na esta mo da li dad “ex pe ri men tal”, ape nas in ten ta
pre ve nir en con tra de los em pleos que con si de ra abu si vos, de di can do un apén di ce de su
libro a ha cer lo (cf. ibid., pp 412-425). Un ejem plo en este sen ti do es la si guien te ad ver ten cia
de Pop per: “Lo que aquí cri ti co es, fun da men tal men te, el em pleo apo lo gé ti co de ex pe ri -
men tos ima gi na rios, y no nin gu na teo ría en con cre to en cuya de fen sa se hayan es gri mi do
tales ar gu men tos. Y menos aún quie ro dar lugar a la im pre sión de que dudo de la uti li dad de 
los ex pe ri men tos ima gi na rios” (ibid., p. 412).



úl ti mo, Koy ré, ba sa do en só li dos ar gu men tos y ra zo na ble do cu men ta ción,
lle ga a sos te ner, en efec to, la te sis de que has ta las fa mo sí si mas ex pe rien cias
de Ga li leo en Pi sa, pa ra dig mas de la ex pe ri men ta ción, no pa san de le yen da
(cf. ibid., pp. 196-205). Así, la abs trac ción de cir cuns tan cias per tur ba do ras ha
si do un re cur so idó neo y muy em plea do en el es tu dio de los fe nó me nos en
es ta do “pu ro”, pa ra fa ci li tar el aná li sis de los ne xos cau sa les y per mi tir, a la
vez, cier ta cla se de com pro ba ción “ima gi na ria” de las hi pó te sis cien tí fi cas. La 
acep ta ción de es ta cla se de pro ce di mien tos pa ra las cien cias de la na tu ra le za
ofre ce la mis ma coar ta da pa ra las cien cias so cia les. De es te mo do, los con tro -
ver ti dos es que mas de re pro duc ción del Li bro II de El Ca pi tal po drían ofre cer
un be llo ejem plo en es te sen ti do.

En cuan to a la ex pe ri men ta ción “real”, Pop per ad mi te que “[…] las teo -
rías son an te rio res tan to a las ob ser va cio nes co mo a los ex pe ri men tos, en el
sen ti do de que es tos dos só lo tie nen va lor en re la ción con los pro ble mas teó ri -
cos” (Pop per, 1973, p. 111). En otras pa la bras, la ex pe ri men ta ción y la ob ser -
va ción es tán, en bue na me di da, in du ci das por el cuer po teó ri co a ser
va li da do (o fal sea do). Koy ré lle ga a afir mar, en es te sen ti do, que “La ex pe ri -
men ta ción es un pro ce so te leo ló gi co cu yo fin es de ter mi na do por la teo ría”
(Koy ré, 1980, p.275). Así, aun que la ex pe ri men ta ción “real” pue da ser de
gran uti li dad no ha bría que hi pos ta siar el va lor de los ex pe ri men tos con tro la -
dos y re pe ti bles pa ra la va li da ción de las teo rías cien tí fi cas, por ma yor que
fue se la ad he sión  a las cláu su las de fal sea mien to pro pues tas por Pop per. Pa -
re ce más o me nos cla ro que se ría ex tre ma da men te di fí cil rea li zar ex pe rien -
cias con tro la das y re pe ti bles en las cien cias so cia les, pe ro es ta di fi cul tad no es 
in su pe ra ble, por que es tos ex pe ri men tos no de ben de ser en ca ra dos co mo la
úni ca ma ne ra de va li dar teorías científicas.

Ade más, el pro pio Pop per ad mi te que:

no pa re ce ha ber nin gu na ba se pa ra la ve ro sí mil afir ma ción del his -
to ri cis ta de que la va ria bi li dad de las con di cio nes his tó ri cas ha ce
ina pli ca ble el mé to do ex pe ri men tal a los pro ble mas de la so cie dad o 
pa ra la afir ma ción de que, en es te pun to, el es tu dio de la so cie dad es 
fun da men tal men te di fe ren te del es tu dio de la na tu ra le za (Pop per,
1973, p. 110).

Las cien cias so cia les son tan em pí ri cas cuan to las de la na tu ra le za. El
pro ble ma no es ta ría ahí. Re si di ría, so bre to do, en la sin gu la ri dad de los even -
tos so cia les, en cuan to his tó ri cos. Este pro ble ma, que pa ra las cien cias so cia -
les po dría ser con tor na do por la abs trac ción de los ele men tos co mu nes,
par ti cu lar men te fac ti ble en el do mi nio eco nó mi co, se pre sen ta ría de mo do
agu do en re la ción a los “he chos” o “even tos” his tó ri cos, irre me dia ble men te
úni cos, sin gu la res y, por lo tan to, irre pe ti bles. Y co mo de los par ti cu la res,
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des de la Anti güe dad no se ha ce cien cia… só lo el “ho lis mo”, ne ce sa ria men te
pro fé ti co y no-cien tí fi co, po dría pre ten der ge ne ra li zar en la historia.

La di fi cul tad pa ra rea li zar ex pe ri men tos con tro la dos y re pe ti bles por
par te de las cien cias so cia les ha si do fre cuen te men te ma lin ter pre ta da. Hay
una te sis, más o me nos di fun di da, afir man do que los fe nó me nos his tó ri cos,
por ser úni cos e irre pe ti bles, no só lo, no se rían ex pe ri men ta bles, si no que es ta 
pro pie dad aca rrea ría óbi ces a la cien ti fi ci dad de las dis ci pli nas que re co gen
en la his to ria sus ob je tos de es tu dio. Co mo la his to ria atra vie sa, en bue na me -
di da, to das las dis ci pli nas so cia les, por más que se real cen as pec tos sin cró ni -
cos, en al gún mo men to, la dia cro nía de be de ser con si de ra da, de ahí que se
pue da in fe rir que to das ellas, en ma yor o me nor gra do, ten drían una cien ti fi -
ci dad dis cu ti ble. Esta opi nión se ba sa en la creen cia, muy di fun di da, de que la 
ver da de ra cien cia só lo se cons tru ye me dian te ex pe ri men tos con tro la dos y re -
pe ti bles y que, co mo los fe nó me nos his tó ri cos son sin gu la res y úni cos, la
cien ti fi ci dad de dis ci pli nas his tó ri cas es ta ría, por es to, com pro me ti da. Esta
ar gu men ta ción, sin em bar go, no re sis te a un examen más detenido.

Pa re ce in du da ble men te co rrec to pos tu lar que to dos los fe nó me nos so -
cia les, en sus con di cio nes mis mas de exis ten cia, son sin gu la res e, ip so fac to,
irre pe ti bles; otro tan to, sin em bar go, con igual ca bi da, po dría ser sos te ni do
con re fe ren cia a los fe nó me nos na tu ra les. El gran Ni co lás de Cu sa, aún en el
oto ño de la Edad Me dia, ya sos te nía la idea de que “no pue de ha ber en ab so -
lu to dos co sas igua les en el uni ver so” (Cu sa, 1973, p. 150). Pe ro, fue Leib niz
que, con su prin ci pium iden ti ta tis in dis cer ni bi lium, pro fun di zó la te sis de la
im po si bi li dad de la exis ten cia de dos en tes per fec ta men te idén ti cos. Pa ra él
“Si dos in di vi duos fue sen per fec ta men te se me jan tes e igua les, y (en una pa -
la bra) in dis cer ni bles en sí mis mos, no ha bría prin ci pio de in di vi dua ción
[…]” (Leib niz, 1976, I, p. 225); e ilus tró su ar gu men ta ción con la si guien te
ale go ría:

Re cuer do que una gran prin ce sa, de es pí ri tu sub li me, di jo un día,
pa sean do por su jar dín, que no creía que hu bie se dos ho jas per fec ta -
men te igua les. Un gen til hom bre de in ge nio, que iba de pa seo, cre yó 
que se ría fá cil en con trar las; pe ro por mu cho que bus có se con ven ció 
por sus pro pios ojos que siem pre se en con tra ban di fe ren cias (ibid.,
p. 226).

Por es ta ra zón, quien no quie ra pa de cer lo mis mo que el in ge nuo gen -
til hom bre de be rá com pla cer a la prin ce sa de otro mo do, re co no cien do la im -
po si bi li dad de la re pro duc ción de si tua cio nes rea les per fec ta men te idén ti cas, 
en tre otras ra zo nes, por las di fe ren cias es pa cio-tem po ra les que in vo lu cra -
rían. El mis mo Kant – a pe sar de su re pu dio al prin ci pio de los in dis cer ni bles,
en cuan to po si bi li dad de in di vi dua ción de una “co sa en sí” de idén ti co con -
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cep to (cf. Kant, 1976, II, p.28), en cuan to nou me non, fue ra del al can ce de las in -
tui cio nes a prio ri, de las for mas pu ras de la sen si bi li dad – pa re ce ad mi tir lo en
el mun do fe no mé ni co, te nien do co mo fun da men to la in tui ción sen si ble ex -
ter na del es pa cio. Pa ra él, “La di ver si dad de los lu ga res ha ce que la plu ra li -
dad y la dis tin ción de los ob je tos, co mo fe nó me nos, sin otras con di cio nes, sea
ya por sí so la, no so la men te po si ble, si no ne ce sa ria” (ibid., p. 32). De es te mo -
do, to mán do se cua les quie ra de las dos gran des ver tien tes de con cep cio nes
acer ca del es pa cio, sea la ab so lu ta, adop ta da por Kant ba jo la ins pi ra ción de
New ton, o la re la ti va, de fen di da por Leib niz y pre va le cien do con tem po rá -
nea men te, aún así, el prin ci pio de la no-re pro duc ti bi li dad de si tua cio nes rea -
les per fec ta men te idén ti cas se man tie ne. Pri ma fa cie, por lo tan to, la
re pro duc ti bi li dad ex pe ri men tal de las cien cias na tu ra les es “ape nas” un pro -
duc to teórico.

 Se ría per fec ta men te per ti nen te con tra-ar gu men tar sos te nien do la irre -
le van cia de los as pec tos irre pe ti bles de las si tua cio nes con cre tas, pe ro es to ya
ex pre sa ría el fru to de una ela bo ra ción con cep tual de cri te rios de re le van cia.
De to do es to se con clu ye que cual quier pro ce so de va li da ción (o fal sa ción) ex -
pe ri men tal, in clu so los rea les, son teó ri cos y, en es te sen ti do, es tán pre ña dos
de ele men tos “ima gi na rios”. La exa ge ra ción al es ti mar el pa pel de sem pe ña -
do por la ex pe ri men ta ción con tro la da en el con tex to de las teo rías cien tí fi cas
pa re ce es tar fun da da en una idea li za ción su per fi cial e in con sis ten te del ca -
rác ter de la cien cia; lo que no di suel ve y, mu cho me nos, ani qui la, la im por -
tan cia de la ex pe ri men ta ción. Allen de in te grar el cuer po de la teo ría
cien tí fi ca, ilus trán do la, au men tán do le la fuer za ar gu men ta ti va, la ex pe ri -
men ta ción con tri bu ye pa ra el per fec cio na mien to de la pro pia teo ría, des ple -
gán do le fa ce tas y su gi rién do le eventuales aplicaciones.

El en co mia ble em pe ño de Pop per en rom per con el círcu lo vi cio so en
que po dría in cu rrir la sis te má ti ca de la fal sa ción, en la me di da en que las teo -
rías pu die sen ser in de fi ni da men te re for mu la das pa ra na ve gar por los es co -
llos de vir tua les re fu ta cio nes, lo lle va a abra zar la idea de ex pe ri men tos
cru cia les. En su dra má ti co lla ma do, Pop per su gie re que las teo rías cien tí fi cas, 
no só lo acep ten la re fu ta bi li dad co mo cri te rio de de mar ca ción, si no que lo
mis mo ter mi ne por de sem bo car en al gún ex pe ri men to cru cial, con clu si vo,
con di tio si ne qua non pa ra el aban do no o no de la teo ría. La ele gan cia y el re fi -
na mien to ló gi co de la sis te má ti ca fal sa cio nis ta su ge ri da por Pop per es in -
cues tio na ble men te su pe rior y mu cho más con sis ten te que cual quier
ve ri fi ca cio nis mo gro se ro que per sis tie se en una de fen sa em pe der ni da del in -
duc ti vis mo, in sis tien do en ig no rar las de fi ni ti vas ob je cio nes de Hu me. El
pro ble ma es tá en que la in sis ten cia en el ex pe ri men to cru cial, ino cuo des de el
pun to de vis ta heu rís ti co, por su es te ri li dad prác ti ca, en cu bre, en ver dad, un
discurso prejuicioso.
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Así, en un con tex to en que de fien de la cri ti ci dad in ma nen te a la ac ti tud
cien tí fi ca, abo gan do que la re fu ta bi li dad de be ría lle gar a un mo men to de fi ni -
to rio, cru cial, aun que nun ca pu die se ser in vo ca do pa ra pro bar la teo ría, Pop -
per con fie sa, al co men tar el im pac to so bre sí de las ideas de Eins tein, lo
si guien te:

lo que más me im pre sio nó fue la ex plí ci ta aser ción de Eins tein de
que con si de ra ría in sos te ni ble su teo ría en ca so de que ella fa lla se en
cier tas prue bas. […] Ahí es ta ba una ac ti tud com ple ta men te di ver sa
de la ac ti tud dog má ti ca de Marx, Freud, Adler e in clu so de al gu nos
de sus su ce so res. Eins tein pro cu ra ba ex pe ri men tos cru cia les, cu yo
acuer do con sus pre vi sio nes no bas ta ría pa ra es ta ble cer la teo ría de
la re la ti vi dad, mas cu yo de sa cuer do él pro pio in sis tía en acen tuar,
re ve la ría la im po si bi li dad de acep tar la teo ría (Pop per, 1976, pp.
44-45).

En efec to, pa re ce im pe rio so que las teo rías cien tí fi cas de ban so me ter se
a al gu na cla se de con tras ta ción ob ser va cio nal, em pí ri ca, cu ya va li da ción no
se pue de ce ñir ape nas a so lu cio nes in ma nen tis tas, co mo las que ter mi nan por 
cir cuns cri bir la al ám bi to de la co mu ni dad cien tí fi ca, por más fe cun das y con -
vin cen tes que se pre sen ten en mu chos as pec tos. Este re co no ci mien to, sin em -
bar go, no ne ce si ta de ge ne rar pa ra la de fen sa de qui me ras co mo la del
“ex pe ri men to cru cial”, cu yo mo ra lis mo, tra ves ti do de cien ti fi cis mo, pa re ce
fun cio nar, en el ám bi to del con tex to de va li da ción, co mo la man za na de
New ton o el ce re bro de Eins tein (cf. Bart hes, 1976, pp. 93-95) en el con tex to de
pro duc ción de la cien cia. Alber to Oli va (1980, p. 174n) pre sen ta un fuer te ar -
gu men to, fren te a la pri sa re fu ta cio nis ta, al pon de rar que “No se pue de aban -
do nar una teo ría por el ad ve ni mien to de al gu nas ano ma lías, sin que an tes se
ha ya ago ta do el ar se nal de dis po si ti vos ca pa ces de rees truc tu rar la”. Se ría ab -
sur do cla var se en el va cío ex pli ca ti vo en la vi gen cia de al ter na ti va plau si ble,
ape nas por el ca pri cho ar ti fi cio so del ex pe ri men to cru cial, so bre to do an tes
que se hu bie se ges ta do una teoría sucedánea.

La tra di ción, ini cia da por Rei chen bach, del es ta ble ci mien to de un hia to
en tre los con tex tos de jus ti fi ca ción y des cu bri mien to (cf. Rei chen bach, 1953,
pp. 210-211) echó raí ces en Pop per. Se aban do na el se gun do por irra cio na lis -
ta y se de di ca a la ló gi ca del pri me ro. Este abis mo ne ce si ta ser trans pues to y la 
re la ción en tre los con tex tos ma ti za da, per mi tien do un abor da je que re co noz -
ca el com ple jo re la cio na mien to en tre am bos. No só lo la his to ria de la cien cia
de be en con trar su lu gar apro pia do, res ca tan do el ver da de ro es pa cio de las
prác ti cas cien tí fi cas rea les, en de tri men to de cier tas exa ge ra cio nes en las re -
cons truc cio nes ra cio na les, co mo el con jun to del pro ce so de re pro duc ción so -
cial de be de ser va lo ra do, en la me di da en que la cien cia se cons ti tu ye co mo
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fuer za pro duc ti va, pa ra no men cio nar su po der ideo ló gi co, de im por tan cia
de ci si va. Las po lí ti cas cien tí fi cas, el vo lu men de re cur sos co lo ca dos a la dis -
po si ción de la cien cia y los cri te rios pa ra des ti nar los, la re per cu sión so cial de
sus ac ti vi da des, el po si cio na mien to po lí ti co de los pro pios cien tí fi cos, to do
es to afec ta sig ni fi ca ti va men te el cur so de las in ves ti ga cio nes y, con se cuen te -
men te, sus re sul ta dos. Así, co mo ase ve ra Ma rio H. Ote ro (1977, p. 45), “el es -
ta do de las con di cio nes de pro duc ción del co no ci mien to acen tua das en
for ma cre cien te co mo de ter mi nan tes, no es irre le van te pa ra el tema de la
validación”.

En es te sen ti do, pa re ce ex ce si vo el én fa sis de Pop per en cie rre y en do -
ga mia del co no ci mien to cien tí fi co, es to a pe sar de que él ad mi ta, en su 12ª te -
sis, que

la ob je ti vi dad de la cien cia no es asun to in di vi dual de los di ver sos
cien tí fi cos, si no el asun to so cial de su crí ti ca re cí pro ca, de la amis to -
sa-ene mis to sa di vi sión de tra ba jo de los cien tí fi cos, de su tra ba jo en
equi po y tam bién de su tra ba jo por los ca mi nos di fe ren tes e in clu so
opues tos en tre sí. De ahí que de pen da par cial men te de una vas ta
se rie de re la cio nes so cia les y po lí ti cas […] (Pop per, 1978, p. 18).

Empe ro, pa ra Pop per, la tra ma de las re la cio nes so cia les y po lí ti cas fun -
cio na co mo una in ter fe ren cia ine vi ta ble, mas to tal men te in de sea ble, cu yos
in flu jos de ben de ser ex pur ga dos del ám bi to de la cien cia. En vez de pro cu rar
ex pli car el rol de es tas in fluen cias “ex tra-cien tí fi cas”, aqui la tan do su im pac -
to, él bus ca eri gir un apart heid teó ri co pa ra sal va guar dar la pu re za de la cien -
cia, evi tan do su con nu bio con otros as pec tos de la rea li dad hu ma na y
pre ser van do la “se pa ra ción de cues tio nes con cer nien tes a va lo res pu ra men te 
cien tí fi cos co mo la ver dad, la re le van cia, la sen ci llez, etc., de pro ble mas ex tra -
cien tí fi cos” (ibid., p. 20). Esto lo dis tan cia de la des crip ción y ex pli ca ción de
los pro ce sos cien tí fi cos tal y co mo se pre sen tan en la rea li dad. ¿No me re ce -
rían es tos “pro ble mas ex tra-cien tí fi cos” un tra ta mien to cien tí fi co, más allá de 
la me ra cons ta ta ción y el repudio?

Los pre cep tos pop pe ria nos re la ti vos a la cien cia se cir cuns cri ben, en lo
esen cial, a pro ce di mien tos ló gi cos ten den tes a ase gu rar la va li dez de los
enun cia dos cien tí fi cos, re du cien do el con tex to de pro duc ción de co no ci mien -
to al de la va li da ción, im pi den ad ver tir que los con tex tos no son in de pen -
dien tes uno res pec to al otro. Quien pien sa en los abul ta dos re cur sos
des ti na dos a la in ves ti ga ción cien tí fi ca, su im por tan cia en los pro ce sos pro -
duc ti vos e, ipso fac to, en el con jun to de la vida so cial, per ci be, de for ma cris ta -
li na, que la cien cia, que Pop per qui so pro te ger de la his to ria es, en ver dad,
par te muy im por tan te de ella, so bre todo des pués de que la “re vo lu ción in -
dus trial” in cor po ró de fi ni ti va y es tre cha men te la cien cia a los pro ce sos pro -
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duc ti vos. No se debe de des va ne cer la his to ria de la cien cia y la pro pia cien cia 
en el con duc to de la his to ria en ge ne ral, en tre tan to, ig no rar su in clu sión en
este con tex to más am plio y real, así como des con si de rar su in ter de pen den cia
re cí pro ca, se ría cons truir un mito, en úl ti ma ins tan cia tan exo té ri co como
cual quier enun cia do que no pu die se ser fal sea do. La “in vi si ble hand” epis te -
mo ló gi ca pre co ni za da por Pop per es ape nas la ex pre sión de un de seo, no ble
como le com pe te a un hi dal go, pero dis tan te de los se cre tos de la in ves ti ga -
ción en su ver sión pro sai ca, me jor en ce rra dos, hoy día, que los mis te rios de
Eleu sis, la gno sis pi ta gó ri ca o las fór mu las de los al qui mis tas fue ran a su
tiem po. De cir que “La cien cia, y más es pe cial men te el pro gre so cien tí fi co
[…]” es el re sul ta do de la “li bre com pe ten cia del pen sa mien to” (Popper,
1973, p. 170) no resiste a la contrastación empírica. La asertiva está falseada
por la historia de la ciencia, como parece haber demostrado con creces
Thomas Kuhn, no pasando, por lo tanto, de la romántica expresión de un
deseo.

IV

El obs ti na do em pe ño de Pop per en ne gar la po si bi li dad de una cien cia de
la his to ria, ba sa da en ex pli ca cio nes cau sa les, lo lle va a afir mar que “no pue de
ha ber his to ria de ‘el pa sa do tal y como ocu rrió en la rea li dad’; sólo pue de ha -
ber in ter pre ta cio nes his tó ri cas y nin gu na de ellas de fi ni ti va; y cada ge ne ra -
ción tie ne de re cho a las su yas pro pias” (Pop per, 1967, II, p. 382). Tal ar gu -
men ta ción pop pe ria na no po dría ser más des con cer tan te, en la me di da en
que no cons ti tu ye un pri vi le gio de la his to ria, sino que val dría para cua les -
quie ra dis ci pli nas cien tí fi cas, la aser ti va de que cada ge ne ra ción “tie ne de re -
cho” a re for mu lar el co no ci mien to so bre la rea li dad, re cha zan do, in clu so, el
de las an te rio res. El pa la di no del “ra cio na lis mo crí ti co” se con tra di ce y, en su
afán de re fu tar el “his to ri cis mo”, res ba la pe li gro sa men te a la ori lla del abis -
mo de un dog ma tis mo tor ci do. Pa re ce ob vio que las teo rías cien tí fi cas acep ta -
das, in clu so en el cam po de la fí si ca, sólo pue dan, tam bién, ofre cer, en cier to
sen ti do, “in ter pre ta cio nes” y, se gu ra men te, “nin gu na de ellas de fi ni ti va”.
Una cien cia es tá ti ca, aca ba da, se ría una con tra di tio in ad je to.

De es te mo do, el pun to a don de Pop per de sea efec ti va men te lle gar es a
la opi nión, ex ter na da un po co más ade lan te, de que “el his to ri cis ta no se da
cuen ta de que so mos no so tros quie nes se lec cio na mos y or de na mos los he -
chos de la his to ria, si no que cree que es la ‘his to ria mis ma’ o la ‘his to ria de la
hu ma ni dad’ la que de ter mi na me dian te sus le yes in trín se cas, nues tras vi das,
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nues tros pro ble mas, nues tro fu tu ro y has ta nues tros pun tos de vis ta” (ibid.,
II, p. 383). El dra ma tis mo del ape lo de Pop per, cu ya for ma se ase me ja al ar gu -
men tum ad po pu lum, en cu bre, en efec to, una fa la cia tri vial, en la me di da en
que la gran di lo cuen te con sig na de que “so mos no so tros que se lec cio na mos y
or de na mos” va le, in dis tin ta men te pa ra cual quier cien cia. Ade más, pa ra fra -
sean do Marx, to da la cien cia se ría su per flua “to da cien cia es ta ría de más si la
for ma de ma ni fes tar se las co sas y la esen cia de és tas coin ci die sen di rec ta -
men te […]” (Marx, 1974, III, p. 757). La rea li dad no se se lec cio na ni se or de na
per se.

Esta ar gu men ta ción de Pop per, no obs tan te, en cie rra fa ce tas cier ta -
men te más con sis ten tes y re le van tes. El as pec to más in te re san te, con to do,
qui zá sea el de la in si nua ción de Pop per con res pec to a la pro ble má ti ca del
“mo tor” o “su je to” de la his to ria, lo que re me te ría in con ti nen ti a una on to lo -
gía de la his to ria y, por lo tan to, del ser so cial. Sin que rer elu dir a es ta cues -
tión, por su ex ten sión y pro fun di dad im po si ble de ser aquí tra ta da, se ría, sin
em bar go, con ve nien te re gis trar que, aún asu mién do se con cier ta ra di ca li dad
las ob je cio nes de Pop per a las te sis que de fien den la ine xo ra bi li dad del pro ce -
so his tó ri co, aun así, la ar gu men ta ción pop pe ria na pa re ce im per ti nen te.
Entre una pre des ti na ción ab so lu ta y el li bre al be drío in con di cio na do, qui zá
el jus to me dio aris to té li co no fue ra una po si ción ex tra va gan te, pe ro sea cual
fue re el leit mo tiv de la his to ria, ella cier ta men te im preg na to da la vi da so cial,
in clu so la pro duc ción y la va li da ción de la cien cia. En es te pun to pa re ce que
las te sis de Pop per se muer den la pro pia co la, en la me di da en que la deon to -
lo gía por él pre co ni za da tam bién es his tó ri ca y que só lo his tó ri ca men te la fal -
sa ción tie ne sen ti do. Has ta las dis ci pli nas for ma les co mo la ló gi ca o las
ma te má ti cas tienen historia.

De lo que Pop per pa re ce no ha ber se per ca ta do es que su pro gra ma de
cien ti fi ci dad tam bién es tá in ser to en un con tex to his tó ri co y que, por lo tan to,
tam bién es tá su je to a re vi sio nes y mu dan zas, sin que es to lo in va li de in to tum. 
Una des con tex tua li za ción del pro gra ma pop pe ria no y de sus pre cep tos sig -
ni fi ca ría, tam bién, su pér di da de sen ti do, lo que, cæte ris pa ri bus, se ría im pu ta -
ble a cual quier dis cur so cohe ren te, tu vie se pre ten sio nes cien tí fi cas y
me ta cien tí fi cas o no. Tan to la ac ti tud cien tí fi ca, cuan to la pro pia cien cia son,
de be ría ser ob vio, his tó ri cas y, si “so mos no so tros que se lec cio na mos y or de na -
mos” to do, la his to ri ci dad in con di cio na da tor pe dea ría cual quier bos que jo de
ob je ti vi dad y la “ver dad”, aun que apro xi ma ti va, tan en tu siás ti ca men te de -
fen di da por Pop per, se ría la más me ta fí si ca de las qui me ras. Esto pa re ce de -
mons trar que lo que él de no mi na ba des pec ti va men te de “re gu la ri da des
tri via les” (Pop per, 1973, p. 20), qui zás no sean tan triviales así.

La co no ci da te sis de la ten sión en tre “fuer zas pro duc ti vas” y “re la cio -
nes so cia les” co mo de fi ni to ria del pro ce so his tó ri co, por ejem plo, pue de no
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ser de una ge ne ra li dad es té ril co mo pre su mió Pop per pa ra las “re gu la ri da -
des tri via les”. Es un he cho que una de las ca rac te rís ti cas más mar ca das de la
Mo der ni dad ha si do el es tre cha mien to de la in te rin fluen cia re cí pro ca en tre la 
cien cia y la téc ni ca, uno de los pi la res de la Re vo lu ción Indus trial; es ta re la -
ción, por un la do, re con fi gu ró el ca rác ter de una y de otra, con tri bu yen do de -
ci si va men te pa ra que la so cia bi li dad con tem po rá nea tu vie se los ras gos
fun da men ta les que tie ne. La sim bio sis en tre cien cia y téc ni ca hi zo con que la
pri me ra, a pe sar de la in con men su ra bi li dad in ter teó ri ca que la apro xi ma del
dis cur so fi lo só fi co, ba jo el in flu jo de la se gun da, asu mie se un sem blan te acu -
mu la ti vo que es una de las ca rac te rís ti cas tí pi cas de la téc ni ca y del sa ber ins -
tru men tal. El “pro gre so” de la cien cia pa re ce oriun do de la acu mu la ti vi dad
téc ni ca que, in clu so sin ser li neal, es per fec ta men te conmensurable.

La efec ti vi dad ins tru men tal de la téc ni ca, no só lo pue de ser me di da,
pe ro, en cuan to fuer za pro duc ti va en per ma nen te ebu lli ción, con fie re a la so -
cia bi li dad con tem po rá nea  una de sus prin ci pa les ca rac te rís ti cas. La in ce san -
te re vo lu ción en las fuer zas pro duc ti vas re per cu te en el con jun to de la fi gu ra
so cial y en to dos y ca da uno de sus as pec tos, en tre los cua les, ob via men te, es -
tá la cien cia. De ahí que el dis cur so y la prác ti ca cien tí fi cos, a par tir de la Mo -
der ni dad, ape nas guar den re la ción con sus su ce dá neos an ti guos. Sin
em bar go, la dif fe ren tia spe ci fi ca en tre un pe rio do y otro es tá en la es tre cha re la -
ción en tre cien cia y téc ni ca que de ahí en ade lan te se es ta ble ce rá y que ten drá
co mo re sor te la con ver sión de la cien cia en fuer za pro duc ti va, so bre to do con
el ad ve ni mien to de la gran in dus tria. La hi ja de es te con nu bio, la tec no lo gía,
es una de las fuer zas pro pul so ras de la con tem po ra nei dad. De es ta ma ne ra,
la ten sión en tre fuer zas pro duc ti vas y re la cio nes so cia les pue de su ge rir ru tas
teó ri cas bas tan te es ti mu lan tes, in clu so pa ra un abor da je ri gu ro so del de no -
mi na do “con tex to de des cu bri mien to”.

Al en ca mi nar se por la sen da de ne gar a la his to ria la po si bi li dad de ex -
pli ca cio nes cau sa les, Pop per se ve com pe li do a un pe li gro so acer ca mien to
del his to ri cis mo tout court. A pe sar de to do el exor cis mo, de to da su cru za da
an ti-his to ri cis ta, el fan tas ma no lo aban do na y pa re ce re sur gir triun fan te a
tra vés de las te sis 24ª e 25ª, con la in tro duc ción del con cep to de “compren -
sión”, cu ya pro ce den cia dilt he ya na es os ten si va. La im po si bi li dad de la ex -
pli ca ción cau sal da lu gar a una cier ta cla se de em pa tía en don de el ine fa ble
in di vi duo hu ma no, es ta “uni dad de vi da” o “in di vi duo psi co fí si co”, co mo
pre fie re Dilt hey, se sin to ni za con los de más. Co mo ad mi te Pop per “Es in du -
da ble men te cier to que te ne mos un co no ci mien to del ‘in te rior del áto mo hu -
ma no’ mu cho más di rec to que el que te ne mos del áto mo fí si co, pe ro es te
co no ci mien to es in tui ti vo” (Pop per, 1973, p. 153), fal ta ría, pues, la cons truc -
ción de hi pó te sis y su con tras ta ción. No obs tan te, pa ra Pop per, el in di vi duo
hu ma no se ría la uni dad de ob ser va ción de lo so cial, fun da men tan do ahí su
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“in di vi dua lis mo me to do ló gi co”. Pop per pro cu ra es ca par de la re duc ción al
psi co lo gis mo plan tean do una “ló gi ca de la si tua ción”, en don de po drían ser
fi ja dos cier tos pa rá me tros de ra cio na li dad, los cua les es ta rían cir cuns cri tos,
sin em bar go, a mi cro-si tua cio nes, cu ya ex ten sión al can za ría, má xi ma men te,
un pla no ins ti tu cio nal, en la me di da en que el “ho lis mo” se ría, pa ra él, el ma -
yor ene mi go a com ba tir. La “al dea glo bal”, pa ra fra sean do Mars hall Mac -
Luhan, se ría, así, in cog nos ci ble. Esta li mi ta ción en el cam po de las teo rías
so bre el ser so cial, no obs tan te, pa re ce no te ner más con sis ten cia que un acto
arbitrario.

En efec to, la elec ción del in di vi duo pa ra el pro ta go nis mo en las cien cias 
so cia les no pa re ce te ner una jus ti fi ca ción tan na tu ral y ob via. La evi den cia de
es tas “uni da des de vi da psi co fí si ca” pa re ce des va ne cer se fren te a su lar go
pro ce so his tó ri co de in di vi dua ción. Co mo ase ve ró co rrec ta men te Marx,
“Cuan to más nos re mon ta mos ha cia atrás en la his to ria, tan to más se ma ni -
fies ta el in di vi duo […] co mo ca ren te de in de pen den cia, co mo par te de un to -
do su pe rior […]” (Marx, 1985, I, p. 5) y la apa ri ción de un in di vi duo de di ca do
a la aten ción de sus in te re ses pri va dos es el fru to de una lar ga ma du rez his tó -
ri ca, que so la men te vi no a en con trar su ple ni tud en la so cie dad bur gue sa. Se -
ría una gro se ra “ro bin so na da” hi pos ta siar el in di vi duo hu ma no y as cen der lo 
a ful cro de las cien cias so cia les. No es ne ce sa rio ne gar lo, pe ro la in me dia tez
de su evi den cia po dría ser com pa ra ble, mu ta tis mu tan dis, a la in di vi dua li dad
si mies ca en el con tex to del ban do de chan gos o a la in di vi dua li dad de las abe -
jas en el se no de la col me na. El in di vi duo so cial hu ma no fue real y teó ri ca -
men te cons trui do a lo lar go de la his to ria y la de ter mi na ción de su rol en las
cien cias so cia les no se de fi ne a prio ri, por al gu na su pues ta men te sen ci lla “evi -
den cia” em pí ri ca, si no que de be rá ser con fi gu ra da en el con tex to y co mo ob -
je to de la teo ría cien tí fi ca. El con cep to de in di vi duo no su gie re ser me nos
teó ri co que el de cla se so cial, por ejem plo, y am bos pa re cen in tui ti va men te
más evi den tes que con cep tos su ma men te abs trac tos co mo ma te ria, ener gía,
fuer za o, lo que es me nos tri vial, áto mo, con cep to im preg na do de fuer te car -
ga me ta fí si ca, in de le ble por su his to ria, y empíricamente problemático.

To do in di ca que no pa re cen ha ber ra zo nes sub stan ti vas, en el pla no
heu rís ti co por lo me nos, pa ra con si de rar que ex pli ca cio nes re fe ri das al ser
inor gá ni co de ban de ser más fuer tes, en prin ci pio, que otras que ten gan por
ob je to el ser so cial. Por un la do, la dis tin ción pre co ni za da por Rei chen bach
pue de, y de be, ser pre ser va da y la ob je ti vi dad del co no ci mien to cien tí fi co de -
fen di da por pro ce di mien tos de va li da ción ade cua dos, por otro, el es ta ble ci -
mien to de un hia to in su pe ra ble en tre la pro duc ción de la cien cia y su
le gi ti ma ción aca ba por eri gir una ar qui tec tu ra teó ri ca ar ti fi cial e idea li za da.
El de sa fío de la in te gra ción de los con tex tos de pro duc ción de co no ci mien to y 
su va li da ción es enor me, pe ro de be de ser en fren ta do. Las cien cias so cia les
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son cru cia les pa ra un abor da je ri gu ro so de la pro duc ción cien tí fi ca (“con tex to 
de des cu bri mien to”) y la va li da ción del dis cur so cien tí fi co, o “con tex to de
jus ti fi ca ción”, no es tá in mu ne a los do lo res del par to. Aun que las di fe ren cias
on to ló gi cas de ban de ser pre ser va das con tra los re duc cio nis mos, no se de be
de tra tar las co mo “mó na das” leib ni zia nas. En cuan to pro duc to hu ma no las
“cien cias de la na tu ra le za” es tán tam bién en el ám bi to del ser so cial y tra tar -
las co mo “fuer za pro duc ti vas” qui zá no sea un mo do ina de cua do de abor -
dar las, in te gran do los con tex tos y ale jan do par te del te mor de irra cio na li dad
pre sen te en Rei chen bach y Pop per. De es ta ma ne ra, la ex hu ma ción del ca dá -
ver de Marx, por la ené si ma vez in hu ma do, qui zá no sea irre le van te pa ra un
avan ce teórico en esta dirección.
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Ca pí tu lo 8

Los la bo ra to rios, los mo de los y

los ex pe ri men tos químicos

José Anto nio Cha mi zo
Fa cul tad de Quí mi ca, UNAM

So bre la his to ria de la ex pe ri men ta ción

En los laboratorios, como espacios dedicados al trabajo práctico, en lugar
de a la investigación teórica, las actividades allí realizadas, desde hace miles
de años han sido consideradas de menor nivel intelectual. La palabra latina
laborare nos remite al trabajo manual, el cual era realizado, tanto en el imperio 
romano como en las ciudades griegas que le antecedieron, por los esclavos. El 
filósofo inglés del siglo XVII T. Hobbes, indicaba la inferioridad social de
aquellos que se dedicaban al trabajo práctico: drogueros, jardineros, herreros
o mecánicos. Aquellos que suponian que con dinero (con el cual comprar
mejores materiales y/o equipamiento) podían obtener conocimiento,
estaban equivocados. Para él, como para otros muchos académicos de su
tiempo y aún hoy en día, una biblioteca era mucho mejor que un laboratorio.
Estas ideas calaron fuertemente en la mentalidad y en las universidades



hispanas y posteriormente latinoamericanas, particularmente en lo referente
a la investigación y enseñanza de la química, en la que se privilegió el hablar
al hacer (Giral, 1969).

Des de la más re mo ta an ti güe dad y en par ti cu lar a par tir de la edad me -
dia, la pre pa ra ción de me di ca men tos, la fa bri ca ción de ja bo nes, pig men tos,
vi drio, ma te ria les ce rá mi cos y ex plo si vos, y la ex trac ción de me ta les fue ron
ac ti vi da des prác ti cas, ale ja das de la re fle xión fi lo só fi ca, rea li za das al re de dor
de mer ca dos y en lu ga res pú bli cos. Sin em bar go des de esa épo ca ya se iden ti -
fi ca la ca rac te ris ti ca más im por tan te de un la bo ra to rio: su ais la mien to de la
vi da co ti dia na. Esto se lo gro con los pri me ros la bo ra to rios de quí mi ca que
antecedieron a los de física por casi dos siglos. Como lo ha indicado Crosland
(2005):

En los la bo ra to rios al quí mi cos, ha bría uno o va rios hor nos, a ser po -
si ble jun to con un al ma cén de com bus ti ble y un su mi nis tro de agua, 
con un fre ga de ro, fras cos, re tor tas y otros apa ra tos, y una va rie dad
de reac ti vos quí mi cos eti que ta dos. Co mo ya he mos se ña la do an te -
rior men te, era ha bi tual en los la bo ra to rios al quí mi cos la pre sen cia de 
di fe ren tes ti pos de hor no, pro por cio nan do gra dos as cen den tes de ca -
lor, que iban des de un fue go sua ve con un ba ño de agua a un hor no
de re ver be ro. La des ti la ción usal men te se lle va ría a ca bo a una tem -
pe ra tu ra in ter me dia, aun que, por su pues to, el con cep to de tem pe ra -
tu ra real men te se al can zo has ta el si glo XVIII.

Así, des de el si glo XVII el ac ce so a una fuen te de ca lor per ma nen te y
agua co rrien te fue ron con fi gu ran do el es pa cio de lo que hoy re co no ce mos
en cual quier lu gar del mun do co mo un la bo ra to rio. Inclu si ve a prin ci pios
del si glo XIX los la bo ra to rios de quí mi ca eran aque llos en los que se uti li za -
ba la re cién des cu bier ta co rrien te eléc tri ca y que en Ingla te rra H. Davy uti li -
zó tan efi caz men te pa ra ais lar mu chos de los ele men tos al ca li nos y
al ca li no té rreos.

Los apa ra tos y los reac ti vos en los la bo ra to rios quí mi cos eran pro duc -
tos ar te sa na les, cons trui dos y pre pa ra dos lo cal men te. Eran pre cia dí si mos co -
mo se mues tra en las car tas que Can niz za ro, en ple no si glo XIX,  es cri bía a sus 
co le gas, en di ver sos lu ga res de Ita lia,  pa ra in ter cam biar los en tre ellos.  Es im -
por tan te ha cer no tar que los apa ra tos uti li za dos en los la bo ra to rios, a par tir
del si glo XVII eran cons trui dos ya con dos in ten cio nes, una pa ra rea li zar pro -
pia men te in ves ti ga ción en quí mi ca y la otra pa ra en se ñar. Algu nos de los
apa ra tos que uti li zó A. La voi sier te nían es te úl ti mo pro pó si to (Rus sell, 1985).
La fa bri ca ción ma si va de ba lan zas co mer cia les em pe zó en Lon dres so lo has ta 
me dia dos del si glo XIX, po co an tes de que Bun sen, en Ale ma nia,  in ven ta rá
su fa mo so mechero.
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El la bo ra to rio de Jus tus von Lie big, ini cia dor del es tu dio sis te má ti co de
los fer ti li zan tes, en Gies sen fue qui zá el pri me ro di se ña do ex pre sa men te pa ra 
la en se ñan za ex pe ri men tal de la quí mi ca. Has ta me dia dos del 1830, es ta cien -
cia era mar gi nal en las uni ver si da des ale ma nas. Adqui rió im por tan cia en
ellas de bi do a la de man da de cien tí fi cos es pe cia li za dos en es ta área del sa ber,
ma ni fes ta da por la in ci pien te in dus tria far ma céu ti ca que los re que ría con ur -
gen cia. Al res pec to Lie big fue el pre cur sor, pues di se ño una pri me ra pe da go -
gía de la quí mi ca y so li ci to apo yo eco nó mi co del Esta do ale mán pa ra po ner la
en prác ti ca. En su la bo ra to rio, los jó ve nes re ci bían una for ma ción ba sa da en
los mé to dos ex pe ri men ta les de la in ves ti ga ción quí mi ca: el aná li sis y la sín te -
sis. El pro fe sor plan tea ba un pro ble ma y va rios es tu dian tes in ves ti ga ban, se -
gún sus co no ci mien tos pre vios y su cri te rio, las di fe ren tes ma ne ras pa ra
re sol ver lo. Los alum nos más avan za dos ayu da ban a los prin ci pian tes, con lo
que el nú me ro de es tu dian tes po día ser –co mo en efec to fue- mu cho ma yor
que en cual quier otro lu gar. Así los dis cí pu los de Lie big ocu pa ron la ma yor
par te de los pues tos de tra ba jo en las uni ver si da des ale ma nas y del ex tran je -
ro. Uno de ellos fue el me xi ca no Vi cen te de Orti go sa que se ma tri cu ló de doc -
to ra do (de he cho fue el pri mer es tu dian te de doc to ra do del con ti nen te
ame ri ca no) en 1839 con una te sis so bre la com po si ción de la ni co ti na del ta ba -
co (Cha mi zo, 2002).

En to das es tas mo da li da des sub ya ce una pre mi sa fun da men tal, la en -
se ñan za ex pe ri men tal es muy im por tan te y lo es en la me di da en la que in te -
rac tua mos “or de na da men te” con la rea li dad. No to dos lo com par ten. En
es tos tiem pos, en los que una bue na par te de nues tra vi da se de sa rro lla en es -
pa cios vir tua les, y en el que tan tos su po nen que la quí mi ca pue de en se ñar se a 
tra vés de una pan ta lla de com pu ta do ra, por que es más se gu ra (no hay ni olo -
res de sa gra da bles, ni im pre vis tos, ni de se chos), más bu ro crá ti ca (to das las
prác ti cas aca ban a tiem po) y so bre to do más ba ra ta… va le la pe na re cor dar
las pa la bras de Gi ral (1969, pp. 7-8):

Si los pro fe so res en ga ñan a los alum nos en se ñán do les en teo ría lo
que no se pue de ha cer en la prác ti ca, si los alum nos en ga ñan a los
pro fe so res de mos tran do per fec ta men te cálcu los teó ri cos sin po der
lle var a la prác ti ca las reac cio nes, si las au to ri da des do cen tes en ga -
ña na a los di ri gen tes de la so cie dad cum plien do con una en se ñan za
teó ri ca ba ra ta sin po der gas tar lo que ha ce fal ta pa ra una en se ñan za
prác ti ca, si los ad mi nis tra do res pú bli cos en ga ñan a los en car ga dos
de dar en se ñan za exi gien do que sea ba ra ta sin apor tar los re cur sos
ade cua dos, en ton ces, to do lo an te rior y to do lo de más so bra.

En cuan to a la en se ñan za de la quí mi ca, el en ga ño ma yor en que se
pue de in cu rrir es el de creer que se pue de apren der quí mi ca en el
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pi za rrón o en el pa pel sin la ex pe ri men ta ción co rres pon dien te.
Mien tras no se ten ga una con cien cia cla ra, por par te de to dos, de
que la quí mi ca se apren de ma ne jan do ex pe ri men tal men te las sus -
tan cias quí mi cas se rá muy di fí cil pro gre sar en se rio. Esa ma ni pu la -
ción ex pe ri men tal de be ir com bi na da con el es tu dio teó ri co en la
ma yor ar mo nia po si ble, y de be que dar per fec ta men te cla ro, sin que
nin gu no nos lla me mos a en ga ño, que só lo con lec cio nes teó ri cas no
se pue de en se ñar quí mi ca.

La fic ción ma yor y de más trá gi cas con se cuen cias en cuan to a la en -
se ñan za de la quí mi ca con sis te en ha cer creer al pú bli co, a los do -
cen tes y a los es tu dian tes que se da una en se ñan za gra tui ta o muy
ba ra ta cuan do no se gas ta lo que ha ce fal ta gas tar pa ra cos tear una
ade cua da en se ñan za ex pe ri men tal. Se me jan te fic ción só lo tie ne su
com ple men to en el en ga ño que sue len ha cer los do cen tes a los ad -
mi nis tra do res pú bli cos, acep tan do que en se ñan quí mi ca en for ma
gra tui ta o ba ra ta, por que ha cen una en se ñan za teó ri ca –ba ra ta- con
muy de fi cien te en se ñan za ex pe ri men tal –cos to sa-; la en se ñan za
que así se ofrez ca se ra gra tui ta o ba ra ta, pe ro no se rá en se ñan za.

So bre los mo de los y la ex pe ri men ta ción

La pa la bra mo de lo es po li sé mi ca; se ha em plea do y se em plea aún con
sen ti dos di ver sos. Por un lado es ejem plar, es de cir in di ca aque llas co sas,
ac ti tu des o per so nas que se pro po ne imi tar. La va len tía de un gue rre ro, la
in te li gen cia de un sa bio, la so li da ri dad de un mé di co, la ve lo ci dad de un co -
rre dor o la be lle za de una mu jer son ejem plos de mo de los en este sen ti do.
En el pre sen te tex to se em plea la pa la bra mo de lo en su otro y tam bién ge ne ra -
li za do sen ti do. Así, con ti nuan do con lo es ta ble ci do en tra ba jos an te rio res
(MODELOSYMODELAJECIENTÍFICO; Cha mi zo, 2010) aquí:

Los mo de los (m) son re pre sen ta cio nes, ba sa das ge ne ral men te en ana lo gías, 
que se cons tru yen con tex tua lizan do cier ta por ción del mun do (M), con un
ob je ti vo es pe cí fi co.

En es ta de fi ni ción to das las pa la bras son im por tan tes: las re pre -
sen ta cio nes son fun da men tal men te ideas, aun que no ne ce sa ria men te ya que
tam bién pue den ser ob je tos ma te ria les. Las re pre sen ta cio nes no son por sí
mis mas, y val ga la re dun dan cia, au toi den ti fi can tes. Las re pre sen ta cio nes lo
son de al guien (ya sea una per so na, o un gru po, ge ne ral men te es te úl ti mo)
que las iden ti fi ca co mo ta les. Una ana lo gía es tá cons ti tui da por aque llos ras -
gos o pro pie da des que sa be mos si mi la res en m y M. Que se cons tru yen con tex -
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tua li zan do, (Cha mi zo e Izquier do, 2005) re mi te a un tiem po y lu gar
his tó ri ca men te de fi ni do lo que ade más en mar ca la re pre sen ta ción; cier ta por -
ción del mun do in di ca su ca rác ter li mi ta do, los mo de los son res pec to al mun do 
M par cia les. Un ob je ti vo es pe cí fi co, es ta ble ce su fi na li dad, ge ne ral pe ro no ne -
ce sa ria men te, el ex pli car, y so bre to do pre de cir. Hay que re cor dar que la ex -
pli ca ción es una de las más sig ni fi ca ti vas ca rac te rís ti cas de las cien cias
(Bai lar-Jo nes, 2002), pe ro que en de ter mi na dos ca sos, aún sin po der del to do
ex pli car, una bue na par te de su pres ti gio ra di ca en predecir.

Los mo de los (m) son re pre sen ta cio nes, ba sa das ge ne ral men te en ana -
lo gías (Cle ment, 2008). Así pue den ser se me jan tes a esa por ción del mun do
que re pre sen tan, ge ne ral men te más sen ci llos, pe ro no en te ra men te, de ma ne -
ra que se pue den de ri var hi pó te sis (y/o pre dic cio nes) del mis mo y so me ter -
las a prue ba. Los re sul ta dos de es ta prue ba dan nue va in for ma ción so bre el
mo de lo. Los mo de los pue den ser: men ta les y ma te ria les.

Los mo de los men ta les (Gre ca y Mo rei ra, 1998) son re pre sen ta cio nes
plas ma das en la me mo ria epi só di ca (aque lla de lar go pla zo, ex plí ci ta y de cla -
ra ti va) cons trui dos por no so tros pa ra dar cuen ta de (di lu ci dar, ex pli car, pre -
de cir) una si tua ción. Son los pre cur so res de las co no ci das “ideas pre vias”
(IDEAS PRE VIAS; Kind, 2005) o con cep cio nes al ter na ti vas y en oca sio nes
pue den ser equi va len tes.

Los mo de los ma te ria les (que tam bién pue den ser iden ti fi ca dos co mo
pro to ti pos) son a los que te ne mos ac ce so em pí ri co y han si do cons trui dos
pa ra co mu ni car se con otros in di vi duos. Los mo de los ma te ria les son los mo de -
los men ta les ex pre sa dos (Gil bert, Boul ter and Elmer, 2000) a tra vés de un len -
gua je es pe cí fi co, co mo el de las ma te má ti cas o la quí mi ca. Ha bla mos
en ton ces de mo de los ma te ria les sim bó li cos y que son, cuan do los sím bo los co -
rres pon den  a las ma te má ti cas, aque llas ecua cio nes cons trui das pa ra des cri -
bir pre ci sa men te la por ción del mun do que se es tá mo de lan do. Los mo de los 
ma te ria les sim bó li cos (ma te má ti cos) re pre sen tan las re gu la ri da des que las
co mu ni da des cien tí fi cas en di ver sos mo men tos de su his to ria iden ti fi can en 
cier ta por ción del mun do (M) y que co no ci das co mo le yes son la ma ne ra
más co mún, que no la úni ca, de ex pli car en la tra di ción cien tí fi ca (Sup pe,
1989). Otro ejem plo de mo de lo ma te rial sim bó li co es con el que los quí mi cos
re pre sen ta mos ele men tos, com pues tos y reac cio nes (Hoff mann and Laz lo,
1991). 

Los mo de los ma te ria les pue den ser tam bién icó ni cos (imá ge nes, dia gra -
mas y ma que tas) co mo un ma pa,  o los lla ma dos ‘mo de los mo le cu la res’  y cu -
yo más fa mo so ejem plar es el de la mo lé cu la de ADN por Wat son y Crick.

El ter cer y úl ti mo ti po de mo de lo ma te rial es el ex pe ri men tal (Pé rez-Ta -
ma yo, 2005). Mo de los ma te ria les ex pe ri men ta les lo son las ra tas ma cho Spra -
gue-Daw ley  que se uti li zan de ma ne ra es tan da ri za da en las in ves ti ga cio nes
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bio mé di cas pa ra mo de lar en fer me da des o la ac ción de po si bles re me dios pa -
ra las mis mas (pién se se en ellas co mo una es pe cie de ma que ta ro bot no cons -
trui da por no so tros). Mo de los ma te ria les ex pe ri men ta les tam bién lo son los
apa ra tos, co mo el fa mo so de Urey-Mi ller (so bre las con di cio nes ori gi na les de
la at mós fe ra te rres tre que per mi tie ron la ge ne ra ción de ami noá ci dos)  o el to -
ko mac (en los que se es tu dian las reac cio nes de fi sión que se pro du cen en las
es tre llas) con los  que se rea li zan ex pe ri men tos que si mu lan un de ter mi na do
as pec to del mun do (M). Lo an te rior se re su me en la Fi gu ra 1.

So bre el ex pe ri men to quí mi co

Los quí mi cos, apro xi ma da men te un poco más de tres mi llo nes de per so -
nas en todo el mun do, ha ce mos nue vas sus tan cias. El nú me ro de sus tan cias y 
de apli ca cio nes co mer cia les de las mis mas ha cre ci do de ma ne ra im pre sio -
nan te a lo lar go de los úl ti mos 200 años. De al gu nos cien tos en 1800 a hoy (26
de oc tu bre de 2009) cuan do se han iden ti fi ca do 50 784 274 sus tan cias di fe ren -
tes (y se van aña dien do apro xi ma da men te 6 000 cada día), de las cua les 36
600 087 se co mer cia li zan.

La sín te sis de nue vos com pues tos ha ce que la quí mi ca sea la
cien cia más pro duc ti va. Co mo lo ha in di ca do el fi ló so fo de la quí mi ca ale mán 
J. Schum mer (2006)  en el año 2000 el Che mi cal Abstracts, la ba se de da tos que
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Fi gu ra 1. Re la ción en tre los mo de los y el mun do real (en cua dros) con el mo de la je
(con lí neas) .



in for ma so bre la ma yo ría de pu bli ca cio nes de es ta dis ci pli na, re por ta ba prác -
ti ca men te el mis mo nú me ro de pu bli ca cio nes que to das las de más cien cias
jun tas (Fi gu ra 2).

De acuer do con el fi ló so fo de la cien cia R. Ha rré (2004, p. 175): Un ex pe -
ri men to es la ma ni pu la ción de un apa ra to, el cual  es, en el mun do ma te rial,  un arre -
glo de ob je tos in te gra dos de di fe ren tes ma ne ras. El mis mo Ha rré in di ca ade más
que (2004, p. 180): Un apa ra to es un mo de lo ma te rial. La an te rior de fi ni ción de
apa ra to se re la cio na es tre cha men te con lo que se pre sen to en el apar ta do an -
te rior. Un apa ra to es un mo de lo ma te rial ex pe ri men tal, pe ro no to do mo de lo
ma te rial  ex pe ri men tal es un apa ra to (co mo es el ca so de las ra tas ma cho
Spra gue-Daw ley). Así al gu nos apa ra tos son mo de los ma te ria les ex pe ri men -
ta les (es de cir es ta ble cen una re la ción ana ló gi ca con el mun do real, co mo el
de Urey-Mi ller) y/o pro du cen fe nó me nos (en ten di do en el sen ti do de Hac -
king (1983) co mo al go pú bli co, re gu lar, po si ble  y tal vez ex cep cio nal y que ejem -
pli fi ca la cu ba pneu má ti ca en la que Priest ley se pa ró, pe ro no iden ti fi có co mo
tal, el oxí ge no y que no mo de la na da so bre el mun do real) y/o son ins tru -
men tos (es de cir ca pa ces de ais lar fí si ca men te las pro pie da des de las en ti da -
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Fi gu ra 2. Nú me ro de pu bli ca cio nes (ar tícu los, li bros, pa ten tes, etc) in de xa dos en las
prin ci pa les ba ses de da tos bi blio grá fi cas en los años 1979 y 2000.



des que que re mos usar y/o co no cer, co mo es el ca so del pa pel pH con el que
se pue de co no cer la aci dez de una di so lu ción acuosa).

Antes de con ti nuar con es ta apre ta da ca rac te ri za ción del ex pe ri men to
quí mi co hay que con si de rar el uso de los di sol ven tes. So bre ellos se ha in di ca -
do (Ce rru ti, 1998):

El uso fun da men tal de cier tos di sol ven tes es per mi tir que se lle ven
a ca bo reac cio nes en tre sus tan cias que, ba jo di fe ren tes con di cio nes,
no se rían ca paz de reac cio nar, o lo ha rian de ma ne ra di fe ren te. En
mu chos ca sos, los di sol ven tes pro por cio nan me dios de reac ción, a
la me di da de las ne ce si da des de la sín te sis quí mi ca.

En es te sen ti do los ga ses y el ai re mis mo fun cio nan co mo di sol ven tes
per mi tien do o in hi bien do la for ma ción de de ter mi na dos pro duc tos quí mi -
cos. Expe ri men tar, de acuer do otra vez con Hac king (1983) es crear, pro du cir,
re fi nar y es ta bi li zar fe nó me nos, lo que in di ca que la sín te sis de una de ter mi na da
sus tan cia quí mi ca, que co mo ya se di jo an te rior men te es la em pre sa cien tí fi ca
más pro duc ti va, se lo gra en un di sol ven te, pe ro no en otro di fe ren te.

De ello se des pren de una im por tan te ca rac te ri za ción (Ce rru ti, 1998):

Los fe nó me nos son ge ne ral men te acep ta dos, y fi lo só fi ca men te dis -
cu ti dos, co mo los ob je ti vos y el re sul ta do del ex pe ri men to en fí si ca,
en ge ne ral, las sus tan cias son los ob je ti vos y los re sul ta dos de las
prác ti cas ex pe ri men ta les más im por tan tes en  quí mi ca.

Así po de mos lle gar a de fi nir lo que es un ex pe ri men to quí mi co (Cha -
mi zo, 2010a), que lo se pa ra cla ra men te de los ex pe ri men tos rea li za dos en las
otras cien cias:

El ex pe ri men to quí mi co crea, en un apa ra to, un fe nó me no (sus tan cia) uti -
li zan do co mo ins tru men tos (ca pa ces de ais lar físi ca men te las pro pie da des
de las en ti da des que que re mos usar y/o co no cer) di sol ven tes y reac ti vos es -
pe cí fi cos.

A ma ne ra de con clu sión

La quí mi ca ac tual es he re de ra de una gran can ti dad de ofi cios y tra di cio nes 
que in flu ye ron en la vida co ti dia na de to das las cul tu ras. Los la bo ra to rios, tal
y como los co no ce mos hoy, son una de esas he ren cias com par ti das con las
otras cien cias y que ca rac te ri zan el queha cer de la quí mi ca como una cien cia
ex pe ri men tal. Sin em bar go el ex pe ri men to quí mi co, como acto de crea ción y
que iden ti fi ca a la quí mi ca como la ac ti vi dad cien tí fi ca más pro duc ti va, lo
vuel ve prác ti ca men te sin gu lar.
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Ca pí tu lo 9

La his to ria co mo una he rra mien ta pa ra

pro mo ver el apren di za je de la quí mi ca

Ando ni Ga rritz
Fa cul tad de Quí mi ca, UNAM

Intro duc ción

El len gua je, las cos tum bres y los mo dos de los cien tí fi cos son fre cuen te -
men te in com pren si bles para el res to de la po bla ción y se da el pe li gro con si -
de ra ble en una so cie dad de mo crá ti ca que las ideas y fuer zas que mue ven
mon ta ñas sean cre cien te men te inac ce si bles para quie nes no vi ven en los la -
bo ra to rios. El aná li sis de ca sos his tó ri cos en la cien cia es co lar pue de re pre -
sen tar la for ma de plan tar un puen te que nos lle ve ha cia el en ten di mien to por 
par te del pue blo de lo que ha cen los cien tí fi cos, qué sa bía su ge ne ra ción acer -
ca de los gran des te mas del mo men to, sobre los problemas que decidieron
examinar y cómo los resolvieron (Conant, 1947).

Co nant cre yó que es tu diar el tra ba jo de gran des cien tí fi cos pue de
ilus trar la “tác ti ca y es tra te gia de la cien cia”. Va rios ca sos se mi na les se lec -



cio na dos de los pri me ros días de la cien cia re -
quie ren só lo una mí ni ma can ti dad de
an te ce den tes fac tua les o téc ni cos por par te de 
los es tu dian tes y, al mis mo tiem po, esos ca sos 
tem pra ne ros son los me jo res ejem plos de la
bús que da in te lec tual a tien tas in vo lu cra da en 
la in ves ti ga ción cien tí fi ca (Giun ta, 1998).1 En
es te úl ti mo ar tícu lo ci ta do, Giun ta nos pre -
sen ta, por ejem plo, el des cu bri mien to del ar -
gón por Ram say y lord Ray leigh, gra cias a la
di fe ren te den si dad de dos mues tras de ni tró -
ge no, una ob te ni da quí mi ca men te (que te nía
so la men te ni tró ge no) y otra pro du ci da a par -
tir del ai re (que po seía al re de dor de 1% de ar -
gón).

El pro fe sor Ge rald Hol ton —quien es cri bió un ma ra vi llo so li bro de his -
to ria de las cien cias fí si cas (in clui da la quí mi ca den tro de ellas; Hol ton & Ro -
ller, 1958)— nos ex pli ca en un ar tícu lo re cien te lo que pue den ha cer los
his to ria do res de la cien cia con los pro fe so res de cien cia (Hol ton, 2003). Antes
de em pe zar nos ha bla del ale ja mien to re la ti vo en tre los his to ria do res y los
pro fe so res, de sus “dos cul tu ras”. Lo más no ta ble es en cuan to di ce: “La ma -
yor par te de las em pre sas que pu bli can li bros de tex to, las cua les en los Esta -
dos Uni dos ac túan co mo si fue ran el Mi nis te rio de Edu ca ción, no per mi ten
co lo car es pa cios en los li bros de cien cia pa ra al go más que un anéc do ta his tó -
ri ca.”  Lue go po ne al gu nos gran des ejem plos de cien tí fi cos que de di ca ron
bue na par te de su vi da a rea li zar es tu dios his tó ri cos pa ra su uti li za ción en la
en se ñan za —en tre ellos vuel ve a apa re cer Ja mes B. Conant.

Dos ca sos his tó ri cos

En este tra ba jo ana li za re mos dos ca sos his tó ri cos:

l Uno del si glo XIX, en el que se plan tean los avan ces de los pro fe so res
fran ce ses y ale ma nes du ran te la pri me ra mi tad del si glo con re la ción a la 
agru pa ción de los ele men tos, que lo gró fi nal men te Men de leiev en 1869.

l El se gun do es de los ini cios del si glo XX con la po lé mi ca que sur gió
en tre Ro bert A. Mi lli kan (1868-1953), de la Uni ver si dad de Chica go, y
Fe lix Ehren haft (1879-1952), en la de Vie na, con re la ción a la de ter mi -
na ción de la car ga elec tró ni ca.
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1  Car men Giun ta posee una pá gi na elec tró ni ca que con tie ne una buena pro por ción de los ar -

tícu los his tó ri cos de los quí mi cos más re nom bra dos,
http://web.le moy ne.edu/~giunta/papers.html.

Ilus tra ción 1. Ja mes Bryant Co -
nant, an tes de ser rec tor en Har -
vard (de 1933 a 1953) era un
quí mi co co mún y co rrien te.



La cla si fi ca ción de los ele men tos en los li bros de tex to fran ce ses y 

ale ma nes de la pri me ra mi tad del si glo XIX

La vi sión ac tual de los li bros de tex to es que se con si de ran como li te ra tu -
ra re pe ti ti va y sin ins pi ra ción. En este sen ti do, el des cu bri mien to de la pe -
rio di ci dad por Men de leiev en 1869 mien tras es cri bía su li bro de Quí mi ca
Ge ne ral para sus alum nos de la Uni ver si dad de San Pe ters bur go pue de
con si de rar se como la ex cep ción que con fir ma la re gla.

En es te ca so va mos a im pli car en el des cu bri mien to de Men de leiev a
va rios otros do cen tes fran ce ses y ale ma nes de la pri me ra mi tad del si glo
XIX que, sin qui tar le mé ri tos al ru so, con tri bu ye ron sin du da a la he chu ra
de la ta bla pe rió di ca. Has ta aho ra po cos son los que han con si de ra do la re -
la ción en tre la in ves ti ga ción y la es cri tu ra de li bros de tex to. No obs tan te,
es tos ca sos nos mues tran que la do cen cia ha in flui do, en oca sio nes no ta -
ble men te, y se ha fun di do con el tra ba jo de in ves ti ga ción de fron te ra (Ben -
sau de-Vin cent, Ber to meu, y Gar cía-Bel mar, 2002).

Empe ce mos en Fran cia por
Louis Jac ques The nard (ver la ilus -
tra ción 2) quien fue ra con tra ta do en
el Coll ège de Fran ce en 1804. Cua tro
años an tes se ha bía in cor po ra do Ni -
co las Vau que lin (1763-1829) quien
em pe zó a trans for mar el es pa cio
ocu pa do por el fa lle ci do pro fe sor
Jean Dar cet (1724-1801), con vir tien -
do el an fi tea tro de me di ci na en un
an fi tea tro quí mi co. Allí The nard si -
guió con los cam bios, ex ten dién -
do los a to da la plan ta del edi fi cio
e in clu si ve al pri mer ni vel. El an fi -
tea tro se con vir tió en el es ce na rio
don de se da ban las lec cio nes, con
de mos tra cio nes ex pe ri men ta les.

Re sul ta que The nard ha bía en con tra do una cla si fi ca ción de los ele -
men tos muy in te re san te, en la que ya re co no cía di ver sas fa mi lias de la que
se lla mó pos te rior men te “Ta bla pe rió di ca”, por Men de leiv (ver la ilus tra -
ción 3).
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Ilus tra ción 2. Louis Jac ques The nard

(1777-1857). (Cor te sía de la Bi blio te ca

Inte ru ni ver si ta ria de Me di ci na, Pa rís.

To ma da de Gar cía-Bel mar, 2007).



En la ta bla 1 he mos co lo ca do la cla si fi ca ción de Ampe re (1813) de los
ele men tos, en don de ya ve mos reu ni dos a va rios con jun tos de ele men tos co -
mo fue ron mos tra dos años des pués por Men de leiev en gru pos se pa ra dos: los 
clo ru ros (gru po 3), los te fra lu ros (gru po 7) y los cal cu ros (gru po 8), en tre
otros.

Ta bla 1. Cla si fi ca ción de Ampère de los ele men tos.
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Ilus tra ción 3. Por ta da del li bro de The nard y pá gi na en la que in clu ye al gu nos de los

gru pos con ele men tos pa re ci dos. Están to dos los ha ló ge nos (flúor, clo ro, bro mo e io -

do, con la ex cep ción del as ta to que fue des cu bier to has ta 1940), to dos los cal có ge nos

(oxí ge no, azu fre, se le nio y te lu ro, fal ta el po lo nio, des cu bier to por los Cu rie en 1898)

y un buen nú me ro de los pnic tu ros (ni tró ge no, fós fo ro y ar sé ni co).

Ga zo li tos Leu co ci tos Croi co li tos

1. Antra zu ros: C, H 5. Cas si te ru ros: Sb, Sn, Zn 10. Ce riu ros: Ce, Mn

2. Tio nu ros: N, O, S 6. Pla ti nu ros: Bi, Ag, Hg, Pb
11. Si re ru ros: U, Co,
Fe, Ni, Cu

3. Clo ru ros: Cl, F, I 7. Te fra lu ros: Na, K
12. Cri su ros: Pd, Pt,
Au, Ir, Rh, Os

4. Arse nu ros: Te, P,
As

8. Cal cu ros: Ba, Sr, Ca, Mg 13. Ti ta nu ros: Os, Ti

15 Bo ru ros: Si, B 9. Zir co nu ros: Y, Be, Al, Zr
14. Cro mu ros: W, Cr,
Mo, Co lom bium



Un ter cer ejem plo
acer ca de có mo los pro fe -
so res fran ce ses se ade lan -
ta ron al ha cer el tra ba jo
que sis te ma ti zó fi nal men -
te Men de leiev es la ilus -
tra ción 4, en la que se
pre sen ta una pá gi na del
li bro de Cahours, (1855)
que tie ne ca si com ple ta la
fa mi lia de los pnic tu ros
(ni tró ge no, fós fo ro, ar sé -
ni co y an ti mo nio, só lo fal -
ta es cri bir el bis mu to,
co no ci do des de 1450).
Este mis mo li bro fue tra -
du ci do al ru so por Men -
de leiev en 1862.

Entre tan to, en Ale ma nia apa re cen otros pro fe so res que tam bién hi cie -
ron apor tes fun da men ta les en la cla si fi ca ción de los ele men tos. Ci ta re mos
aquí los ca sos de:

l Johann Wolf gang Döbe rei ner, pro fe sor de Quí mi ca en Je na, des de
don de pro pu so la ley de las tria das (Döbe rei ner, 1817; 1829), cuan do
en cuen tra ter nas de ele men tos pa ra los cua les el pe so ató mi co del in -
ter me dio es el pro me dio de los pe sos ató mi cos de los ex tre mos
(Ca-Sr-Ba, S-Se-Te, Li-Na-K, Cl-Br-I y Os-Ir-Pt) y
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Ilus tra ción 4. Fa mi lia de los pnic tu ros in clui da en el li -

bro de Cahours (1855), con ni tró ge no, fós fo ro, ar sé ni -

co y an ti mo nio.

Ilus tra ción 5. Rit ter gut am Bug que -

da 1 km al nor te de Weiss dorf que

es tá a 4 km al es te de Mün chberg,

muy cer ca de su vi lla na tal, Hof. La 

pla ca so bre la pa red es tá am plia da

arri ba a la iz quier da y di ce: “A la

me mo ria del pio ne ro de la quí mi -

ca ex pe ri men tal Johann Wolf gang

Döbe rei ner, pro fe sor de Quí mi ca

en Je na 13.12.1780 – 24.3.1849. Él

pa só su in fan cia aquí y su ju ven tud

co mo el hi jo del su pe rin ten den te”.

Aba jo a la iz quier da la se ñal que

anun cia la vi lla de Bug.



l Ju lius Adolph Stoeck hardt, no só lo un emi nen te quí mi co si no un
gran maes tro y di vul ga -
dor de es ta cien cia, au tor
de Schu le der Che mie (ver
la ilus tra ción 6), obra en
la que apa re ce el “arre glo
pa ra bó li co” de los ele -
men tos. A la de re cha es tán 
los ele men tos po si ti vos o
pri ma ria men te for ma do -
res de ba ses y a la iz quier -
da los ne ga ti vos o pri-
ma ria men te for ma do res
de áci dos. En la par te ba ja
se en cuen tran los in de ci -
sos.

El ele men to más arri ba a la iz quier da en la ilus tra ción 9 es el Sauers toff 
(O), le si guen los ha ló ge nos, Fluor (F), Chlor (Cl), Brom (Br) und Jod (I), y des -
pués Schwe fel (S) und Se len (Se). Con ti núan Phosp hor (P), Stick stoff (N), se -
gui dos por Koh lens toff (C), Bor (B) und Kie sel (Si), fi nal men te con clu ye la
ra ma iz quier da con Arse nik (As), Anti mon (Sb) und Zinn (Sn). En la par te ba -
ja es tán Was sers toff (H), Pla tin (Pt) und Gold (Au). En la ra ma de re cha apa re -
cen las si guien tes pa re jas de ele men tos, de arri ba a aba jo: Ka lium (K) und
Na trium (Na); Cal cium (Ca) und Mag ne sium (Mg); Ba rium (Ba) und Stron -
tium (Sr). Con ti núan otros ele men tos me tá li cos has ta fi na li zar el la do de re -
cho: Alu mi nium (Al); Chrom (Cr); Man gan (Mn); Ei sen (Fe); Zink (Zn);
Nic kel (Ni) und Ko balt (Co); Blei (Pb) und Wis muth (Bi); Kup fer (Cu);
Queck sil ber (Hg) y Sil ber (Ag). Co mo ve mos quie nes co no ce mos la ta bla pe -
rió di ca de Men de leiev, en es te arre glo pa ra bó li co se dan mu chos de los gru -
pos de la ta bla de 1869.

La con tro ver sia en tre Mi lli kan y Ehren haft

La ma yo ría de los li bros de tex to nos di cen que el ex pe ri men to de la gota
de acei te es uno sim ple, clá si co y muy be llo en el que Mi lli kan de ter mi nó la
car ga del elec trón por una téc ni ca ex pe ri men tal exac ta. Sin em bar go, la acep -
ta ción de fi ni ti va de la cuan ti za ción de la car ga eléc tri ca ele men tal fue pre ce -
di da por una dispu ta en tre este cien tí fi co y Fe lix Ehren haft, que duró va rios
años, de 1910 a 1925 (ver a am bos en la ilus tra ción 7).

144 ENSEÑANZA DE LA CIENCIA

Ilus tra ción 6. Arre glo pa ra bó li co de Stoeck -

hardt en su li bro Schu le der che mie (Cor te sía de

Gi se la Boeck).



Ehren haft ha bía pu bli ca do los re sul ta dos de su in ves ti ga ción so bre el
te ma en 1909, va rios me ses an tes de los de Mi lli kan, que tu vo lu gar en 1910.
Ambos ob tu vie ron re sul ta dos si mi la res, pe ro mien tras que a Mi lli kan le con -
du jo a for mu lar la car ga eléc tri ca ele men tal (elec trón), a Ehren haft lo con du jo
a car gas frac cio na rias (sub-elec trón).

Mi lli kan en ca be za su ar tícu lo con una fra se en la que se re fie re a la im -
por tan cia de su des cu bri mien to:

Entre to das las cons tan tes fí si cas hay dos que son ad mi ti das uni ver -
sal men te co mo de im por tan cia pre do mi nan te, una es la ve lo ci dad
de la luz, … y la otra la car ga eléc tri ca úl ti ma o ele men tal (Mi lli kan,
1910, p. 209).

Pa ra dar se cuen ta de la di fi cul tad del ex pe ri men to de la go ta de acei te,
en las ilus tra cio nes 8, 9 y 10 pue de aqui la tar se el tra ba jo de Mi lli kan con sus
apa ra tos ori gi na les.
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Ilus tra ción 7. a) Fe lix Ehren haft (1879-1952) y b) Ro bert A. Mi lli kan (1868-1953). (Estas 

ilus tra cio nes y las que si guen es tán to ma das de la Inter net).

Ilus tra ción 8. Ésta es “la cu be ta” en la

que Mi lli kan de sa rro lló su ex pe ri -

men to de la go ta de acei te. En la ilus -

tra ción 9 es tá la fi gu ra que em pleó de

su in te rior.



En 1913, Mi lli kan es cri bió un se gun do ar tícu lo so bre el te ma en el que
re fi na sus re sul ta dos (En es ta se gun da con tri bu ción, Mi lli kan ni si quie ra ci ta
a Ehren haft):

Los ex pe ri men tos re por ta dos aquí fue ron to ma dos con la vi sión de
in tro du cir cier tas me jo ras so bre el mé to do del ex pe ri men to de la
go ta de acei te pa ra de ter mi nar e y N ob te nien do una pre ci sión ma -
yor que la lo gra da pre via men te en la eva lua ción de es tas dos cons -
tan tes fun da men ta les.

Más tar de (Mi lli kan, 1916, p. 596) sí ci ta a Ehren haft co mo “una de las
bas tas de ter mi na cio nes o es ti ma cio nes de la car ga pro me dio que apa re ce en
io nes ga seo sos y la en cuen tra igual, den tro de los lí mi tes de la in cer ti dum -
bre,… al va lor es ti ma do de la car ga de io nes uni va len tes en la elec tró li sis”. La 
de fen sa no se de jó es pe rar y per ma ne ció has ta 1925.
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Ilus tra ción 9. De ta lle del in te rior del
apa ra to de Mi lli kan de la ilus tra ción 2
(to ma do del ar tícu lo de Mi lli kan, 1913).
Pue de ver se el ato mi za dor (A), las go -
tas de acei te for ma das en él, su pa so a
tra vés de un pe que ño agu je ro pa ra po -
der ha cer ac tuar el cam po eléc tri co de
pla cas pa ra le las so bre las mis mas, las
cua les eran ob ser va das por el te les co -
pio, des pués de apli car ra yos X pa ra io -
ni zar las y que ad qui rie ran unas po cas
car gas elec tró ni cas. La vis ta pue de ob -
ser var se en la ilus tra ción 4.

Ilus tra ción 10. El apa ra to de Mi -

lli kan con una mu cha ma yor

dis tan cia en tre las pla cas del

cam po eléc tri co y la vi sión de

las go tas de acei te en la mi ri lla

del te les co pio. Allí Mi lli kan te -

nía que de ter mi nar su ve lo ci dad,

mi dien do una cier ta dis tan cia re -

co rri da en un cier to tiem po, tan -

to en su caí da li bre (sin el cam po 

eléc tri co) co mo des pués de apli -

car el cam po.



Hol ton (1978) es uno de los cin co es cri tos que Niaz (2009) men cio na co -
mo aná li sis his tó ri cos pos te rio res de la con tro ver sia. Este his to ria dor de  la fí -
si ca sí tu vo la opor tu ni dad de re vi sar el cua der no del la bo ra to rio de Mi lli kan
en Cal tech, Pa sa de na, Ca li for nia, y su de ba te se cen tra en el nú me ro de go tas
ob ser va das por Mi lli kan (58 son in for ma das en 1913; pe ro en el cua der no hay 
da tos de 140 go tas) Su gie re Hol ton que qui zás Mi lli kan ex clu yó go tas que no
da ban una car ga igual a un múl ti plo en te ro de la car ga ele men tal, e.

Da da la na tu ra le za con tro ver sial del ex pe ri men to y la con si de ra ble dis -
cu sión en tre cien tí fi cos, his to ria do res y fi ló so fos de la cien cia, uno es pe ra ría
que los edu ca do res cien tí fi cos to ma ran no ta de ta les de sa rro llos. No obs tan -
te, Niaz (2000) ha en con tra do que nin gu no de 31 li bros de quí mi ca ge ne ral
ana li za dos en su tra ba jo men cio na la con tro ver sia, ni tam po co en los 43 li bros 
de fí si ca ge ne ral con si de ra dos por Ro drí guez y Niaz (2004).

Se ha cum pli do cien años de  los ex pe ri men tos de Mi lli kan y Ehren haft
y des de aquel en ton ces has ta hoy ha ha bi do una con tro ver sia con si de ra ble
en tre fí si cos, his to ria do res, fi ló so fos y so ció lo gos acer ca de có mo se lle vó a
ca bo la co lec ción de los da tos y los pro ce di mien tos de re duc ción em plea dos.
Inclu so Svan te Arrhe nius evi tó la en tre ga del Pre mio No bel  en Fí si ca a Mi lli -
kan en tre 1916 y 1920, años en los que fue pos tu la do, por que to da vía no ha bía 
si do re suel ta la con tro ver sia con Ehren haft. Mi lli kan ob tu vo fi nal men te el
pre mio en 1923. Nos di ce Jo nes (1995) que el ex pe ri men to de Mi lli kan es di fí -
cil de de sa rro llar aún hoy. Y con es to cul mi nan los dos ejem plos de ca sos his -
tó ri cos in vo lu cra dos en es te estudio.
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Ca pí tu lo 10

Ense ñar epis te mo lo gía a dis tan cia: la fun ción de

los erro res sis te má ti cos en la evaluación

Ana Clau dia Couló
Instituto de Fi lo so fía, Uni ver si dad de Buenos Aires

Intro duc ción

El lu gar, fun ción y re le van cia de los erro res en las si tua cio nes de apren di -
za je, y su con si de ra ción en las pro pues tas de en se ñan za ha sido abor da do de
ma ne ras muy di fe ren tes en di ver sos mo men tos y se gún dis tin tas pers pec ti -
vas gno seo ló gi cas, epis te mo ló gi cas, psi co ló gi cas y di dác ti cas (Ca mi llo ni,
1994). En este úl ti mo mar co, el tra ta mien to de los erro res sue le es tar aso cia do
al mo men to y la fun ción de la eva lua ción (aun que no ex clu si va men te). Este
tra ba jo in ten ta rá plan tear al gu nos ejes de dis cu sión para ana li zar de qué ma -
ne ra el equi po do cen te de la ma te ria Intro duc ción al Pen sa mien to Cien tí fi co, 
in clui da en el Pro gra ma UBA XXI de edu ca ción a dis tan cia de la Uni ver si -
dad de Bue nos Ai res, tuvo en cuen ta cier tos erro res sis te má ti cos en los di ver -
sos as pec tos in vo lu cra dos en la cons truc ción de ins tru men tos de eva lua ción



ade cua dos, y en la re for mu la ción de ma te ria les y es tra te gias de en se ñan za
per ti nen tes. Se pres ta rá especial atención al período abarcado entre los años
2003-2004, en relación con la construcción de buenas prácticas de enseñanza
en filosofía (Couló, 2008).

Eva lua ción y erro res sis te má ti cos en la en se ñan za

El cam po de la eva lua ción ha te ni do des de hace tiem po un ca rác ter con -
flic ti vo. Se tra ta de un pro ce so que pue de re fe rir a múl ti ples su je tos y ob je tos
de in ves ti ga ción: apren di za jes de los alum nos, efi ca cia de las prác ti cas de en -
se ñan za en sen ti do am plio, ma te ria les y re cur sos em plea dos, fun cio na mien -
to ins ti tu cio nal, po lí ti cas edu ca ti vas en la es cue la, o en un con tex to más ex -
ten so, etc. Gi me no Sa cris tán y Pé rez Gó mez (1993) se ña lan dos gran des
pers pec ti vas de aná li sis del fe nó me no de la eva lua ción: por una par te, a par -
tir de su fun ción di dác ti ca, a car go fun da men tal men te de los y las pro fe so res;
y por otra, como un fe nó me no ins ti tu cio nal, que su po ne a me nu do un fuer te
peso del cu rri cu lum ocul to, y que in vo lu cra a do cen tes, alum nos, res pon sa -
bles ins ti tu cio na les, y al con tex to fa mi liar y so cial aso cia do a la es cue la. En re -
fe ren cia a la si tua ción di dác ti ca, po si ble men te, la mul ti pli ci dad de com po -
nen tes que se ven afec ta dos por la eva lua ción ex pli que su gra do de
con flic ti vi dad: la trans mi sión del co no ci mien to, el te nor de las re la cio nes
pro fe so res-alum nos, los ma ti ces de las in te rac cio nes en el gru po, la se lec ción
de mé to dos, la con fluen cia con la cues tión de la dis ci pli na, su peso so bre las
ex pec ta ti vas de alum nos, pro fe so res y pa dres, los efec tos so bre la va lo ra ción
so cial del in di vi duo o la ins ti tu ción. El ám bi to de la eva lua ción, amén de ser
con flic ti vo, es tam bién uno de los que más fir me men te se re sis te a los cam -
bios y las in no va cio nes. Des de el pre do mi nio de las co rrien tes con duc tis tas
en la psi co lo gía del apren di za je, al re de dor de la mi tad del si glo, la eva lua ción 
ad qui rió pro gre si va men te un lu gar cen tral en la or ga ni za ción di dác ti ca, ya
que des de una pers pec ti va que pri vi le gia ba la efi ca cia se con si de ró que el
apren di za je se re co no cía por sus re sul ta dos, por sus efec tos, por la com pro -
ba ción del al can ce de los ob je ti vos for mu la dos. Y es tos re sul ta dos se re la cio -
na ron fuer te men te, in clu si ve de modo cau sal, a la efi ca cia do cen te. Así, la
“eva lua bi li dad” se con vir tió en cri te rio y pie dra de to que para la se lec ción de
con te ni dos y para la es truc tu ra ción de los mé to dos y mo dos de en se ñan za.
De las dos fun cio nes tra di cio nal men te aso cia das a la eva lua ción (acre di ta -
ción de sa be res y pro vi sión de in for ma ción para la me jo ra de prác ti cas y pro -
pues tas de en se ñan za) se pri vi le gió la pri me ra, con lo que se in vir tió el sen ti -
do del exa men (Díaz Ba rri ga, 1993), con vir tien do un pro ble ma pe da gó gi co
en otro téc ni co, y un pro ble ma so cial en otro pe da gó gi co. La eva lua ción, y en
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par ti cu lar los exá me nes ocu pa ron de este modo un lu gar cen tral en el di se ño
y la prác ti ca de la en se ñan za.

Den tro de la re vi sión que se ha da do en el cam po de la eva lua ción en
los úl ti mos tiem pos, se ha he cho hin ca pié en la ne ce si dad de lo grar que aban -
do ne es te rol es truc tu ran te so bre la ba se de re co no cer, por ejem plo, que des -
de un pun to de vis ta psi co ló gi co, los apren di za jes re quie ren un tiem po de
de can ta ción y con so li da ción que ex ce de a me nu do el cua tri mes tre o el año es -
co lar den tro del que tie ne lu gar la si tua ción de exa men. En con se cuen cia, en -
se ñar só lo lo que pue de ser eva lua do im pli ca rá re nun ciar a en se ñar
pro ble mas o te mas, a ve ces in clu so cen tra les pa ra la dis ci pli na o pa ra los des -
ti na ta rios, pe ro cu yo im pac to só lo po drá ser per ci bi do en un pla zo ma yor
(Lit win, 1998). Asi mis mo, con ven dría que la si tua ción es pe cí fi ca de eva lua -
ción es tu vie ra aco ta da a los mo men tos en que re sul te sig ni fi ca ti va, tan to des -
de el mo do de su for mu la ción (que de be ría apun tar más bien a la pro duc ción
y no a la re pro duc ción más o me nos me mo rís ti ca de in for ma ción), co mo en
re la ción al rol que pue de cum plir co mo nue va ins tan cia de apren di za je. Entre 
otras co sas, es to su po ne la for mu la ción de ac ti vi da des de eva lua ción que no
im pli quen una so bre car ga cog ni ti va in ma ne ja ble pa ra los alum nos, en tan to
exi jan a la vez la re cu pe ra ción de in for ma ción y su apli ca ción en con tex tos
no ve do sos. A me nu do, es te ti po de ta reas su po ne la ac ti va ción de pro ce sos
cog ni ti vos com ple jos e in clu so no ejer ci ta dos an te rior men te, a lo que se su ma
una si tua ción afec ti va de por sí car ga da de an gus tia, por el pe so de la eva lua -
ción en los pro ce sos de acre di ta ción. En el ca so de las eva lua cio nes pre sen cia -
les, ade más, apa re ce la pre sión de un lí mi te tem po ral fi jo, y que en al gu nos
ca sos se per ci be co mo es ca so. Nos re fe ri mos a la re cu pe ra ción de la eva lua -
ción co mo un lu gar pa ra la re so lu ción de pro ble mas ge nui nos y que no se
ago te só lo en la si tua ción de exa men. Es de cir, que con tem ple una ins tan cia
de re vi sión y re fle xión so bre lo he cho, que per mi ta con so li dar o re for mu lar
los apren di za jes, y tam bién las es tra te gias de en se ñan za. Des de es te pun to de 
vis ta, es im pen sa ble, por ejem plo, un exa men que se de vuel ve sim ple men te
con la ad ju di ca ción de un pun ta je, del que qui zás no se han ex pli ci ta do los
cri te rios de co rrec ción, y don de el alum no o alum na no ve más que al gu nos
sub ra ya dos o ta cha du ras, sin ma yor co men ta rio. En es te ca so, po de mos in fe -
rir que la eva lua ción se cris ta li za ex clu si va men te en su rol de acre di ta ción y
con trol y ma ni fies ta su inu ti li dad co mo ins tru men to crea ti vo pa ra la aper tu -
ra de nue vas po si bi li da des di dác ti cas. No es de ex tra ñar, en ton ces, que alum -
nos y alum nas no mi ren ab so lu ta men te na da más que la no ta, que por otra
par te sue le es tar ubi ca da en la par te su pe rior de la hoja, y procedan a
guardarla (o destruirla).

En sín te sis, la eva lua ción im pli ca por una par te una se rie de cues tio nes
téc ni cas, que de ben ser re suel tas: ¿có mo ob te ner in for ma ción? ¿Qué ins tru -
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men tos em plear? ¿Có mo ase gu rar su per ti nen cia? ¿Có mo ga ran ti zar que la
in for ma ción ob te ni da sea vá li da y con fia ble? Y en nues tro ca so, ¿cuá les de es -
tos ins tru men tos son más ade cua dos a los con te ni dos, ha bi li da des y ac ti tu -
des pro pia men te fi lo só fi cos? Pe ro tam bién, y por otra par te, la eva lua ción
de be te ner en cuen ta as pec tos más re la cio na dos con el ca rác ter pe da gó gi co,
éti co y po lí ti co de to da si tua ción edu ca ti va: ¿có mo di se ñar ins tru men tos de
eva lua ción que per mi tan ge ne rar si tua cio nes fa vo ra bles a la ex pli ci ta ción y
am plia ción de los apren di za jes en cons truc ción? ¿qué eva luar y qué no? ¿Con 
qué fin? ¿Qué co mu ni car a los alum nos, y de qué mo do? ¿Qué co mu ni car, y
có mo, a sus pa dres (en el ca so de es tu dian tes me no res de edad), a la ins ti tu -
ción, a la so cie dad en general?

Pe ro, ade más, la eva lua ción en los sis te mas de edu ca ción a dis tan cia
pre sen ta ca rac te rís ti cas par ti cu la res. La edu ca ción a dis tan cia su po ne con -
di cio nes de in te rac ción di fe ri da en tiem po y es pa cio, tal que ofre ce obs tácu -
los par ti cu la res a la po si bi li dad de ofre cer res pues tas, in for ma ción o
su ge ren cias an te du das o di fi cul ta des plan tea das por los es tu dian tes. Su po -
ne ade más un cier to de sa rro llo de la au to no mía de quien apren de en la or -
ga ni za ción y con duc ción de los apren di za jes, así co mo cier tas ha bi li da des
pa ra la au toe va lua ción. Esto vuel ve par ti cu lar men te re le van te la con si de ra -
ción de es tra te gias per ti nen tes pa ra la pro vi sión ade cua da de in for ma ción
pa ra la am plia ción, co rrec ción o pro fun di za ción de los apren di za jes por
par te de los es tu dian tes en las si tua cio nes de eva lua ción, que se con vier ten
en ins tan cias pri vi le gia das de co mu ni ca ción pa ra que do cen tes y es tu dian -
tes ob ten gan in for ma ción acer ca del de sa rro llo de los apren di za jes, y pue -
dan ajus tar sus pro pues tas y ac ti vi da des en con se cuen cia. Una cues tión
cen tral en la de ci sión acer ca del mo do de ob te ner -los do cen tes- y ofre cer
-a los es tu dian tes- in for ma ción re le van te en las si tua cio nes de eva lua ción
es tá da do por el he cho de que ha bi tual men te la edu ca ción a dis tan cia su -
po ne con di cio nes de ma si vi dad, y a me nu do la re la ción nu mé ri ca do cen -
tes / alum nos di fi cul ta el em pleo de ins tru men tos de eva lua ción de ti po
en sa yís ti co que po drían ser con si de ra dos co mo los más ade cua dos pa ra
cier tas ha bi li da des tí pi ca men te fi lo só fi cas, co mo la ar gu men ta ción, el aná -
li sis de tex tos fi lo só fi cos, la com pa ra ción de te sis o po si cio nes fi lo só fi cas,
etc. Esto su po ne cons truir exá me nes, y es tra te gias de co rrec ción de los
mis mos, que sin li mi tar se a eva luar la me ra re pro duc ción de in for ma -
ción, ten gan un di se ño tal que ha ga po si ble abor dar con te ni dos fi lo só fi cos 
com ple jos pe ro a la vez per mi tan una co rrec ción ade cua da en un tiem po
ra zo na ble. Ade más, es par ti cu lar men te re le van te la con si de ra ción de es -
tra te gias per ti nen tes pa ra la pro vi sión ade cua da de in for ma ción pa ra la
am plia ción, co rrec ción o pro fun di za ción de los apren di za jes por par te de
los es tu dian tes.

152 ENSEÑANZA DE LA CIENCIA



En este mar co re sul ta fun da men tal re cu pe rar la im por tan cia del aná li -
sis de los erro res que los con si de re como se ña les de un paso en la cons truc -
ción del co no ci mien to, y no como me ras abe rra cio nes o des via cio nes de una
nor ma úni ca que de ben ser eli mi na das sin más. Por el con tra rio, cons ti tu yen
una va lio sa fuen te de in for ma ción so bre los pro ce sos de apren di za je que han
te ni do lu gar, y pro veen da tos im por tan tes a do cen tes y es tu dian tes para la
cons truc ción de nue vas es tra te gias orien ta das a an ti ci par su apa ri ción, (lo
que es es pe cial men te im por tan te en edu ca ción a dis tan cia (Ca mi llo ni, 1994) y 
tam bién a fa ci li tar la am plia ción, rees truc tu ra ción o mo di fi ca ción de los
apren di za jes cons trui dos. La mis ma con di ción de ma si vi dad de la pro pues ta
y el ca rác ter se mies truc tu ra do de los ins tru men tos de eva lua ción em plea dos, 
ade más, per mi ten de tec tar erro res sis te má ti cos que se re pi ten con cier ta fre -
cuen cia, y per mi ten in fe rir que no se de ben me ra men te a una abe rra ción ca -
sual o a una distracción. En trabajos de carácter ensayístico o en grupos
reducidos de estudiantes, es mucho más difícil percibir estas regularidades
que nos interpelan.

El mo do de abor dar aque llas pro duc cio nes de los es tu dian tes que se ca -
li fi can co mo “erró neas” en la co rrec ción de eva lua cio nes pue de re ves tir mo -
da li da des muy di fe ren tes. Por una par te, los es tu dian tes pue den sen tir que
los erro res son al go de lo que de ben sen tir se aver gon za dos, ob je to de re pro -
che o san ción. A me nu do, no pue den de co di fi car su ori gen o sig ni fi ca do y lle -
gan a atri buir los a la me ra ma la suer te o a la ani mad ver sión de los do cen tes.
Por par te de és tos, la pe da go gía “de sen ti do co mún” que con si de ra a la en se -
ñan za co mo me ra trans mi sión de in for ma ción o ha bi li da des, pue de con si de -
rar que los erro res son pro duc to de la pe re za, la fal ta de mo ti va ción, o
even tual men te, de al gu na fa len cia en las cla ses o los ma te ria les de apren di za -
je (Astol fi et al., 1998). Con se cuen te men te, des de la pers pec ti va de la en se -
ñan za, ca be se ña lar la “fal ta”.1 En oca sio nes, se com ple men ta el se ña la mien to 
ofre cien do nue vas pro pues tas des de la mis ma pers pec ti va de “fal ta”: más ex -
pli ca cio nes, más re sú me nes de tex tos, más ejer ci cios de un mis mo te nor, que
ven gan a “lle nar” el hue co.

Sin em bar go, des de la in ves ti ga ción di dác ti ca en las di fe ren tes dis ci pli -
nas se ha ve ni do tra ba jan do en una con cep ción di fe ren te del error, y en par ti -
cu lar, se han re le van do erro res sis te má ti cos en la com pren sión de los ám bi tos 
de la epis te mo lo gía y la ló gi ca2 (McCo mas, 1998; Váz quez Alon so y Ma nas -
se ro Mas, 1999; Le der man et al., 2002; Bar ker Plum mer et al. 2008). Los do -
cen tes de tec tan “erro res” en di fe ren tes con tex tos: in ter ven cio nes en cla se,
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tra ba jos es cri tos, ta reas gru pa les o in di vi dua les. A me nu do, pue den apa re cer 
co mo alea to rios o ines pe ra dos, di fí ci les de pre ver, y en ese ca so, son atri bui -
bles a la dis trac ción, el des cui do o el azar. Pe ro al gu nos erro res apa re cen con
cier ta fre cuen cia, en con tex tos di fe ren tes, en las pro duc cio nes de un nú me ro
re le van te de es tu dian tes, tal que los do cen tes ex pe ri men ta dos lle gan a an ti ci -
par su apa ri ción. Po de mos ha blar en es te ca so de erro res sis te má ti cos. En los
tér mi nos de Char nay & Man te (1990) los erro res sis te má ti cos se ca rac te ri zan
por pre sen tar dos ras gos es pe cí fi cos. Por una par te, la co-erran cia (co-erran ce):
son re cu rren tes en los es tu dian tes in di vi dua les, y en los di ver sos gru pos. Por
otra par te, la cohe ren cia (cohé ren ce): no apa re cen ais la dos, si no en una suer te
de re la ción con otros erro res, in ter co nec ta dos en un cier to sis te ma o red.

Estos erro res sis te má ti cos han si do atri bui dos a di fe ren tes orí ge nes y se 
los ha es tu dia do a par tir de es tas pers pec ti vas. Por una par te, en un mar co
pia ge tia no, pue den ser atri bui dos a pro ce sos de de sa rro llo con cep tual: el
error cons ti tu ye un pa so ne ce sa rio en tan to ex pre sión de los su ce si vos de se -
qui li brios que per mi ten re con fi gu rar con cep tos, nor mas y prác ti cas a tra vés
del pa sa je pro gre si vo des de es ta dos de me nor co no ci mien to a es ta dos a ma -
yor co no ci mien to, tan to en la psi co gé ne sis in di vi dual co mo en la his to ria de
las cien cias. A me nu do ha ofre ci do un mar co de aná li sis pa ra las in ves ti ga cio -
nes re la ti vas al cam bio con cep tual, que en las úl ti mas dé ca das han acu mu la -
do abun dan tes in ves ti ga cio nes, tan to en el ám bi to de las cien cias na tu ra les
co mo de las cien cias so cia les (Cas to ri na, 2007). La pers pec ti va pia ge tia na
pue de ser con si de ra da cons truc ti vis ta en tan to su po ne una po si ción ac ti va
del su je to en la cons truc ción del co no ci mien to, pe ro no im pli ca por sí mis ma
nin gu na con se cuen cia me ta fí si ca antirrealista.

Por otra par te, si guien do las pro pues tas de Ba che lard, los erro res pue -
den ser leí dos a par tir de la re la ción en tre apren di za je y obs tácu los epis te mo -
ló gi cos. La his to ria de la cien cia mues tra una se cuen cia de de sa rro llo
con cep tual en la que los nue vos con cep tos se cons tru yen a par tir de la su pe -
ra ción de com pren sio nes an te rio res que cons ti tuían obs tácu los pa ra ese de -
sa rro llo. Al mis mo tiem po, los obs tácu los son una con di ción ne ce sa ria pa ra
ese de sa rro llo: la cons truc ción de ese nue vo co no ci mien to im pli ca ba la su pe -
ra ción de los obs tácu los an te rio res. El mis mo Ba che lard an ti ci pa las con se -
cuen cias po si bles de es ta con cep ción en re la ción al con tex to de en se ñan za

La no ción de obs tácu lo epis te mo ló gi co pue de ser es tu dia da en el de sa -
rro llo his tó ri co del pen sa mien to cien tí fi co y en la prác ti ca de la edu -
ca ción […] En la edu ca ción, la no ción de obs tácu lo epis te mo ló gi co
es igual men te des co no ci da. Fre cuen te men te me ha cho ca do el he -
cho de que los pro fe so res de cien cia, aún más que los otros si ca be,
no com pren den que no se com pren da […] Los pro fe so res de cien -
cias se ima gi nan que el es pí ri tu co mien za co mo una lec ción, que
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siem pre pue de reha cer se una cul tu ra pe re zo sa re pi tien do una cla -
se, que pue de ha cer se com pren der una de mos tra ción re pi tién do la
pun to por pun to. No han re fle xio na do so bre el he cho de que el ado -
les cen te lle ga al cur so de Fí si ca con co no ci mien tos em pí ri cos ya
cons ti tui dos: no se tra ta, pues de ad qui rir una cul tu ra ex pe ri men tal,
si no de cam biar una cul tu ra ex pe ri men tal, de de rri bar los obs tácu los 
amon to na dos por la vi da co ti dia na (1999, pp.19-21).

Ba sán do se en la pers pec ti va ba che lar dia na, Brous seau (2007, 2009) dis -
tin gue “error” (erreur) de “fal ta” (fau te) en la Di dác ti ca de las Ma te má ti cas, y
tras po ne el con cep to ba che lar dia no de obs tácu lo epis te mo ló gi co al con tex to
es co lar de en se ñan za y apren di za je. Ba sán do se en las pre ci sio nes de Du roux
(que pre ten de dis tin guir obs tácu lo epis te mo ló gi co de me ra di fi cul tad),
propo ne cier tas con di cio nes que per mi ten ca rac te ri zar a los obs tácu los
epis te mo ló gi cos: su po nen con cep cio nes o “co no ci mien tos”,3 no au sen cia de
co no ci mien to. Estas con cep cio nes o co no ci mien tos re sul tan exi to sas en la re -
so lu ción de pro ble mas den tro de un con tex to o do mi nio de va li dez da do, pe -
ro, sin em bar go, oca sio nan res pues tas fal sas si se in ten ta ge ne ra li zar su
al can ce. Ade más, son es ta bles y se ins ta lan co mo “nu dos” de re des de con -
cep tos, y, por lo tan to, re sis ten a las mo di fi ca cio nes o ex pli ca cio nes par cia les,
y su cam bio su po ne un cos to pa ra el su je to, por lo que rea pa re ce in clu si ve
lue go de ha ber si do re co no ci da su fal se dad. Asi mis mo, só lo pue de ser mo di -
fi ca do en si tua cio nes es pe cí fi cas y ex plí ci tas de re cha zo, que, a su vez, for -
man par te de las nue vas con cep cio nes ad qui ri das. El re cur so a la his to ria de
las dis ci pli nas per mi te re le var obs tácu los epis te mo ló gi cos en su de sa rro llo,
que ofre cen ele men tos o pis tas pa ra el aná li sis de al gu nos erro res sis te má ti -
cos, sin que es to sig ni fi que asu mir que la evo lu ción in di vi dual de los apren -
di za jes re sul te si mé tri ca con la evo lu ción de la his to ria dis ci pli nar. Así
tam bién, pue den ins pi rar pro pues tas de en se ñan za ba sa das en la re cons truc -
ción de ta les obs tácu los (Pa lau & Cou ló, 2011).

En ter cer lu gar, pue de ha blar se tam bién de erro res sis te má ti cos ori -
gi na dos en obs tácu los di dác ti cos, pro ve nien tes de dis po si ti vos de en se -
ñan za. Por ejem plo, en tre ma te rias di fe ren tes, aque llos ge ne ra dos por la
ex ten sión acrí ti ca de tér mi nos pro pios de cier tas dis ci pli nas a otras, o por
la di fi cul tad en per ci bir las pers pec ti vas epis té mi cos di fe ren tes en tre dis -
ci pli na. O, al in te rior de un mis mo es pa cio, por el uso de cier tas ana lo gías
que se ex tien den más allá del al can ce pre vis to o por el em pleo de cier tos
ejem plos o ca sos “tí pi cos” que pue den es te reo ti par las res pues tas a si tua cio -
nes o pro ble mas.

155Ense ñar epis te mo lo gía a dis tan cia:
la fun ción de los erro res sis te má ti cos en la eva lua ción

                                
3  Se em plea aquí “co no ci mien to” en un sen ti do pe cu liar, di fe ren te de la no ción tra di cio nal que 

aso cia co no ci mien to a pro po si ción ver da de ra.



No to dos los erro res sis te má ti cos re vis ten las con di cio nes que per mi ti -
rían con si de rar los obs tácu los epis te mo ló gi cos o ca rac te ri zar los como sín to -
mas vi si bles de la rees truc tu ra ción pia ge tia na. Cabe dis tin guir los erro res
alea to rios, aza ro sos, atri bui bles a la dis trac ción o a la mera ig no ran cia de
aque llos que pue den ser leí dos como sín to ma de una cons truc ción des via da
o de un obs tácu lo ge nui no. Sin em bar go, es tos aná li sis per mi ten re vi sar la
pers pec ti va ha bi tual de re la ción con los erro res, y re vi sar su rol en la en se -
ñan za. Te nien do en cuen ta esta con cep ción más com ple ja del error, que su -
po ne con si de rar el apren di za je como un pro ce so su ce si vo de re cons truc ción
y so fis ti ca ción más que como una ad qui si ción “todo o nada”, los erro res sis -
te má ti cos de los y las es tu dian tes pue den fun cio nar como in di ca do res del al -
can ce y los lí mi tes de la com pren sión de un con cep to o un tema, asu mien do
un lu gar de dis po si ti vos ana li za do res. De aquí que el co no ci mien to y com -
pren sión de los erro res sis te má ti cos co me ti dos por los alum nos y alum nas, se 
re ve la como un pun to de par ti da in te re san te tan to para el re co no ci mien to y
sis te ma ti za ción de sus con cep cio nes, como para su con si de ra ción en la
enseñanza por parte de los docentes; en particular, en este caso, en relación
con las representaciones de los alumnos con respecto a la naturaleza y
características del conocimiento científico.

Un caso de tra ba jo con erro res sis te má ti cos

Intro duc ción al Pen sa mien to Cien tí fi co es una ma te ria obli ga to ria para to dos
los alum nos del Ci clo Bá si co Co mún de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res, pri -
mer ci clo de to das las ca rre ras. Exis ten dis tin tas cá te dras que ofre cen pers -
pec ti vas di fe ren tes a par tir de un nú cleo de con te ni dos co mu nes mí ni mos
que in clu yen ele men tos de Ló gi ca, Epis te mo lo gía y Fi lo so fía de la Cien cia.
IPC pue de ser cur sa da tan to en la mo da li dad pre sen cial más ha bi tual, como
den tro del pro gra ma UBA XXI de edu ca ción a dis tan cia.

Por su par te, el Pro gra ma UBA XXI es un pro gra ma de edu ca ción a
dis tan cia, cons ti tui do ori gi na ria men te co mo una for ma al ter na ti va de ini -
cio de los es tu dios uni ver si ta rios (Ci clo Bá si co Co mún), y aso cia do tam -
bién a la fun ción de ex ten sión, por lo que es de li bre ac ce so a cual quier
per so na que de see am pliar su for ma ción (aun que no pre vea con ti nuar es -
tu dios uni ver si ta rios). Actual men te pue den cur sar se por es ta mo da li dad
diez ma te rias di fe ren tes. Des de su ini cio, el Pro gra ma tu vo una ofer ta de
en se ñan za que in cluía ma te ria les es cri tos (bi blio gra fía obli ga to ria, bi blio -
gra fía com ple men ta ria, guías de es tu dio y ac ti vi da des), y tu to rías no obli -
ga to rias de con sul ta. Ade más, en di fe ren tes mo men tos y con dis tin tos
for ma tos, se em plea ron tam bién otros re cur sos (ra dio, pro gra mas de te le vi -
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sión, pe lí cu las del cir cui to co mer cial, ví deos fil ma dos ad hoc). A par tir de la
di fu sión de la co mu ni ca ción elec tró ni ca, se in cor po ra ron las con sul tas por
co rreo elec tró ni co y el ac ce so a fo ros de dis cu sión; y re cien te men te un cam -
pus vir tual. La úni ca ins tan cia pre sen cial obli ga to ria en el Pro gra ma es la de 
los exá me nes. Pa ra apro bar ca da ma te ria, es pre ci so ren dir dos exá me nes
par cia les es cri tos; si el pro me dio de am bos es de 6,50 o su pe rior y no se ha
apla za do nin gu no de am bos, la ma te ria re sul ta apro ba da; si el pro me dio se
en cuen tra en tre 4 y 6, co rres pon de pre sen tar un exa men fi nal in te gra dor
que se aprue ba con una no ta mí ni ma de 4.

El Pro gra ma se ini ció en el año 1986, y con ti núa has ta el día de hoy,
aun que las cá te dras a car go de las di fe ren tes ma te rias han ido va rian do con
el tiem po, con la con se cuen te mo di fi ca ción de los con te ni dos y los abor da -
jes pa ra su en se ñan za. Las dos cá te dras a car go de IPC en tre su for ma ción y
el año 200?,4 sin em bar go, com par tie ron la preo cu pa ción y el in te rés por de -
sa rro llar ins tru men tos de eva lua ción que con ju ga ran la va li dez y la con fia -
bi li dad de las prue bas, con la fun ción pe da gó gi ca de re vi sar apren di za jes y
es tra te gias de en se ñan za.

En el cua der ni llo de Infor ma ción y Orien ta ción Bá si ca que ofre cía el
Pro gra ma en tre 1999 y 2004 a los alum nos que se ini cia ban, el pro pó si to de
IPC se des cri bía en los si guien tes tér mi nos:

¿En qué con sis te el co no ci mien to cien tí fi co? ¿Cuá les son los
mé to dos pa ra jus ti fi car las creen cias cien tí fi cas? ¿Cuá les son
los re qui si tos que de be sa tis fa cer la ex pli ca ción de un he cho
pa ra ser acep ta ble? ¿Hay di fe ren cias en tre el co no ci mien to del
mun do na tu ral y el de los fe nó me nos so cia les? Estas pre gun tas 
y otras vin cu la das con ellas son el ob je to de es tu dio de es ta ma -
te ria.

Di fe ren tes fi ló so fos han pro pues to res pues tas al ter na ti vas que se
han de so me ter a aná li sis pa ra com pren der el pro ce so me dian te el
cual sur ge, se for mu la y se co rri ge el co no ci mien to cien tí fi co. La
re fle xión so bre la prác ti ca cien tí fi ca y so bre su pro duc to, el co no ci -
mien to cien tí fi co, pue de ser una de las ma ne ras de me jo rar la ca -
pa ci dad de pen sar crí ti ca men te y de aban do nar la acep ta ción
dog má ti ca de cual quier pre sun to co no ci mien to.
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El tra ba jo en la co mi sión de eva lua ción

Des de su co mien zo, las cá te dras a car go de IPC tra ba ja ron es pe cial men te
con las di fi cul ta des es pe cí fi cas que plan tea ba la eva lua ción en con di cio nes de 
un pro gra ma a dis tan cia con ins crip ción ma si va. En este tra ba jo nos re fe ri re -
mos es pe cial men te a al gu nas de ci sio nes que se to ma ron en la co mi sión abo -
ca da en par ti cu lar al aná li sis y di se ño de los ins tru men tos de eva lua ción du -
ran te los años 2003 y 2004. El ob je ti vo era tan to me jo rar el ins tru men to como
modo de re co ger in for ma ción que per mi tie ra ac tua li zar la pro pues ta de en se -
ñan za, como pro fun di zar el tra ba jo en los cri te rios de co rrec ción que per mi -
tie ran “de vol ver” la in for ma ción a los es tu dian tes para fa ci li tar la re vi sión o
co rrec ción de las di fi cul ta des en con tra das. En el pri mer as pec to, se tu vie ron
en cuen ta, en tre otros fac to res, la se lec ción de los ejes a eva luar, la fia bi li dad
del ins tru men to, la fac ti bi li dad de apli ca ción del ins tru men to en las con di cio -
nes de una ma te ria a dis tan cia y con un nú me ro ele va do de su je tos, y tam bién 
los erro res sis te má ti cos de tec ta dos en re la ción con di ver sos ejes con cep tua les 
pro pues tos. En el se gun do, se am plió el tra ba jo ya exis ten te en la cons truc -
ción de guías de co rrec ción que per mi tie ran acor dar las mo da li da des de ca li -
fi ca ción y de de vo lu ción de la in for ma ción,  y tam bién en las ins tan cias de tu -
to rías de “re vi sión” de exá me nes. Estas tu to rías tam bién eran de ca rác ter
vo lun ta rio. En su trans cur so, los es tu dian tes po dían vol ver a tra ba jar so bre
sus pro pios exá me nes (ya co rre gi dos), con la coor di na ción de un tu tor o tu to -
ra, para re sol ver du das o am pliar las ex pli ca cio nes per ti nen tes en re la ción
con los erro res o ca ren cias se ña la dos. Al ini cio de es tos en cuen tros, los tu to -
res a car go pre sen ta ban las ac ti vi da des de los exá me nes, co men tan do tan to
las res pues tas es pe ra das como las res pues tas in co rrec tas más ha bi tua les, se -
ña lan do las po si bles con fu sio nes que po dían lle var a esas res pues tas. A con -
ti nua ción, se abría un in ter cam bio con los es tu dian tes pre sen tes para am pliar 
o pro fun di zar ese aná li sis, o re mi tir lo a los ca sos pun tua les plan tea dos por el
gru po.

Por ejem plo, uno de los nú cleos es ta ble ci dos por la co mi sión de eva lua -
ción in cluía los si guien tes te mas:

Nú cleo 4: a) Con tras ta ción ex pe ri men tal – no ex pe ri men tal / Hi pó te sis
au xi lia res – ad hoc. Ti pos de tér mi nos – enun cia dos – le yes – ba se em pí ri ca
[Hi pó te sis ri va les – ex pe ri men to cru cial] b) Ve ri fi ca cio nis mo – con fir ma cio -
nis mo – fal sa cio nis mo c) Ti pos de co no ci mien to / Co no ci mien to en sen ti do
dé bil – fuer te.

Estos con te ni dos no re pro du cen el or den de las pro pues tas de lec tu ra
ni de la guía de es tu dio, si no que vin cu lan con te ni dos que se re mi ten en tre sí,
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aun que hu bie ran si do abor da dos en mo men tos di fe ren tes en el pro ce so de
en se ñan za an te rior a la eva lua ción.

En pri mer lu gar, en re la ción con es tos con te ni dos se es ta ble cie ron di -
ver sos erro res sis te má ti cos de tec ta dos en di fe ren tes ins tan cias (exá me nes
an te rio res, pre gun tas o du das for mu la das en cla se, pre gun tas o du das for -
mu la das me dian te el uso de co rreo elec tró ni co, di fi cul ta des en la re so lu ción
de las ac ti vi da des per ti nen tes en la guía de es tu dio, etc.). Por ejem plo, se es ta -
ble ció la fre cuen te apa ri ción de di fi cul ta des re la cio na das con la dis tin ción en -
tre un pro ble ma de in ves ti ga ción, la hi pó te sis que se pro po ne co mo so lu ción
a ese pro ble ma, y la con se cuen cia ob ser va cio nal que pue de de ri var se de esa
hi pó te sis.

Por otra par te, se re co no cie ron erro res vin cu la dos con la re cons -
truc ción del ra zo na mien to de pues ta a prue ba en la con tras ta ción de una
hi pó te sis, por ejem plo enun ciar el ra zo na mien to de pues ta a prue ba co -
mo una úni ca pro po si ción, co rres pon dien te a la con se cuen cia ob ser va -
cio nal; enun ciar el ra zo na mien to de pues ta a prue ba co mo una úni ca
pro po si ción, for mu la da co mo el enun cia do con di cio nal que vin cu la hi pó -
te sis y con se cuen cia; o pre sen tar di fi cul ta des pa ra dis tin guir el enun cia do
que ex pre sa la pre dic ción que de be se guir se de una hi pó te sis (el con se cuen -
te en “H en ton ces I”), del enun cia do que ex pre sa el re sul ta do de la ob ser va -
ción (los “da tos”). Tam bién apa re cían erro res, se ña la dos fre cuen te men te en
la in ves ti ga ción di dác ti ca (Váz quez Alon so y Ma nas se ro Mas, 1999) vin cu la -
dos con la creen cia de que el co no ci mien to cien tí fi co, aun el em pí ri co, re sul ta
siem pre ver da de ro y pro ba do de ma ne ra de fi ni ti va. O bien, que las le yes no -
mo ló gi cas ex pre san co no ci mien to en sen ti do fuer te (en ten di do co mo ver da -
de ro, uni ver sal y de fi ni ti va men te pro ba do, por ejem plo la ley de gra vi ta ción
uni ver sal) mien tras que las afir ma cio nes pro ba bi lís ti cas ex pre san co no ci -
mien to en sen ti do dé bil (ten ta ti vo, par cial y re vi sa ble, por ejem plo, una ley
for mu la da en tér mi nos es ta dís ti cos). Una vez ex pli ci ta dos es tos erro res, se
los tu vo en cuen ta pa ra la cons truc ción de uno o va rios ejer ci cios “sen si bles”
a esos erro res, a in cluir en el exa men. Vea mos un ca so:

En el pri mer par cial del año 2003 se pro pu so una re cons truc ción de la
in ves ti ga ción de Chris tian Eijk man acer ca del ori gen del be ri be ri. El tex to
fue tra ba ja do de mo do de in cluir to da la in for ma ción per ti nen te, y evi tar
dis trac to res o ex pre sio nes que pu die ran in du cir al gu no de los erro res se ña -
la dos. A con ti nua ción, y so bre la ba se de ese tex to se pro pu sie ron va rias ac -
ti vi da des:

a) De una lis ta de nue ve enun cia dos, el/la es tu dian te de bía se ña lar cuál
co rres pon día al pro ble ma de in ves ti ga ción (for mu la do co mo una pre -
gun ta), cuál co rres pon día a la hi pó te sis (en es te ca so a la hi pó te sis con -
fir ma da; en otros ca sos de in ves ti ga ción la con sig na po día pe dir in di -
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car la hi pó te sis re fu ta da) y cuál co rres pon día a la con se cuen cia ob ser -
va cio nal de ri va da de esa hi pó te sis. 

b) A con ti nua ción, se ofre cían cin co ejem plos de re cons truc ción del ra zo -
na mien to de pues ta a prue ba de la in ves ti ga ción re la ta da. To dos los
ejem plos se ar ma ban a par tir de com bi na cio nes de los nue ve enun cia -
dos in clui dos en el item an te rior. Entre esos cin co ejem plos se en con -
tra ba la re cons truc ción co rrec ta (de la for ma Si H en ton ces CO; CO,
por lo tan to H), pe ro tam bién otras com bi na cio nes. Por ejem plo, com -
bi na cio nes de enun cia dos en los que no se se guía la (apa ren te) con clu -
sión de las pre mi sas, aun que el úl ti mo enun cia do co men za ra con la
for ma “por lo tan to”. O bien, com bi na cio nes de enun cia dos en los que
la in for ma ción de las pre mi sas fue ra re le van te pe ro in su fi cien te pa ra
de ri var la con clu sión. E in clu si ve un ca so en el que las dos pri me ras
pro po si cio nes eran in com pa ti bles en tre sí, y se de ri va ba de ellas una
con clu sión. Ca be se ña lar que los con te ni dos de IPC in cluían (con an te -
rio ri dad al mo men to de es te exa men) ele men tos bá si cos de Ló gi ca, co -
mo la no ción de ra zo na mien to y el con cep to de va li dez for mal.

c) Un ter cer ejer ci cio se re fe ría al ca so an te rior, y so li ci ta ba es ta ble cer la
ver dad o la fal se dad de una lis ta de nue ve enun cia dos. Ca da uno de
ellos afir ma ba que la hi pó te sis con tras ta da cons ti tuía co no ci mien to en 
sen ti do fuer te, o bien co no ci mien to en sen ti do dé bil, o bien una creen -
cia in jus ti fi ca da, y ade más ofre cía una ra zón o ar gu men to pa ra ello.
(Por ejem plo, “La hi pó te sis con tras ta da cons ti tu ye co no ci mien to en
sen ti do dé bil pues se con fir mó pro ba bi lís ti ca men te”).

Una vez di se ña do el ins tru men to, se cons tru ye ron las cla ves de co rrec -
ción que in cluían una ex pli ci ta ción de la res pues ta es pe ra da, y la asig na ción
de pun ta je co rres pon dien te. En la asig na ción de pun ta je se tu vie ron en cuen -
ta las di fe ren cias en tre aque llas res pues tas con tra dic to rias o cla ra men te in co -
rrec tas, y aque llas que mos tra ran una cons truc ción par cial o in com ple ta del
con te ni do. Ade más se tu vo en cuen ta la cohe ren cia en tre las res pues tas for -
mu la das pa ra las di fe ren tes ac ti vi da des: por ejem plo, si en un exa men en el
ca so a) apa re cía la res pues ta co rrec ta en la se lec ción del pro ble ma y la con se -
cuen cia ob ser va cio nal, pe ro una res pues ta ina de cua da en la se lec ción de la
hi pó te sis, se con si de ra ba que la res pues ta era in co rrec ta, ya que re ve la ba una
in cohe ren cia que ha cía atri bui bles las res pues tas co rrec tas a la me ra suer te o
a una mi ra da sub rep ti cia a un exa men aje no. Mien tras que una se lec ción ade -
cua da del pro ble ma y de la hi pó te sis pe ro no de la con se cuen cia ob ser va cio -
nal re ve la ba cier ta cohe ren cia que per mi tía asig nar un pun ta je par cial. Por
otra par te, só lo se asig na ba pun ta je a la par te b) si ha bía ha bi do un re co no ci -
mien to co rrec to de la hi pó te sis en a). Por una par te, si no ha bía po si bi li dad de 
re co no cer la hi pó te sis, ca bía asig nar al azar la res pues ta co rrec ta en b). Por
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otra, si la for mu la ción en b) per mi tía ac ti var el re co no ci mien to de la hi pó te -
sis, en ton ces era de es pe rar que el/la es tu dian te re vi sa ra (even tual men te) su
res pues ta a a). Aná li sis si mi la res se re fe rían al pun to c), ya que el re co no ci -
mien to de la asi me tría en tre ve ri fi ca ción y re fu ta ción vin cu la do al aná li sis de
la re cons truc ción de los ca sos de bía guar dar cohe ren cia con las res pues tas
ele gi das en re la ción al ca rác ter “fuer te” o “dé bil” (tér mi nos em plea dos en los
ma te ria les de es tu dio) de las pro po si cio nes empíricas contrastadas.

Estas cla ves de co rrec ción, cons trui das y dis cu ti das en un pri mer
mo men to por la co mi sión de eva lua ción, se so me tían lue go a dis cu sión en la
reu nión ge ne ral de to dos los do cen tes de la cá te dra tan to an tes de la im ple -
men ta ción del exa men co mo du ran te el pe río do de co rrec ción de los mis mos,
a fin de re sol ver las du das o cues tio nes no an ti ci pa das de ma ne ra con sen sua -
da. De es ta  ma ne ra, la cons truc ción de las cla ves apun ta ba a la ge ne ra ción de
cri te rios re fle xi vos y co mu nes en la ela bo ra ción, in te gra ción y pon de ra ción
de los ele men tos de jui cio a te ner en cuen ta (Pe rre noud, 2001). Así, se apun ta -
ba por una par te a evi tar una apli ca ción “me cá ni ca” de la cla ve, por me ra
com pa ra ción con res pues tas prees ta ble ci das, y por otra a es ta ble cer acuer dos 
pa ra re du cir las di fe ren cias en tre co rrec to res.

Pe ro ade más, a par tir del tra ba jo rea li za do so bre es tos erro res sis te má -
ti cos se re vi sa ron las guías de en se ñan za, re cu pe ran do los ma te ria les an te rio -
res que se con si de ra ron per ti nen tes, des car tan do al gu nos y agre gan do otros.
Por ejem plo, en el ca so de que nos ocu pa mos, po de mos en con trar una re -
for mu la ción de las guías de lec tu ra de la bi blio gra fía; la re vi sión y am plia -
ción de las ac ti vi da des de re cons truc ción del es que ma ló gi co de la
con fir ma ción / re fu ta ción de hi pó te sis; el aná li sis de un pa sa je bre ve so bre
el con cep to de asi me tría (ya in clui do co mo te ma en los ma te ria les an te rio -
res), pe ro con én fa sis en ex pli ci tar las re la cio nes en tre la co rro bo ra ción/con -
fir ma ción de hi pó te sis y el ca rác ter “dé bil” de los enun cia dos de las cien cias
na tu ra les; el aná li sis de la re cons truc ción de ca sos his tó ri cos.5 En par ti cu lar,
se cons tru ye ron res pues tas orien ta do ras in clui das en las guías que re cu -
pe ra ran las di fi cul ta des es pe ra bles a par tir de la re cons truc ción de erro res
sis te má ti cos. Ca be se ña lar que no se tra ta ba del enun cia do de “res pues tas
co rrec tas” pa ra las ac ti vi da des for mu la das, si no de co men ta rios que ofre cían
ele men tos de eva lua ción pa ra que el mis mo lec tor re vi sa ra su pro duc ción en
fun ción de esos ele men tos. Cual quier du da a par tir de los ejer ci cios de la
guía, y sus res pues tas orien ta do ras, po día tam bién ser re vi sa da en las tu to -
rías pre sen cia les o for mu la da por co rreo elec tró ni co.
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la fie bre puer pe ral y To rri ce lli-Pas cal sobre la pre sión at mos fé ri ca. Por otra parte, se in clu ye -
ron en la guía de ac ti vi da des cua tro casos más re cons trui dos ad hoc.



A modo de con clu sión

Como se ña la mos al co mien zo, el re co no ci mien to y aná li sis de erro res sis te -
má ti cos se re ve la como un in su mo fun da men tal para la am plia ción de la fun -
ción di dác ti ca de la eva lua ción, como fuen te de in for ma ción tan to para la re vi -
sión de apren di za jes como para la me jo ra y en ri que ci mien to de pro pues tas de
en se ñan za (y no de mera se lec ción o acre di ta ción). En par ti cu lar, en si tua cio -
nes de en se ñan za a dis tan cia, su iden ti fi ca ción, cla si fi ca ción y re cu pe ra ción en
el di se ño de la en se ñan za, tan to en los ma te ria les y re cur sos como en las pro -
pues tas de eva lua ción re sul ta fun da men tal. Por otra par te, cabe des ta car la
im por tan cia de un tra ba jo fino de in te rac ción en los equi pos do cen tes para
pu lir acuer dos con res pec to a los te mas, a su re le van cia, a lo que se en se ña, lo
que se eva lúa y se acre di ta. En este sen ti do, y re co no cien do los apor tes que
las in ves ti ga cio nes de la Di dác ti ca ge ne ral y de otras Di dác ti cas es pe cí fi cas
(como las de la Di dác ti ca de las Cien cias Na tu ra les men cio na das en este ar -
tícu lo, cf. por ejem plo, Adú riz-Bra vo, 2007) pue den ofre cer en el aná li sis de la 
eva lua ción en ge ne ral, es que cabe des ta car la re le van cia de que la in ves ti ga -
ción acer ca de los erro res sis te má ti cos en el apren di za je de con te ni dos fi lo só -
fi cos ten ga lu gar en el mar co de una di dác ti ca fi lo só fi ca. Una bue na en se ñan -
za de la fi lo so fía re quie re dar cuen ta de un po si cio na mien to fi lo só fi co que
per mi ta to mar de ci sio nes fun da men ta das en la se lec ción de pro pó si tos, te -
mas, mo da li da des de en se ñan za y ac ti vi da des de apren di za je vin cu la das con 
la par ti cu lar po si ción fi lo só fi ca que en cada caso se sos ten ga. Es des de este
mar co que se hace po si ble y en ri que ce do ra la in te rac ción, cier ta men te de sea -
ble, en tre las in ves ti ga cio nes y pro pues tas re le van tes pro ve nien tes de los di -
fe ren tes cam pos de in ves ti ga ción y re fle xión so bre la en se ñan za.
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Ca pí tu lo 11

Epis te mo lo gía con “E” de em pí ri ca: ha cia una

teo ría na tu ra lis ta del co no ci mien to hu ma no1

César Jurado-Alaniz, Rigoberto León-Sánchez y

Kirareset Barrera Gar cía
Fa cul tad de Psi co lo gía, UNAM

If scien ce and phi lo sophy re fer to met hods,

then the se met hods work in con cert and are ane mic
when per for med in iso la tion. Da ta wit hout theory

is empty, and theory wit hout da ta is blind.
Jes se J. Prinz

Intro duc ción

La his to ria del pen sa mien to ha sido tra di cio nal men te for mu la da en tér mi -
nos del aban do no pro gre si vo de las ex pli ca cio nes má gi cas de los fe nó me nos

                                
1  Agra de ce mos el apoyo re ci bi do por parte del pro yec to “Las teo rías im plí ci tas de los pro fe so -

res uni ver si ta rios sobre la en se ñan za y el apren di za je” DGAPA PAPIIT IN306709 para rea li -
za ción de este trabajo.



en fa vor de otras ape ga das a los idea les ve ri fi ca cion ci tas más pro pios del con -
cep to mo der no de cien cia. Esta de fen sa del cien ti fi cis mo al can zó su más fuer te
ex pre sión con las pro pues tas de los miem bros del Círcu lo de Vie na du ran te
las pri me ras dé ca das del si glo XX (Car nap, 1932/2002; Hem pel, 1931/1980;
Neu rath, 1937; Ro bin son, 1940). De acuer do con es tos au to res, el co no ci -
mien to cien tí fi co es el úni co gé ne ro po si ble de ge nui no co no ci mien to; es de -
cir, no hay más sa ber que aquel que es em pí ri ca men te ve ri fi ca ble y/o de ri va
ló gi ca men te de pro po si cio nes em pí ri ca men te verificables.

Este vi gor em pi ris ta re sul ta fas ci nan te cuan do se con si de ra que fue
des de den tro de la fi lo so fía, y no des de la in ves ti ga ción em pí ri ca, de don de
re ci bió su más agre si vo im pul so. Esto no de ja de ser per tur ba dor cuan do se
con si de ra que la “des con ta mi na ción me ta fí si ca” del co no ci mien to de fen di da 
por au to res co mo Ru dolf Car nap (1932/2002) o Edward Ro bin son (1939) no
só lo cons ti tu ye una crí ti ca fe roz pa ra to dos aque llos que sos tie nen la im po si -
bi li dad de abor dar cier tos fe nó me nos - tí pi ca men te los fe nó me nos hu ma nos - 
a par tir de las he rra mien tas y méto dos pro pios de la cien cia na tu ral (Dilt hey,
1880/1980), si no tam bién por que en el cen tro mis mo del pro gra ma po si ti -
vis ta se ha lla el re cha zo de las preo cu pa cio nes, pre ten sio nes y mé to dos que
ali men ta ron du ran te si glos el de sa rro llo del co no ci mien to fi lo só fi co y, en
con se cuen cia, el aban do no de ca si la to ta li dad de és te. Si la fi lo so fía ha bría de
ju gar pa pel al gu no en el pro gre so de nues tra com pren sión del mun do, és te
es ta ría res trin gi do al aná li sis ló gi co de las teo rías cien tí fi cas. Di cho de otro
mo do, el po si ti vis mo es la fi lo so fía de la re nun cia a la fi lo so fía.

Se ría erró neo de fen der la pri ma cía de la ideo lo gía po si ti vis ta en la ac -
tua li dad. Sin em bar go, tam bién re sul ta jus to re co no cer que las dispu tas en ta -
bla das en tre los de fen so res y de trac to res de es te mo vi mien to ter mi na ron por
re con fi gu rar el pa no ra ma in te lec tual en que ha brían de de sa rro llar se tan to la
cien cia co mo la fi lo so fía des de en ton ces.

Cen tral pa ra los ob je ti vos de es te tra ba jo re sul ta el he cho de que, al
tiem po que es ta ble cen una rup tu ra con las tra di cio nes fi lo só fi cas pre ce den -
tes, rei vin di can do co mo nun ca an tes la de sea bi li dad de las pro pie da des del
“sa ber cien tí fi co” - i.e. ha cien do de la cien cia el mo de lo al que ha brían de ajus -
tar se to dos los otros gé ne ros de co no ci mien to -, la ma yor par te de los pro gra -
mas epis te mológi cos con tem po rá neos cons ti tu yen una con ti nua ción, si no
aca so un en du re ci mien to, de las idea li za cio nes fi lo só fi cas al re de dor de qué
es y có mo se de sa rro lla la cien cia. Di cho de otro mo do, la na tu ra li za ción del
co no ci mien to que con tan to ahín co re cla man tan to fi ló so fos co mo cien tí fi cos
no se ha re fle ja do en la co rres pon dien te na tu ra li za ción de nues tras con cep -
cio nes y cri te rios epis te mo ló gi cos.

En es te ca pí tu lo sos te ne mos que la re sis ten cia idea lis ta en la epis te mo -
lo gía na tu ra lis ta re per cu te de ma ne ra di rec ta y ne ga ti va en las pers pec ti vas
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de la in ves ti ga ción em pí ri ca y en la for ma en que se trans mi te el sa ber cien tí -
fi co en to dos los ni ve les. No só lo es po si ble, si no so bre to do ne ce sa rio, in cor -
po rar el co no ci mien to sur gi do de nues tra la bor cien tí fi ca a nues tras
con cep cio nes so bre la cien cia.

So bre la po si bi li dad (y ne ce si dad) de una teo ría na tu ra lis ta del
co no ci mien to

En la epis te mo lo gía exis te una fuer te ten den cia a pri vi le giar las ex pli ca cio -
nes plan tea das en tér mi nos de lo que debe ser por so bre aque llas sen si bles a las
pro pie da des em pí ri cas de los fe nó me nos que des cri ben. Este ca rác ter emi -
nen te men te nor ma ti vo está pre sen te en mu chas de las no cio nes so bre el co -
no ci mien to y se sus ten ta en dos su pues tos fun da men ta les.

Pri me ro, las pro pues tas epis te mo ló gi cas sue len es truc tu rar se co mo au -
tén ti cas res pues tas an te las cons tan tes ne ga ti vas es cép ti cas y an ti rea lis tas
res pec to de la po si bi li dad de co no ci mien to ver da de ro (ya sea que és tas sean
plan tea das en tér mi nos de la no exis ten cia de un mun do ob je ti vo o só lo co mo
la im po si bi li dad hu ma na de co no cer la rea li dad). Sin to má ti co del tras fon do
idea lis ta de trás del na tu ra lis mo re sul ta el he cho de que, más que to mar la
emi nen te exis ten cia del sa ber por sí mis mo co mo pun to de par ti da, los teó ri -
cos (fi ló so fos y cien tí fi cos) vin cu la dos con es ta tra di ción han op ta do por ar -
gu men tar en fa vor de la po si bi li dad de co no ci mien to.

En es te sen ti do, el gran fra ca so del em pi ris mo ló gi co no pa sa por la
im po si bi li dad de ofre cer un mar co uni ta rio a par tir del cual ca rac te ri zar y
eva luar los de sa rro llos cien tí fi cos, si no de lo com pli ca do que re sul ta pa ra
la cien cia cum plir con los cri te rios im pues tos por los fi ló so fos. En su ob se -
sión por de sa rro llar he rra mien tas ló gi cas y con cep tua les que per mi tan la
“des con ta mi na ción me ta fí si ca” del co no ci mien to, los de fen so res de es ta
pers pec ti va lle ga ron a un ex tre mo en que, o se aban do na ba el gran cuer po de
sa be res -no sólo fi lo só fi cos y hu ma nís ti cos, si no tam bién pro pia men te cien tí -
fi cos- que no cumplían con sus cri te rios (¡lo que ya im pli ca ría el aban do no del em -
pi ris mo ló gi co!), o se re cha za ban sus pos tu la dos epis te mo ló gi cos. No de be ría
re sul tar sor pren den te la una ni mi dad con la que se op tó por la se gun da op -
ción.

Se gun do, un ar gu men to re cu rren te con tra la ne ce si dad de una trans -
for ma ción ra di cal de nues tros cri te rios epis te mo ló gi cos tie ne que ver con los
ob je ti vos que se su po nen in he ren tes a ellos. De for ma tra di cio nal se acep ta
que la la bor de la epis te mo lo gía no es só lo de ve lar la po si bi li dad de co no cer,
si no tam bién, y so bre to do, dic tar el mo do de con su mar es te fin. Des de es ta pers -
pec ti va, al ha blar de una sub se cuen te na tu ra li za ción de la epis te mo lo gía uno
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se en fren ta a una di fi cul tad cen tral: si bien re sul ta plau si ble de sa rro llar una
teo ría del co no ci mien to hu ma no a par tir de fac to res psi co ló gi cos y/o so cio ló -
gi cos, una pro pues ta con es tas ca rac te rís ti cas es ta ría con fi na da a ser una teo -
ría me ra men te des crip ti va, de jan do abier tas las pre ten sio nes nor ma ti vas de las
apro xi ma cio nes epis te mo ló gi cas clásicas.

Sien do es te el to no de la dis cu sión, no ha brían de re sul tar sor pren den -
tes las re ser vas y des con fian za con la que mu chos in ves ti ga do res con si de ran
las ideas sur gi das des de la fi lo so fía. En su em be le sa mien to cien ti fi cis ta, la
epis te mo lo gía con tem po rá nea no se ha da do cuen ta que, más que con tri buir
al de sa rro llo de nues tra com pren sión del mun do, ha ayu da do a es ta ble cer
una fron te ra ta jan te en tre los es fuer zos de cien tí fi cos y fi ló so fos.

Por for tu na, des de la pro pues ta pio ne ra de Qui ne (1969), ca da vez son
más las crí ti cas a es ta di ná mi ca de dis cu sión fi lo só fi ca que abo gan por una
ge nui na in cor po ra ción de los he chos sur gi dos de las dis ci pli nas em pí ri cas
den tro del cuer po de los su pues tos epis te mo ló gi cos (Brun y Kuenz le, 2008;
Era ña, 2007; Gold man, 1999; Kno be y Ni chols, 2008).

Es jus to men cio nar que los pri me ros es fuer zos por na tu ra li zar la epis te -
mo lo gía sur gen des de la so cio lo gía e his to ria de la cien cia con los tra ba jos de
au to res co mo Tho mas Kuhn (1970) y Larry Lau dan (1977). No obs tan te, es
cla ro que el pro gre so de es tas pro pues tas se ve con di cio na do a la po si bi li dad
de dar cuen ta de la for ma en que los pro ce sos co lec ti vos que pos tu lan pue den 
es tar so por ta dos (o en su de fec to ser con tra di chos) por lo que hoy sa be mos
so bre có mo es que los in di vi duos ra zo nan, de ci den y com par ten in for ma ción
en su ac tuar co ti dia no. La in cor po ra ción de ideas sur gi das de dis ci pli nas em pí -
ri cas co mo la psi co lo gía, la eco no mía o las neu ro cien cias es al go que só lo ha
em pe za do a te ner lu gar en los úl ti mos años, sien do és te uno de los cam pos
más vi bran tes, pe ro tam bién más in cier tos, en el pa no ra ma in te lec tual de
nues tro tiem po (Prinz, 2008).

¿De be la fi lo so fía ser em pí ri ca y/o ex pe ri men tal?

Enten de mos que no hay me jor cri te rio para eva luar la ade cua ción de una
ex pli ca ción que su per ti nen cia con res pec to al cues tio na mien to del cual se
pre ten de dar cuen ta. Un ejem plo un tan to bur do pue de ayu dar a acla rar este
pun to. Ante la pre gun ta “¿qué hora es?” la re pues ta más ade cua da es aque lla
que se ajus ta a lo que mar ca un re loj bien ca li bra do con re la ción al huso ho ra -
rio en que se en cuen tra la per so na que for mu la el cues tio na mien to. Si es ta -
mos en la Ciu dad de Mé xi co a las 5:00 pm, una res pues ta del tipo “Es me dia
no che en Bar ce lo na” no pue de con tar como ade cua da, aun sien do ver da de ra
y em pí ri ca men te de mos tra ble.
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Por otro la do, si aho ra nos en con tra mos ha blan do por te lé fo no con
un ami go que vi ve en Bar ce lo na y le pre gun ta mos la ho ra, “Es me dia no -
che” bien po dría con tar co mo una res pues ta apro pia da. Da da la am bi güe -
dad de la si tua ción, se ría me jor acep tar que la pre gun ta de be ría ser
re for mu la da; por ejem plo: “¿qué ho ra es allá (Bar ce lo na)?”, don de el
“allá” es de cen tral re le van cia en es ta si tua ción. El pun to im por tan te es que
la pre gun ta “¿qué ho ra es?” (qué es x) es dis tin ta de “¿qué ho ra es allá? (qué es x 
a par tir de T).

Así pues, to da pre gun ta em pí ri ca del ti po “¿có mo se de sa rro lla el co -
no ci mien to cien tí fi co?” es un cues tio na mien to dis tin to a “¿có mo se de -
sa rro lla el co no ci mien to cien tí fi co des de un pun to de vis ta T (kuh nia no,
pop pe ria no, cons truc ti vis ta, cog ni ti vo…)?” y, co mo tal, re quie re una res pues ta 
dis tin ta.

Es im por tan te acla rar que no sos te ne mos que la úni ca sa li da de la fi -
lo so fía sea in cor po rar se de lle no a la cien cia em pí ri ca, si no só lo que, cuan -
do se tra ta de dar cuen ta de cues tio nes del ti po “qué es x”, los he chos
em pí ri cos sí im por tan. Por otra par te, tam po co man te ne mos que las ex pli -
ca cio nes del ti po “qué es x a par tir de T” sean pri va ti vas del ám bi to fi lo só fi co:
to da ex pli ca ción to ma la for ma “x es y a par tir de T” por el sim ple he cho de
que es im po si ble apro xi mar se a un fe nó me no sin ideas pre vias so bre su or -
ga ni za ción. Sin em bar go, lo que per mi te a una ex pli ca ción acer car se al ideal
“x es…” re cae so bre la aper tu ra pa ra mo di fi car la des crip ción “y” y la teo ría
“T” en la me di da en que au men ta nues tra com pren sión del fe nó me no “x” de
in te rés -aun que es tos cam bios sean un pro ce so len to y com pli ca do (Gold -
man, 1999).

Pa ra que una pro pues ta teó ri ca, la que fue re, as pi re a ser una ex pli ca -
ción ge ne ral, un pa so obli ga do es que de je de ser T-is ta/ia na. Pe ro, ¿qué sig ni -
fi ca de jar de ser T-is ta/ia na? Cla ra men te no que aque llos que la sos tie nen
de jen de te ner una par ti cu lar pre di lec ción (por ra zo nes éti cas, po lí ti cas o es -
té ti cas) ha cia un de ter mi na do gru po de au to res y sus ideas. Co mo dis cu ti re -
mos más aba jo, na da re sul ta más in fruc tuo so que pre ten der fin car la
Obje ti vi dad y la Ra cio na li dad de la cien cia en la ob je ti vi dad y ra cio na li dad
de los cien tí fi cos. En nues tra opi nión, una pro pues ta teó ri ca de ja de ser T-is -
ta/ia na en el mo men to en que su jus ti fi ca ción de ja de de pen der en ex clu si va
de la cohe ren cia de sus pos tu la dos res pec to de la tra di ción in te lec tual que la
sos tie ne y co mien za a in cor po rar da tos em pí ri cos in de pen dien tes de es ta tra -
di ción. Es de cir, en la me di da en que la dis cu sión tran si ta des de la des ca li fi ca -
ción en tre tra di cio nes in te lec tua les con tra rias ha cia la ar gu men ta ción ba sa da
en aque llo que es co no ci do -y se va des cu brien do- del fenóme no, se pue de
de cir que una pro pues ta teó ri ca es, o es tá en ca mi no de con ver tir se, en una
res pues ta a un pro ble ma em pí ri co.

169Epis te mo lo gía con “E” de em pí ri ca:
hacia una teo ría na tu ra lis ta del co no ci mien to hu ma no



No obs tan te, se ría un error su po ner que es te pro ce so pue de abs traer se
de la rea li dad ma te rial y so cial en que se de sa rro lla. Co mo lo co men tan Era ña 
y Mar tí nez (2004):

[El] des plie gue de las ha bi li da des prác ti cas im pli ca das en la cog ni -
ción [tan to en la cien cia co mo en la vi da dia ria] no con sis te sim ple -
men te en un pro ce sa mien to ex plí ci to de sím bo los; es más bien el
re sul ta do de una se rie de ac cio nes coor di na das que tie nen lu gar en
el am bien te nor ma ti vo de un com ple jo de si tua cio nes, don de las
nor mas fre cuen te men te no es tán ex plí ci tas (si no im plí ci tas) en las
prác ti cas sub ya cen tes (p. 725).

Así en ten di do, en la cien cia, co mo en cual quier otra prác ti ca so cial, las
(li mi ta das) ca pa ci da des cog ni ti vas de los in di vi duos in te rac túan de ma ne ra
es tre cha con una se rie de pro ce di mien tos his tó ri ca men te cons trui dos pa ra
dar res pues ta a pro ble mas es pe cí fi cos; con las con di cio nes ma te ria les con cre -
tas en un de ter mi na do mo men to y con sis te mas de va lo res que re gu lan el ac -
tuar de los agen tes in di vi dua les, el in ter cam bio de in for ma ción tan to al
in te rior co mo al ex te rior del sis te ma, y los ajus tes y trans for ma cio nes ne ce sa -
rias pa ra que la es truc tu ra pue da se guir ope ran do.

Las des crip cio nes “des de T” son vá li das cuan do se eva lúan en el ni -
vel ade cua do. Sin em bar go, se ría un error su po ner que cual quie ra de ellas
pue de de ri var en una ex pli ca ción em pí ri ca ge ne ral por el sim ple he cho de
en con trar se apo ya da por una tra di ción in te lec tual mi le na ria. Es só lo a
par tir de la con fron ta ción en tre las di ver sas teo rías, y de ca da una de ellas
con el mun do, que pue de avan zar nues tra com pren sión de los he chos na -
tu ra les.

Pe ro en ton ces, ¿qué lu gar tie nen las ex pli ca cio nes “a par tir de T” en la
evo lu ción de nues tro co no ci mien to? Co mo lo co men ta mos más arri ba, la
prác ti ca cien tí fi ca no es al go que ten ga lu gar en un ni vel idí li co y eté reo al
mar gen del res to de prác ti cas so cia les. Las teo rías “a par tir de T” cons ti tu yen
los sis te mas de va lo res que nor man el ac tuar y las in te rac cio nes de los agen -
tes en el mun do. Es im por tan te des ta car que los va lo res im pli ca dos en la pro -
duc ción del co no ci mien to cien tí fi co tras cien den nues tras con cep cio nes
idea lis tas so bre la cien cia y con cier nen en for ma di rec ta a otros ti pos de teo -
rías “a par tir de T” co mo lo son la éti ca, la esté ti ca y los sis te mas eco nó mi cos,
po lí ti cos o re li gio sos.

En es te sen ti do y con tra la tra di ción in te lec tual que de fien de la exis ten -
cia de un “mé to do cien tí fi co” uni ta rio y de cri te rios uni ver sa les pa ra la eva -
lua ción del co no ci mien to, Step hen Stich y sus co la bo ra do res (Wein berg,
Ni chols y Stich, 2001/2008; Ma chery, Ma llon, Ni chols y Stich, 2004/2008)
han ar gu men ta do que las in tui cio nes epis té mi cas va rían pro fun da men te en -
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tre per so nas de di fe ren tes cul tu ras o, aún más, en tre gru pos so cia les den tro
de una mis ma cul tu ra. Este he cho mi na los ci mien tos mis mos so bre los que
he mos cons trui do nues tra con cep ción so bre la cien cia y nos obli ga a re pen sar 
la na tu ra le za de nues tro co no ci mien to.

Algu nas co sas que los fi ló so fos siem pre qui sie ron sa ber y no se
atre vían a pre gun tar so bre los pro ce sos hu ma nos de ra zo na mien -
to y trans mi sión del co no ci mien to

Lo di cho has ta aquí no im pli ca que la in ves ti ga ción em pí ri ca se de sa -
rro lle al mar gen de las re fle xio nes fi lo só fi cas. Como co men tan Brun y
Kuenz le (2008): “En el or den tra di cio nal [del aná li sis epis te mo ló gi co],
las eva lua cio nes epis té mi cas de pro po si cio nes, sen ten cias o es ta dos
men ta les fue ron rea li za das pri me ro y, en ton ces, los agen tes, ac tos y pro -
ce sos epis té mi cos fue ron ex pli ca dos en tér mi nos de es tos aná li sis” (p. 6).
Es de cir, no es sólo que nues tros cri te rios epis té mi cos sean aje nos a las
con di cio nes rea les del de sa rro llo de la cien cia, sino tam bién que las ideas
sos te ni das so bre los pro ce sos de cons truc ción del sa ber, las prác ti cas que
in ter vie nen en és tos y los agen tes que las lle van a cabo ter mi na ron por asi -
mi lar como pro pias las (idea li za das) cua li da des que se con si de ran ca rac te -
rís ti cas de la cien cia.

Estos su pues tos con tri bu ye ron a con so li dar la idea de que co no cer es
esen cial men te una ac ti vi dad in di vi dual y pri va da que tie ne lu gar a par tir de
la apli ca ción de unas cuan tas re glas in fa li bles y uni ver sa les de ra zo na mien to
a una se rie de pro po si cio nes so bre el mun do en vir tud de su es truc tu ra y con
in de pen den cia del con tex to. El len gua je es vis to co mo el vehícu lo por ex ce -
len cia pa ra el pen sa mien to (Fo dor, 1975); da do es te iso mor fis mo que equi pa -
ra ra cio na li dad prác ti ca con ra cio na li dad teó ri ca, pa ra dar cuen ta de las cau sas de
la con duc ta de un agen te uno no tie ne más que cues tio nar lo por sus ra zo nes
(Da vid son, 1963/2001).

Entre los pro ble mas más evi den tes con es ta apro xi ma ción al es tu dio de
los fe nó me nos men ta les se pue den men cio nar su ina de cua ción a la ho ra de
in ten tar ex pli car el com por ta mien to y cog ni ción de ani ma les ca ren tes de len -
gua je, y lo com pli ca do que re sul ta tra zar la con ti nui dad en el pen sa mien to de 
los or ga nis mos alin güís ti cos o prelin güís ti cos y aquel de los hu ma nos com pe -
ten tes en el uso de len gua je (Ber mú dez, 2003). Sin em bar go, y co mo ve re mos
en se gui da, los in ten tos por for ma li zar el es tu dio de la cog ni ción a par tir de la 
ló gi ca o la es ta dís ti ca tam bién se han que da do bas tan te cor tos en sus in ten tos
por ca rac te ri zar la “cog ni ción lin güís ti ca” (i.e. hu ma na).
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Cog ni ción hu ma na y el “co rrec to modo de ra zo nar”

Si bien es cier to que des de hace años se acep ta que la nues tra cog ni ción
mu chas ve ces se ale ja de los cri te rios de ra cio na li dad im pues tos por la ló gi ca
y la es ta dís ti ca (véa se, por ejem plo, Wa son y Sha pi ro, 1971), és tas no han de -
ja do de ju gar un pa pel fun da men tal en la con cep tua li za ción y eva lua ción de
los pro ce sos cog ni ti vos.

Una vez asi mi la do es te shock in te lec tual (ra zo na mien to ? ló gi ca), el es tu -
dio del ra zo na mien to pa só a de sen vol ver se den tro de su pues tos de fen di dos
por lo que se ha da do en lla mar el “pro gra ma de heu rís ti cos y ses gos”, de sa rro -
lla do por Amos Tversky y Da niel Kah ne man (1974, Kah ne man y Tverky,
1984). Des de es ta pers pec ti va, las “des via cio nes” de nues tro ra zo na mien to res -
pec to de la ló gi ca y la pro ba bi li dad re pre sen tan “erro res” que al gu nas ve ces
pue den lle var nos a to mar de ci sio nes sub óp ti mas y po co adap ta ti vas pe ro que
(“por for tu na”) se rían sus cep ti bles de ser su pe ra dos a tra vés de la ins truc ción
ade cua da (Sut her land, 1996).

No obs tan te, en la úl ti ma dé ca da Gerd Gi ge ren zer y sus co la bo ra do res
(Gi ge ren zer y Brigh ton, 2008; Gi ge ren zer y Gaiss maier, 2011; Todd y Gi ge -
ren zer, 2000) han abor da do el es tu dio de los heu rís ti cos y ses gos des de una
pers pec ti va muy di fe ren te: lo que se ha da do en lla mar “ra cio na li dad li mi ta -
da” (boun ded ra tio na lity) o “ra cio na li dad eco ló gi ca”. Todd y Gi ge ren zer
(2000) ar gu men tan que, cuan do se to ma en cuen ta la es truc tu ra del am bien te, las
re glas sim ples de de ci sión, co mo los heu rís ti cos, su pe ran mu chas ve ces el de -
sem pe ño pre di cho por com ple jos mo de los es ta dís ti cos.

De es te mo do, no hay na da de ma lo con nues tra for ma co ti dia na de ra zo -
nar ni ra zo nes pa ra su po ner que nues tros pro ce sos cog ni ti vos de be rían de ajus -
tar se a los cri te rios pres cri tos por sis te mas his tó ri ca men te de sa rro lla dos y
cul tu ral men te es pe cí fi cos co mo son la ló gi ca o la es ta dís ti ca (Wein berg, Ni chols
y Stich, 2001/2008; Ma chery, Ma llon, Ni chols y Stich, 2004/2008). Esto es lo que
uno de be ría es pe rar si se acep ta que la cog ni ción es un pro duc to más de la evo -
lu ción bio ló gi ca, don de la ca pa ci dad de dar res pues tas fle xi bles de for ma rá pi da
y fru gal de bió ha ber si do de gran im por tan cia (Gi ge ren zer y Brigh ton, 2008).

Así pues, es ne ce sa rio dar cuen ta del he cho que men tes li mi ta das co mo
las nues tras (Gi ge ren zer y Brigh ton, 2008; Gi ge ren zer y Gaiss maier, 2011;
Todd y Gi ge ren zer, 2000), in te rac tuan do en con tex tos pla ga dos de di fe ren tes
for mas de com pren der qué es el co no ci mien to (Wein berg, Ni chols y Stich,
2001/2008; Ma chery, Ma llon, Ni chols y Stich, 2004/2008), ha yan de sa rro lla -
do un sis te ma tan ri co y com ple jo co mo lo es la cien cia mo der na. Una teo ría
epis te mo ló gi ca que asu ma que exis te una úni ca vía pa ra ad qui rir y eva luar el
co no ci mien to sim ple men te no tra ta ni de no so tros ni de nues tra cien cia.
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La “cog ni ción cien tí fi ca”: lo que pien san los cien tí fi cos de cómo
pien san los cien tí fi co

Del mis mo modo que en el es tu dio del ra zo na mien to, la psi co lo gía del de -
sa rro llo cog ni ti vo vio re du ci do su ob je to de es tu dio a las ca rac te rís ti cas que
se con si de ran de fi ni to rias del co no ci mien to cien tí fi co. Uno de los ejem plos
más cla ros de la epis te mo lo gi za ción de los fe nó me nos psi co ló gi cos es la lla ma -
da “teo ría de la teo ría” (Ca rey, 2009; Gop nik y Melt zoff, 1999; Gop nik y Well -
man, 1994/2002).

Gop nik y Melt zoff (1999) sos tie nen que: “las es truc tu ras cog ni ti vas de
los ni ños, co mo las de los cien tí fi cos, son teo rías; que su de sa rro llo con cep tual 
con sis te en la for ma ción y el cam bio de teo rías, y que su de sa rro llo se mán ti co
de pen de de una teo ría” (p. 23). Se pos tu la la exis ten cia de un pro ce so de cam -
bio y re vi sión teó ri ca aná lo go al pro pues to por Tho mas Kuhn (1970) pa ra ex -
pli car el cam bio his tó ri co en la cien cia, pe ro que ope ra a ni vel in di vi dual a
par tir de la con fron ta ción de nues tros mo de los so bre el mun do y la rea li dad,
con in de pen den cia de la in for ma ción que po da mos ad qui rir de las otras per -
so nas (cf. Ha rris, 2002).

Al fi nal de la in fan cia, las teo rías que he mos cons trui do ya se rían su fi -
cien te men te so fis ti ca das co mo pa ra per mi tir nos ha cer fren te a las exi gen -
cias de la vi da adul ta, por lo que la ma yo ría de no so tros de ja de echar ma no
de es tas ca pa ci da des de teo ri za ción. Sin em bar go, los cien tí fi cos son la ex -
cep ción, ellos si guen de sa rro llan do a lo lar go de to da su vi da sus com pe ten -
cias cog ni ti vas in fan ti les. De es te mo do, re sul ta ría po si ble es ta ble cer una
di fe ren cia esen cial en tre la for ma en que ra zo nan los ni ños y los cien tí fi cos
(“cog ni ción cien tí fi ca”) y la ma ne ra en que lo ha cen el res to de las per so nas
(“cog ni ción co ti dia na”). No obs tan te, hay bue nas ra zo nes pa ra su po ner que 
al pro ce der así los de fen so res de la “teo ría de la teo ría” es tán sub es ti man do
la di ver si dad de trás de “cog ni ción co ti dia na” y so brees ti man do la uni for -
mi dad de los pro ce sos de ra zo na mien to em plea dos por los cien tí fi cos (Ha -
rris, 2002).

Por un la do, si bien es in ne ga ble que la cien cia po see ca rac te rís ti cas
que la dis tin guen de otras prác ti cas cul tu ra les, es te he cho no de me ri ta la sin -
gu la ri dad de otras ins ti tu cio nes so cia les. Di cho de otro mo do, si acep ta mos
la exis ten cia de una “cog ni ción cien tí fi ca”, en ton ces nos ve ría mos obli ga -
dos a pos tu lar otros “ti pos” de cog ni ción co mo la “cog ni ción fi lo só fi ca”, la
“cog ni ción ar tís ti ca” o la “cog ni ción re li gio sa”, ya que la fi lo so fía, el ar te y
la re li gión tam bién son sis te mas nor ma ti vos muy es pe cia li za dos. Así en ten -
di do, no es po si ble es ta ble cer una sim ple di co to mía en tre la for ma en que
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pien san los ni ños y cien tí fi cos y el mo do en que lo ha ce “el res to” de las per -
so nas.

Por otra par te, la “teo ría de la teo ría” tam bién es in ge nua men te op ti -
mis ta en lo que tie ne que ver con la uni for mi dad de los pro ce sos de “ra zo na -
mien to cien tí fi co”. Co mo lo co men ta mos al re vi sar los tra ba jos de Stich y sus
co la bo ra do res (Wein berg, Ni chols y Stich, 2001/2008; Ma chery, Ma llon, Ni -
chols y Stich, 2004/2008), re sul ta di fí cil de fen der la exis ten cia de in tui cio nes
epis té mi cas uni ver sa les. Des de nues tro pun to de vis ta, no hay mo ti vos pa ra
pen sar que es to sea muy di fe ren te al in te rior de la pro pia prác ti ca cien tí fi ca.
La di ver si dad al in te rior de la cien cia pue de ser in clu so más mar ca da que la
exis ten te en el ni vel de las ins ti tu cio nes so cia les (igual men te di ver sas) de las
que és ta es só lo un ejemplar.

¿Dón de ras trear en ton ces la con ti nui dad en tre dis ci pli nas tan dis pa res
co mo la fí si ca, la bio lo gía y la psi co lo gía? Más que ha blar de la Cien cia co mo
un mé to do uni ta rio, nos ve mos obli ga dos a re co no cer la exis ten cia de mu -
chas cien cias or ga ni za das en tor no a una se rie de preo cu pa cio nes e in te re ses
co mu nes. Ca da do mi nio cien tí fi co cuen ta con sus pro pios re cur sos con cep -
tua les, me to do ló gi cos y tec no ló gi cos, re sul ta dos de su evo lu ción in di vi dual
y del de sa rro llo his tó ri co de la so cie dad en su con jun to. La ar ti cu la ción de es -
tos ele men tos, au na dos a su in te rac ción con otros sis te mas de va lo res, cons ti -
tu ye el am bien te nor ma ti vo den tro del cual se de sa rro lla una cien cia en un
mo men to de ter mi na do.

Gop nik y Melt zoff (1999) sos tie nen que el de sa rro llo cog ni ti vo no es
más que un cam bio teó ri co. Este su pues to mo ti vó que gran par te de la
in ves ti ga ción rea li za da en el área de la en se ñan za de la cien cia se di ri gie ra a
in ten tar sus ti tuir las “ideas pre vias”, “teo rías naï ve” o, aún más cla ro, “con -
cep cio nes erró neas” de los ni ños por los co no ci mien tos de sa rro lla dos por los
cien tí fi cos (por ejem plo, Ca rey y Spel ke, 1994/2002). De es te mo do, se acep ta
que el cam bio con cep tual siem pre apun ta ha cia una ma yor ob je ti vi dad y es
im pul sa do por la fal ta de co rres pon den cia en tre nues tras “teo rías im plí ci tas” 
y los he chos en el mun do (Ca rey y Spel ke, 1994/2002; Gop nik y Melt zoff,
1999; Gop nik y Well man, 1994/2002).

No obs tan te, co mo des ta ca Duit (1999, ci ta do en Po zo, 2007), aun que
con me jo res re sul ta dos que otros in ten tos de ins truc ción en do mi nios cien tí fi -
cos, no hay un so lo es tu dio so bre las teo rías im plí ci tas de los es tu dian tes que
ha ya lo gra do sus ti tuir sus in tui cio nes por el co no ci mien to cien tí fi co. Co mo
mu cho, las in ves ti ga cio nes exis ten tes só lo han mos tra do un éxi to li mi ta do
so bre la dis po si ción de los alum nos pa ra acep tar las no cio nes cien tí fi cas al
tiem po que si guen echan do ma no de sus ideas an te rio res en con tex tos no es -
co la res. Lo di cho has ta el mo men to ha bría de ha cer evi den te que aquí, co mo
en el ca so de los heu rís ti cos y ses gos de ra zo na mien to, no hay ra zo nes pa ra
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su po ner que es te aban do no de be de te ner lu gar. Co mo co men ta Juan Igna cio
Pozo:

[Qui zás] la prin ci pal cau sa de es te fra ca so sea la pro pia idea de que
el cam bio con cep tual de be im pli car el aban do no del co no ci mien to
co ti dia no, lo que no só lo re sul ta muy di fí cil de lo grar si no que in clu -
so pue de ser in con ve nien te. Tal vez el cam bio con cep tual no im pli -
que sus ti tuir un co no ci mien to más sim ple, el co ti dia no, por uno
más com ple jo, el cien tí fi co, si no ad qui rir di fe ren tes ti pos de co no ci -
mien tos o re pre sen ta cio nes pa ra ta reas o si tua cio nes dis tin tas
(2007, p. 84).

La im po si bi li dad de des cri bir la prác ti ca cien tí fi ca a par tir de un con -
jun to res trin gi do de pro pie da des ex clu si vas y cla ra men te de fi ni das res ta
gran par te de su atrac ti vo a la ana lo gía del ni ño co mo cien tí fi co. Si la cien cia
com par te gran par te de sus cua li da des cons ti tu ti vas con otras ins ti tu cio nes
so cia les, que a su vez se ca rac te ri zan por la va rie dad de prác ti cas que coe xis -
ten a su in te rior, ha bría de que dar cla ro que, más que una rup tu ra, és ta re pre -
sen ta só lo un es la bón en el con ti nuo de la ac ti vi dad humana.

Cla ro que es mu cho lo que el es tu dio del de sa rro llo cog ni ti vo tie ne que
apor tar en el ám bi to de la en se ñan za y la ins truc ción, sin em bar go, no cree -
mos que equi pa rar cien cia con pen sa mien to y cam bio teó ri co con apren di za je 
sea una es tra te gia pro me te do ra. No obs tan te, sí exis ten pa ra le los sig ni fi ca ti -
vos en tre los ni ños y los cien tí fi cos, aca so el más im por tan te es que la ac ti vi -
dad de unos y otros es tá en mar ca da por un con tex to so cial al ta men te ri co y
com ple jo (Ha rris, 2002).

La cien cia una vez más en el mun do: bus can do en el lu gar co rrec to

Las im pli ca cio nes de es tos he chos no son para nada me no res. Como muy
bien lo hace ver José Luis Ber mú dez (2003), ha blar de una cien cia psi co ló gi ca
sólo tie ne sen ti do si exis ten cri te rios cla ros para la ads crip ción de ra cio na li -
dad. Pero, ¿es real men te po si ble la ex pli ca ción psi co ló gi ca en un con tex to
mar ca do por tal di ver si dad en las for mas de com pren der el mun do? ¿Exis ten
prin ci pios ge ne ra les que pue dan dar cuen ta de esta rea li dad? ¿Cuá les son sus 
con se cuen cias para una teo ría na tu ra lis ta del co no ci mien to? La res pues ta a
las dos pri me ras in te rro gan tes es Sí, pero con la con di ción de “bus car en el lu -
gar co rrec to”, en el caso de la ter ce ra, es ne ce sa rio acla rar a qué nos es ta mos
re fi rien do con “bus car en el lu gar co rrec to”.

Un gran in con ve nien te es la im po si bi li dad de ex pli car los fe nó me nos
men ta les a par tir de apli ca ción de unas cuan tas re glas ge ne ra les. Sin em bar -
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go, exis te una di fi cul tad to da vía ma yor que po cas ve ces es con si de ra da. Una
gran par te de es tu dio del ra zo na mien to hu ma no de pen de de las res pues tas
ver ba les que las per so nas dan an te la for mu la ción ver bal de pro ble mas hi po té -
ti cos. La jus ti fi ca ción teó ri ca de es te he cho es el su pues to (mu chas ve ces im -
plí ci to) de que la cog ni ción tie ne lu gar a tra vés de me dios lin güís ti cos y que el 
ha bla pú bli ca no es más que la ex pli ci ta ción del pro pio pro ce so de pen sa -
mien to (Fo dor, 1975). Sin em bar go, la si tua ción pa re ce ser mu cho más com -
pli ca da de lo que se sue le aceptar.

En los úl ti mos años se han mul ti pli ca do las vo ces que des ta can que se
pue de emi tir con duc ta al ta men te com ple ja sin la ne ce si dad de de li be ra ción
cons cien te (Bargh, 2005; Bau meis ter, y Ma si cam po, 2010; Bau meis ter, Ma si -
cam po y Vohs, 2011; Dijk ster huis, Char trand y Aarts, 2007; Mer cier y Sper -
ber, 2011). Dijk ster huis, et al (2007) sos tie nen que (cuan do ocu rre) el pro ce so
de ra cio na li za ción de nues tra con duc ta sue le te ner lu gar des pués de que he -
mos ac tua do, por lo que se ría ab sur do su po ner que el com por ta mien to siem -
pre es re sul ta do de eva lua ción cons cien te de nues tras creen cias, ob je ti vos y
al ter na ti vas. Po de mos per se guir una me ta o ajus tar nues tro ac tuar al en tor no 
fí si co y so cial sin nin gu na con si de ra ción ex plí ci ta so bre ello. La evi den cia
neu ro fi sio ló gi ca dis po ni ble ha lle va do a John A. Bargh (2005) a ase gu rar que
“una di so cia ción en tre la con duc ta mo to ra y el co no ci mien to cons cien te es tá
aho ra sur gien do co mo una pro pie dad es truc tu ral bá si ca del ce re bro
humano” (p. 43).

Aun que es to no can ce la la po si bi li dad de que exis ta un iso mor fis mo en -
tre pen sa mien to y len gua je (po dría dar se el ca so de que el vehícu lo del pen sa -
mien to fue ra de na tu ra le za lin güís ti ca aun que re sul ta ra inac ce si ble pa ra
no so tros mis mos), abre la po si bi li dad al es tu dio de la cog ni ción a par tir de apro -
xi ma cio nes teó ri cas mu cho más tra ta bles des de el pun to de vis ta em pí ri co.

En es te sen ti do, de acuer do con Jo sé Luis Ber mú dez (2003), la to ta li dad
de la con duc ta de los or ga nis mos ca ren tes de len gua je, y gran par te de aque -
llos que sí lo po seen, pue de ser ex pli ca da a par tir de la pro pues ta de Ja mes J.
Gib son ¯adi cio na da con una “pro to ló gi ca” muy bá si ca que ope ra di rec ta -
men te so bre in for ma ción pro por cio na da por los sen ti do¯ que pro po ne que la
per cep ción del am bien te (tan to in ter no co mo ex ter no) es un pro ce so al ta men -
te com ple jo que “fa ci li ta” (af ford) de ter mi na das ac cio nes por so bre otras (Gib -
son, 1986, ci ta do en Ber mú dez, 2003, véa se tam bién Dijk ster huis, Char trand
y Aarts, 2007).

Te nien do un sis te ma tan ro bus to para el con trol di rec to del com por ta -
mien to, ¿cuál po dría ser el pa pel de nues tra ca pa ci dad de de li be ra ción ex pli -
ci ta den tro de nues tra vida men tal? Re cien te men te, Hugo Mer cier y Dan
Sper ber (2011) han dado una res pues ta fas ci nan te a esta im por tan te pre gun -
ta. De acuer do con ellos, la fun ción prin ci pal del ra zo na mien to no tie ne que
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ver tan to con emi sión de con duc ta, sino con la ca pa ci dad de pro du cir y eva -
luar ar gu men tos, in dis pen sa ble en los pro ce sos de co mu ni ca ción hu ma na.
Una pro pues ta si mi lar ha sido de sa rro lla da por Bau meis ter y Ma si cam po
(2011), quie nes ven en el ra zo na mien to un elemento de central importancia
para el intercambio y la interacción social.

La pro pues ta de Mer cier y Sper ber (2011) tie ne im pli ca cio nes di rec tas pa -
ra una teo ría epis te mo ló gi ca na tu ra lis ta. En pri mer lu gar, ha ce evi den te la na tu -
ra le za emi nen te men te so cial del co no ci mien to. Por otro la do, y pue de que más
im por tan te aún, po ne de ma ni fies to las ca rac te rís ti cas de los en tor nos so cia les
que fa vo re cen el de sa rro llo de nues tra com pren sión so bre el mun do.

Cuan do uno in ter cam bia ideas so bre un even to con per so nas que man -
tie nen opi nio nes muy si mi la res a la pro pia, se ob ser va un fe nó me no de “po la -
ri za ción de creen cias” que lle va a per ci bir co mo más ob je ti vo y a de fen der con
más vehe men cia un su pues to que en un pri mer mo men to pu do ha ber si do vis -
to só lo co mo una po si bi li dad. En un con tex to co mo el ac tual, en que las tra di cio -
nes in te lec tua les tien den más y más a so bres pe cia li zar se y ais lar se pro vo can do
una ho mo ge nei dad ca da vez ma yor, tan to en los sa be res co mo en las ex pe rien -
cias de aque llos que par ti ci pan en ellas, ha bría de que dar cla ro que nos en fren -
ta mos a una si tua ción pro pi cia pa ra el es tan ca mien to de la cien cia.

Por el con tra rio, si nos ve mos obli ga dos a de ba tir nues tras creen cias
con per so nas que tie nen di fe ren tes for mas de con cep tua li zar los he chos, nos
es po si ble am pliar los ho ri zon tes de nues tra com pren sión. Co mo Mer cier (en
pren sa) co men ta, a par tir del in ter cam bio de ideas nos es po si ble trans for mar
los erro res de mu chos in di vi duos en un acier to co lec ti vo. Con tra rio a la or to -
do xia epis te mo ló gi ca que vi ve ob se sio na da con la bús que da de los prin ci pios
ge ne ra les de eva lua ción del co no ci mien to, la in ves ti ga ción em pí ri ca de los
pro ce sos de co mu ni ca ción y ra zo na mien to nos in di ca que la cien cia po dría
no ser más que aque llos su pues tos en los que es tán de acuer do per so nas que
por lo de más ven el mun do de mo dos muy di fe ren tes. Des de es ta pers pec ti -
va, la di ver si dad es el mo tor mis mo del de sa rro llo científico.

De be ría de ser cla ro que el co no ci mien to nos es al go que pue da es tar
con te ni do en la ca be za de in di vi duos par ti cu la res, si no que se dis tri bu ye en
el en tor no, no só lo en tre los miem bros de una co mu ni dad, si no tam bién a tra -
vés de los de sa rro llos tec no ló gi cos, las ins ti tu cio nes so cia les, las prác ti cas
cul tu ra les y los sis te mas de va lo res que la de fi nen. Andy Clark (1997/1999)
ve pre ci sa men te en es ta im pre sio nan te ca pa ci dad de ex ten der nues tra men te
en el mun do el ras go más de fi ni to rio de nues tra es pe cie.

En con clu sión, una edu ca ción cien tí fi ca no es aque lla que trans mi te co -
mo dog mas los re sul ta dos sur gi dos de la la bor de los in ves ti ga do res, si no la
que ha ce par tí ci pes a los alum nos de los ob je ti vos y va lo res que de fi nen la
prác ti ca cien tí fi ca.

177Epis te mo lo gía con “E” de em pí ri ca:
hacia una teo ría na tu ra lis ta del co no ci mien to hu ma no



Re fe ren cias

Bargh, J.A., 2005, “Bypas sing the Will: To ward Demy stif ying the Non cons -
cious Con trol of So cial Beha vior”, en R.R. Has sin, J.S. Ule man y J.A.
Bargh (eds.) The new un cons cious, Oxford Uni ver sity Press, Nue va
York.

Bau meis ter, R.F. y Ma si cam po, E.J, 2010, “Cons cious Thought Is for Fa ci li ta -
ting So cial and Cul tu ral Inte rac tions: How Men tal Si mu la tions Ser ve
the Ani mal-Cul tu re Inter fa ce”, Psycho lo gi cal Re view, vol. 117, pp.
945-971.

Bau meis ter, R.F., Ma si cam po, E.J. y Vohs, K.D., 2011, “Do Cons cious
Thoughts Cau se Beha vior?”, Annual Re view of Psycho logy, vol. 62, pp.
331-361.

Ber mú dez, J.L, 2003, Thin king wit hout Words, Oxford Uni ver sity Press, New
York.

Brun, G. y Kuenz le, D, 2008, “Intro duc tion: A New Role for Emo tions in Epis -
te mo logy?”, en G. Brun, U. Do ðuoð lu y D. Kuenz le (eds.) Epis te mo logy
and Emo tions. Ashga te, Hamp shi re.

Ca rey, S., 2009, The Ori gin of Con cepts, Oxford Uni ver sity Press, Nue va York.
Ca rey, S. y Spel ke, E., 1994/2002, “Co no ci mien to do mi nio es pe cí fi co y cam -

bio con cep tual”, en L.A. Hirschfeld y S.A. Gel man 1994/2002, vol. 1,
pp. 243-284.

Car nap, R., 1932/2002, “Psycho logy in Physi cal Lan gua ge (Excerpt)” en D.
Chal mers (comp.) Phi lo sophy of mind. Clas si cal and con tem po rary rea -
dings, Oxford Uni ver sity Press, Nue va York.

Clark, A., 1997/1999, Estar ahí: Ce re bro, cuer po y mun do en la nue va cien cia cog -
ni ti va, Pai dós, Bar ce lo na.

Da vid son, D, 1963/2001, “Actions, rea sons and cau ses”, en D. Da vid son
Essays on Actions and Events, Cla re don Press, Oxford.

Dijk ster huis, A., Char trand, T.L. y Aarts, H., 2007, “Effects of Pri ming and
Per cep tion on So cial Beha vior and Goal Pur suit”, en J.A. Bargh (ed.) So -
cial Psycho logy and the Uncons cious: The Au to ma ti city of Hig her Men tal
Pro ces ses, Psycho logy Press, Nue va York.

Dilt hey, W., 1880/1980, Intro duc ción a las cien cias del es pí ri tu, Alian za, Ma -
drid.

Era ña, A., 2007, “So bre la via bi li dad de una epis te mo lo gía em pí ri ca y nor ma -
ti va”, Sig nos Fi lo só fi cos, vol. 9, no. 17, pp. 101-138.

Era ña, A. y Mar tí nez, S. F., 2004, “The Heu ris tic Struc tu re of Scien ti fic Know -
led ge”, Jour nal of Cog ni tion and Cul tu re, vol. 4, no. 3, pp. 701-729.

Fo dor, J., 1975, The Lan gua ge of Thought, To mas y Cro well Com pany, Nue va
York.

178 ENSEÑANZA DE LA CIENCIA



Gi ge ren zer, G. y Brigh ton, H., 2008, “Homo Heu ris ti cus: Why Bia sed Minds
Make Bet ter Infe ren ces”, To pics in Cog ni ti ve Scien ce, vol. 1, pp. 107–143.

Gi ge ren zer, G. y Gaiss maier, W., 2011, “Heu ris tic De ci sion Ma king”, Annual
Re view of Psycho logy, vol. 62, pp. 451–82.

Gop nik, A. y Melt zoff, A.N., 1999, Pa la bras, pen sa mien tos y teo rías, Vi sor, Ma -
drid.

Gop nik, A. y Well man, H.M., 1994/2002, “La teo ría de la teo ría”, en L. A.
Hirschfeld y S. A. Gel man 1994/2002, vol. 2, pp. 13-63.

Ha rris, P. L., 2002, “Chec king our sour ces: the ori gins of trust in tes ti mony”,
Stu dies in His tory and Phi lo sophy of Scien ce, vol. 33, pp. 315-333.

Hirschfeld, L. A. y Gel man, S. A. (comps.), 1994/2002, Car to gra fía de la men te:
La es pe ci fi ci dad de do mi nio en la cog ni ción y la cul tu ra, Ge di sa, Bar ce lo na.

Kah ne man, D. y Tversky, A., 1984, “Choi ces, Va lues, and Fra mes”, Ame ri can
Psycho lo gist, vol. 39, no. 4, pp. 341-350.

Kno be, J. y Ni chols, S. (comps.), 2008, Expe ri men tal Phi lo sophy, Oxford Uni -
ver sity Press, Nue va York.

Kuhn, T., 1970, The Struc tu re of Scien ti fic Re vo lu tions (2° ed.), The Uni ver sity of 
Chica go Press, Chica go.

Gold man, A., 1999, Know led ge in a So cial World, Cla ren don Press, Oxford.
Hem pel, C.G., 1931/1980, “The Lo gi cal Analy sis of Psycho logy”, en N. Block

(comp.) Rea dings in phi lo sophy of psycho logy, Har vard Uni ver sity Press,
Cam brid ge, Mass.

Lau dan, L., 1977, Pro gress and Its Pro blems: To ward a Theory of Scien ti fic Growth, 
Uni ver sity of Ca li for nia Press, Ber ke ley.

Ma chery, E., Ma llon, R., Ni chols, S. y Stich, S., 2004/2008, “Se man tics
Cross-Cul tu ral Style”, en J. Kno be y S. Ni chols 2008, pp. 47-71.

Mer cier, H. y Sper ber, D., 2011, “Why do hu mans rea son? Argu ments for an 
ar gu men ta ti ve theory”, Beha vio ral and Brain Scien ces, vol. 34, pp.
57-111.

Mer cier, H., en pren sa, “Rea so ning ser ves ar gu men ta tion in chil dren”, Cog ni -
ti ve De ve lop ment, 2011, doi:10.1016/j.cog dev.2010.12.001.

Neu rath, O., 1937, “Uni fied Scien ce and Its Encyclo pae dia”, Phi lo sophy of
Scien ce, vol. 4, no. 2, pp. 265-277.

Pozo, J.I., 2007, “Ni cam bio ni con cep tual: la re cons truc ción del co no ci mien to 
cien tí fi co como un cam bio re pre sen ta cio nal”, en J.I. Pozo y F. Flo res
(coord.) Cam bio con cep tual y re pre sen ta cio nal en el apren di za je y en se ñan za
de la cien cia, OREALC-UNESCO/Uni ver si dad de Alca lá, Ma drid.

Prinz, J., 2008, “Empi ri cal Phi lo sophy and Expe ri men tal Phi lo sophy”, en J.
Kno be y S. Ni chols 2008, pp. 189-208.

Qui ne, W.V., 1969, “Epis te mo logy Na tu ra li zed”, en W.V. Qui ne, Onto lo gi cal
Re la ti vity and Other Essays, Co lum bia Uni ver sity Press, Nue va York.

179Epis te mo lo gía con “E” de em pí ri ca:
hacia una teo ría na tu ra lis ta del co no ci mien to hu ma no



Ro bin son, E.S., 1940, “The Unity of Scien ce Mo ve ment and the So cial Scien -
ces”, Pro cee dings of the Oklaho ma Aca demy of Scien ce, vol. 20, pp. 129-130.

Sut her land, S., 1996, Irra cio na li dad: el ene mi go in te rior, Alian za, Ma drid.
Tversky, A y Kah ne man, D., 1974, “Judg ment un der un cer tainty: heu ris tics

and bia ses”, Scien ce, vol. 185, pp. 1124–1130.
Todd, P.M. y Gi ge ren zer, G, 2000, “Pré cis of Sim ple heu ris tics that make us

smart”, Beha vio ral and Brain Scien ces, vol. 23, pp. 727-780.
Wa son, P.C. y Sha pi ro, D., 1971, “Na tu ral and Con tri ved Expe rien ce in a rea -

so ning pro blem”, Quar terly Jour nal of Expe ri men tal Psycho logy, vol. 23,
pp. 63-71.

Wein berg, J.M, Ni chols, S. y Stich, S., 2001/2008, “Nor ma ti vity and Epis te -
mic Intui tions”, en J. Kno be y S. Ni chols 2008, pp. 17-45.

180 ENSEÑANZA DE LA CIENCIA



Ca pí tu lo 12

Empi ris mo ver sus ma te ma ti cis mo en

Geor ge Ber ke ley

Laura Be ní tez Gro bet
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Fi lo só fi cas, UNAM

Intro duc ción

Des de 1704 en que New ton fue elec to pre si den te de la Ro yal So ciety,
pues to que con ser vó has ta su muer te, fue cla ro pa ra to dos los so cios que el
ca mi no de la cien cia era el ex pe ri men ta lis mo. El pro pio New ton es cri bió en
‘Las re glas del ra zo na mien to en fi lo so fía’ en las úl ti mas edi cio nes de los Prin ci -
pia… que:

[…] ya que las cua li da des de los cuer pos no son co no ci das úni ca -
men te me dian te ex pe ri men tos, de be mos sos te ner co mo uni ver sal
to do aque llo que uni ver sal men te con cuer de con los ex pe ri men tos
[…] cier ta men te no va mos a re nun ciar a la evi den cia de los ex pe ri -
men tos en la bús que da de sue ños y va nas fic cio nes de nues tra pro -
pia in ven ción (Yol ton et al., 1999, Vol. 2, p. 651).



Al mis mo tiem po se en ten dió que el ca mi no ex pe ri men tal es ta ba fuer -
te men te apo ya do en las ma te má ti cas. No obs tan te que la nue va me cá ni ca, en
opi nión de New ton, es más bá si ca que la mis ma geo me tría, co mo lo di ce tam -
bién en Prin ci pia… ya que “[…] la geo me tría se fun da en la prác ti ca me cá ni -
ca y no es otra co sa si no esa par te de la me cá ni ca uni ver sal que
cui da do sa men te pro po ne y de mues tra el ar te de la me di da”, ello no obs ta pa -
ra que en ade lan te se en tien da que la fi lo so fía na tu ral ex pe ri men ta lis ta, ha
su pe ra do el em pi ris mo ba co nia no, de ar dua re co lec ción de da tos, por la des -
crip ción de fe nó me nos se lec tos aco ta dos ma te má ti ca men te. Fue así co mo en
el se no de la Ro yal So ciety se in tro du jo el “ma te ma te cis mo” que se en fren tó a
los co lec cio nis tas de da tos ra ros y cu rio sos, de ma ne ra que las “his to rias na -
tu ra les” que da ron con fi na das, en el me jor de los ca sos, den tro de las pa re des
de los mu seos.

Es jus ta men te a es ta con cep ción ins ti tu cio na li za da del co no ci mien to 
cien tí fi co a la que Geor ge Ber ke ley se opo ne pues, por una par te, hay as -
pec tos del em pi ris mo que no pue den sos la yar se, par ti cu lar men te el es tu -
dio de los al can ces de nues tra sen si bi li dad y, por otro, el ins tru men tal
ma te má ti co mues tra en opi nión del au tor ir lan dés, cier tos lí mi tes y de fi -
cien cias.

Así pues en mi aná li sis del Ensa yo so bre la teo ría de la vi sión de Geor -
ge Ber ke ley, me in te re sa res ca tar el fuer te em pi ris mo que lo sus ten ta así
co mo se cun da ria men te, su con cep ción ins tru men ta lis ta  de las ma te má -
ti cas.

1. Los fun da men tos de  “La nue va teo ría de la vi sión”

Co men za ré por de cir que, a la base de la teo ría ber ke le ya na de la vi sión, se 
en cuen tra el prin ci pio de he te ro ge nei dad de la sen si bi li dad, que el pro pio
Ber ke ley ilus tra con es tas elo cuen tes pa la bras:

Es cier to no obs tan te, que las ideas que se in tro du cen por ca da sen -
ti do son am plia men te di fe ren tes y dis tin tas una de otra; pe ro ha -
bién do se ob ser va do cons tan te men te que van jun tas, se re fie ren
co mo una y la mis ma co sa (Ber ke ley, 1975, p. 21).

Estas ideas di ver sas es tán co nec ta das me dian te me ca nis mos na tu ra les
de aso cia ción  y Ber ke ley se re fie re a ellos co mo “el cur so or di na rio de la na -
tu ra le za” que nos per mi te es ta ble cer me dian te há bi to di ver sas re la cio nes en -
tre nues tras di fe ren tes ideas. Ta les re la cio nes no son ne ce sa rias si no que
de pen den de di ver sas cir cuns tan cias, de ma ne ra que son con tin gen tes. En
me dio de es tas múl ti ples va ria cio nes úni ca men te la ex pe rien cia ha bi tual
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guía nues tro jui cio acer ca de la per cep ción sen si ble. Éste es el se gun do prin ci -
pio de la nue va teo ría “psi co ló gi ca” de la visión:

En es tos y en otros ejem plos se me jan tes la ver dad de la cues tión es
co mo si gue: ha bien do ex pe ri men ta do du ran te lar go tiem po cier tas
ideas, per cep ti bles por el tac to, co mo la dis tan cia, la fi gu ra tan gi ble
y la so li dez, es tan do co nec ta das con cier tas ideas de la vis ta lle go, al
per ci bir ta les ideas de la vis ta, in me dia ta men te a la con clu sión de
qué son las ideas tan gi bles, me dian te el ha bi tual cur so or di na rio de
la na tu ra le za (Ber ke ley, 1975, p.22).

Pe ro en es ta nue va teo ría no se dan úni ca men te los prin ci pios ya men -
cio na dos, si no cier ta cla se de pars des truens es to es, de be mos evi tar al gu nos
erro res, es pe cí fi ca men te dos pre jui cios:

a) Pen sar que la co ne xión en tre ideas es tá da da por prin ci pios ne ce sa -
rios.

b) Con si de rar que las ideas in tro du ci das por di fe ren tes sen ti dos y ha bi -
tual men te aso cia das re fie ren al mis mo ob je to.

Así, es ta nue va teo ría de la vi sión es psi co ló gi ca en la me di da en que es -
tá fun da da en la des crip ción de las ope ra cio nes men ta les. Ber ke ley con si de ra
que aso cia mos ideas en un sen ti do que se ase me ja al len gua je ver bal:

Tan pron to co mo es cu cha mos las pa la bras de un len gua je fa mi liar
pro nun cia do en nues tros oí dos, de in me dia to las co rres pon dien tes
ideas se pre sen tan ellas mis mas a nues tra men te…Inclu so ac tua -
mos en to dos res pec tos co mo si es cu chá ra mos real men te los pro -
pios pen sa mien tos (Ber ke ley, 1975, p.22).

Del mis mo mo do, nues tra men te aso cia ha bi tual men te los ob je tos pro -
pios del tac to con los de la vis ta, atri bu yén do les las pro pie da des de unos a los 
otros, co mo en el ca so de la dis tan cia la mag ni tud o la po si ción, con si de ran do
que los aprehen de mos úni ca men te por la vis ta sos la yan do que es tán fuer te -
men te li ga dos al tac to.

Se ha de mos tra do que hay dos cla ses de ob je tos aprehen di dos por
la vis ta; ca da uno, no obs tan te, tie ne dis tin ta mag ni tud o ex ten sión.
El uno, pro pia men te tan gi ble, i.e. per cep ti ble y men su ra ble por el
tac to y que no cae in me dia ta men te ba jo el sen ti do de la vis ta: el
otro, pro pia e in me dia ta men te vi si ble, por me dia ción del cual el
pri me ro es vis to (Ber ke ley, 1975, p.22).

A  los prin ci pios de he te ro ge nei dad de la per cep ción y de la co ne xión
en tre ideas es im por tan te aña dir el prin ci pio del mí ni mo per cep tual o mi ni -
mum sen si bi le. De he cho, ca da sen ti do en cuen tra su lí mi te en un per cep to mí -
ni mo no di vi si ble. En el ca so de la  vis ta, las per cep cio nes vi sua les mí ni mas
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son pun tos ex ten sos y co lo rea dos on to ló gi ca men te in di vi si bles. Pa ra Ber ke -
ley nues tra vi sión al can za úni ca men te un nú me ro es pe cí fi co de pun tos vi -
sua les y aun que no en tra en es ta dis cu sión, pa re ce re mi tir nos a la am pli tud
del cam po vi sual. El prin ci pio del mí ni mo vi sual no cam bia en re la ción con la
mag ni fi ca ción del mi cros co pio, de bi do a que es te ins tru men to no au men ta la
am pli tud de nues tro cam po vi sual, de he cho, siem pre per ci bi mos la mis ma
can ti dad de mí ni mos sen si bles pe ro en un “nue vo mun do”, el  de los ob je tos
fue ra de la vi sión ordinaria.

Fi nal men te, en es ta nue va teo ría Ber ke ley sos tie ne una idea prag má ti ca 
acer ca de la vi sión cuan do afir ma que la men te pien sa pri ma ria men te el ob je -
to del tac to pe ro no lo to ma en cuen ta in me dia ta men te por que los se res hu -
ma nos han si do do ta dos por Dios con la fa cul tad de la vis ta pa ra con si de rar,
en pri mer lu gar, el da ño o be ne fi cio que los ob je tos pue den dar a sus cuer pos
o, el pla cer o do lor a sus men tes,  y no obs tan te que en pri mer lu gar ello de -
pen de de las cua li da des tan gi bles de un ob je to, la vis ta pue de guiar a los se -
res hu ma nos a fin de pre ve nir el da ño o con se guir los be ne fi cios. De es te
mo do, la vis ta es real men te útil.

2. ¿Por qué una nue va teo ría de la vi sión?

Como sa be mos, uno de los prin ci pa les ob je ti vos del Ensa yo de Ber ke ley es
ex pli car cómo per ci bi mos, me dian te el sen ti do de la vi sión, la dis tan cia, la
mag ni tud y la po si ción de los ob je tos. No obs tan te, ta les ideas en par ti cu lar
no son ob je to de la per cep ción vi sual di rec ta, de ma ne ra que la ex pe rien cia
que te ne mos de ellas, está me dia da por nues tra co ne xión ha bi tual con otras
ideas que dan ori gen a nues tros jui cios acer ca de la dis tan cia, la mag ni tud y la 
po si ción de los ob je tos.

A par tir de es te em pi ris mo fun da men tal, no es ex tra ño que Ber ke ley cri ti -
que se ve ra men te a al gu nos ma te má ti cos que con si de ra ban que exis tía en la
men te un “geo me tría na tu ral” (án gu los de con ver gen cia y di ver gen cia) a tra vés
de la cual po de mos cal cu lar la dis tan cia de los ob je tos. Ésta es, pa ra Ber ke ley,
una fal sa su po si ción, por que si no so mos con cien tes del ins tru men to ma te má ti -
co “men tal”, tam po co po de mos usar lo. Pa ra Ber ke ley es cla ro que los ni ños y las
bes tias pue den per ci bir un ob je to cer ca no o le ja no no gra cias a la geo me tría y sus 
de mos tra cio nes, si no gra cias al há bi to de la co ne xión en tre ideas que ob ser van
que van jun tas siem pre.

Lo que pa re ce ha ber con fun di do a los es cri to res de óp ti ca en es ta
cues tión, es que ima gi nan que los hom bres juz gan acer ca de la dis -
tan cia co mo ellos lo ha cen acer ca de sus con clu sio nes ma te má ti cas,
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en tre la cua les y las pre mi sas es real men te un re qui si to in dis pen sa -
ble el que ha lla una co ne xión apa ren te men te ne ce sa ria: pe ro es to es
com ple ta men te de otra ma ne ra en el ca so del jui cio sú bi to que los
hom bres ha cen acer ca de la dis tan cia. No po de mos pen sar que los
bru tos y los ni ños, o in clu so los hom bres ma yo res ra zo na bles ca da
vez que per ci ben que un ob je to se apro xi ma o se ale ja de ellos lo ha -
gan en vir tud de la geo me tría y la de mos tra ción (Ber ke ley, 1975,
p.12).

De sen tra ñar el ca rác ter psi co ló gi co de la ex pe rien cia vi sual, ha cien do
ca so omi so de las es pe cu la cio nes geo mé tri cas es, sin du da, una de las gran -
des apor ta cio nes de Geor ge Ber ke ley y es por eso que se con si de ra su pri mer
li bro im por tan te, el cual fue pu bli ca do en Du blín en 1709  y tu vo al gu nas im -
por tan tes ree di cio nes.

Este tex to fue am plia men te con si de ra do, por más de un si glo, co mo
él li bro de psi co lo gía, o ‘cien cia del hom bre’ y Ber ke ley re to mó es te
asun to en su Teo ría de la vi sión rei vin di ca da y ex pli ca da de 1733 (Yol -
ton et al., 1999, Vol. 1. pp. 84-85).

3. La crí ti ca de Ber ke ley al ma te ma ti cis mo

Para Ber ke ley el tra ta mien to geo mé tri co que la cien cia óp ti ca de su tiem po
daba al pro ble ma de nues tra per cep ción vi sual de la dis tan cia, el ta ma ño y la
po si ción de los ob je tos, es in ca paz de pro por cio nar nos una ver sión com ple ta
so bre esta cues tión. Ber ke ley con si de ra que los ma te má ti cos es tán erra dos al
con si de rar que las úni cas cau sas que la men te toma en cuen ta cuan do for mu -
la jui cios, por ejem plo acer ca de la dis tan cia de los ob je tos, se li mi tan a sus
pro pues tas de án gu los y lí neas, pues to que no son sino hi pó te sis cons trui das
por los geó me tras y no tie nen nin gu na exis ten cia real. Esta afir ma ción se sus -
ten ta en el he cho de que a tra vés de la vis ta no per ci bi mos ta les án gu los o lí -
neas cuan do ha ce mos jui cios so bre las dis tan cias de los ob je tos. Ello no re ve -
la, en úl ti ma ins tan cia sino que la cien cia óp ti ca des co no ce la ver da de ra
na tu ra le za de la vi sión.

Es cla ro que la pro pues ta óp ti ca de Ber ke ley  es tá le jos de las pro pues -
tas fí si cas y ma te má ti cas de su tiem po, ya que las con si de ra in com ple tas en el
sen ti do de que ta les cien tí fi cos no han con si de ra do los ele men tos de or den
men tal (psi co ló gi co) que él ha des cu bier to, co mo por ejem plo, la su til co ne -
xión en tre ideas he te ro gé neas o la con fu sión o dis tin ción en re la ción con la
per cep ción de la dis tan cia. En su opi nión, los ma te má ti cos ig no ran las ope ra -
cio nes rea les de la men te y se pier den con si de ran do que la men te sim ple men -
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te apli ca al gu nas le yes geo mé tri cas o ideas abs trac tas pa ra la per cep ción de la 
dis tan cia, la mag ni tud o la po si ción de los objetos.

Lue go, pa ra Ber ke ley, en pri mer lu gar, te ne mos que re cor dar que es ne -
ce sa rio se pa rar las ideas de la vi sión de las del tac to, no só lo pa ra com pren der 
que la dis tan cia, la mag ni tud y la po si ción se per ci ben pri ma ria men te por el
tac to y des pués por la vis ta, si no tam bién pa ra es tar aler tas acer ca del he cho
de que nues tros sis te mas de cómpu to son tam bién con ven cio nes; úti les ins -
tru men tos cuan do los usa mos en nues tros jui cios acer ca de las mag ni tu des
apa ren tes fun da dos en la ex ten sión tan gi ble.

Más aún, Ber ke ley con si de ra que el cómpu to ma te má ti co en óp ti ca no
es su fi cien te de bi do al he cho de que nues tros jui cios acer ca de la mag ni tud de 
los ob je tos, de pen den de di ver sas cir cuns tan cias que no se pue den de fi nir
ma te má ti ca men te. Ésta es una crí ti ca im por tan te ya que Ber ke ley es tá di cien -
do que es te ins tru men to ma te má ti co no cu bre to dos los as pec tos que tie ne lu -
gar en el fe nó me no vi sual.

Pe ro es to en ge ne ral, pien so, pue de ser ob ser va do res pec to a la
com pu ta ción ma te má ti ca en óp ti ca: que no pue de ser nun ca muy
pre ci sa y exac ta ya que los jui cios que ha ce mos so bre la mag ni tud
de las co sas ex ter nas de pen den a me nu do de múl ti ples cir cuns tan -
cias, que no son pro por cio na les a, o ca pa ces de ser de fi ni das por, lí -
neas y án gu los (Ber ke ley, 1975, p.32).

Res pec to a la po si ción de los ob je tos, Ber ke ley di ce que las per so nas no
co rri gen la po si ción de los ob je tos que se plas ma in ver ti da en el fon do del ojo, 
usan do las le yes fí si cas o geo mé tri cas de la óp ti ca, i.e. no re quie ren nin gu na
es truc tu ra “a-prio ri” es con di da o no en la men te, si no úni ca men te de la ex pe -
rien cia y de las re la cio nes de las ideas que re ci ben.

En su ma, Ber ke ley no só lo se ña la que la ma te má ti ca es un ins tru men to
y que co mo cons truc to hu ma no se fun da so bre di ver sas hi pó te sis que no son
ver da des ne ce sa rias, si no que ade más de ja en cla ro los lí mi tes de su apli ca -
ción con res pec to a las le yes de la geo me tría y a los sis te mas com pu ta cio na -
les. Por ejem plo la re la ti vi dad de la uni dad apli ca da a los ob je tos ex ter nos
mues tra que es só lo una cons truc ción guia da por la ex pe rien cia, que pue de
ser útil, pe ro que no re ve la na da esen cial acer ca de los ob je tos:

Pe ro pa ra una más com ple ta ilus tra ción acer ca de es te asun to de be
con si de rar se que el nú me ro (aun que al gu nos pue dan re co no cer lo
en tre las cua li da des pri ma rias) no es na da fi jo y da do, real men te
exis tien do en las mis mas co sas. Es por com ple to una crea ción de la
men te, con si de rán do la ya co mo una idea por sí mis ma o co mo cual -
quier com bi na ción de ideas a la que és ta le da un nom bre y así le ha -
ce pa sar por una uni dad (Ber ke ley, 1975, p.40).
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Por su pues to que po de mos usar el ins tru men to ma te má ti co pe ro
de be mos es tar aler tas acer ca de sus lí mi tes en re la ción con la óp ti ca y
tam bién de los lí mi tes de la geo me tría res pec to a su pro pio ob je to de es -
tu dio, ya que pa ra al gu nos geó me tras el ob je to de es tu dio de es ta cien cia
es la ex ten sión vi si ble, cuan do de he cho, el sis te ma com pu ta cio nal pa ra
rea li zar las me di cio nes, pro vie ne de la ex ten sión tan gi ble se gún Ber ke -
ley sos tie ne:

…las ex ten sio nes vi si bles en ellas mis mas son po co to ma das en
cuen ta y no tie nen un ta ma ño de ter mi na do es ta ble ci do y son me -
di das jun tas por los hom bres apli can do la ex ten sión tan gi ble a la
ex ten sión tan gi ble. Lo cual ha ce evi den te que la ex ten sión vi si ble
y las fi gu ras no son el ob je to de la geo me tría (Ber ke ley,1975,
p.53).

Con clu sio nes

Ber ke ley mues tra en su Ensa yo ha cia una nue va teo ría de la vi sión, que esta
fa cul tad es mu cho más com ple ja de que lo que se ha bía su pues to, pues, por
una par te, con si de rar que ve mos di rec ta men te di ver sos as pec tos de los ob je -
tos, apli can do au to má ti ca men te cier tos pa rá me tros a-prio rís ti cos, re sul ta
sim pli fi ca dor y en ga ño so. Li te ral men te no “ve mos” de ma ne ra di rec ta ni el
ta ma ño, ni la dis tan cia. La vi sión se au xi lia del tac to por lo que ta les per cep -
cio nes re sul tan de com ple jas ope ra cio nes men ta les que, ade más, son pro duc -
to del há bi to y el apren di za je,  como lo de mos tró en su tiem po el caso Moly -
neux, del cie go de na ci mien to que re cu pe ra la vis ta y no pue de re co no cer por
la mera vi sión la di fe ren cia en tre el cubo y la es fe ra que do mi na ba per fec ta -
men te por el tac to. Así, Ber ke ley des mien te a los cien tí fi cos de su tiem po que
re du cían el co no ci mien to de los fe nó me nos vi sua les a las ex pli ca cio nes geo -
mé tri cas.

En su ma, la Nue va teo ría de la vi sión es una pro pues ta psi co ló gi ca y
em pí ri ca que re ve la que las ma te má ti cas son un ins tru men to útil que pue -
de con tri buir al de sa rro llo del co no ci mien to si se apli ca co rrec ta men te, pe -
ro que mues tra al gu nas li mi ta cio nes res pec to a la ex pli ca ción de có mo
ad qui ri mos las ideas sen si bles. De es ta ma ne ra, Ber ke ley da un im pul so de -
fi ni ti vo al de sa rro llo de la psi co lo gía y de sus fun da men tos epis te mo ló gi -
co-em pí ri cos.
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Ca pí tu lo 13

De la epis te me al et hos en la

en se ñan za de la cien cia

Li lia na Mon dra gón B.
Insti tu to Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente”

Intro duc ción

El víncu lo en tre la cien cia y la éti ca ha si do in con sis ten te. Por una par te,
por que se han con si de ra do co mo dos ob je tos dis tan tes, se pa ra dos, cuan do en 
rea li dad es tán uni dos. La pri me ra bus ca el co no ci mien to (lo com pren de y lo
tras for ma) y la se gun da rea li za una ac ción de li be ra ti va acer ca de lo que con -
vie ne ha cer con és te, orien tan do la ac ción de tal en ten di mien to ha cia el ma -
yor bien prác ti co po si ble. Enton ces ¿por qué la éti ca no se re co no ce co mo un
co no ci mien to prác ti co con du cen te pa ra el sa ber teó ri co cien tí fi co? Por otra
par te, la re la ción en tre am bas es efí me ra. Por ejem plo, la éti ca es re que ri da
du ran te la in ves ti ga ción o la di vul ga ción cien tí fi ca, pe ro di fí cil men te és ta se
apre cia en la en se ñan za de la cien cia ¿se pue de apren der a ha cer cien cia sin
ca vi lar acer ca de sus medios y fines, o deliberar sobre sus dilemas morales?,
¿se puede ser un agente epistémico sin ser un agente moral?



El co no ci mien to cien tí fi co has ta ha ce me dio si glo1 (Sa gols y cols.,
2005) se de sa rro lla ba y apli ca ba sin su co ne xión éti ca. Inclu so, hoy día, la
cien cia no ter mi na por in cor po rar el sa ber éti co en su eru di ción y pro gre so;
va le de cir, se ins tru ye la ló gi ca del pen sa mien to cien tí fi co, sus pre cep tos,
su pues tos y la ve ro si mi li tud de és tos, los pro ce di mien tos me to do ló gi cos
pa ra su eje cu ción e in ter pre ta ción, etc., pe ro po cas ve ces se alec cio na so bre
la de li be ra ción de to do es to de ma ne ra prác ti co-mo ral.2 Tal vez por ello, aún 
se si guen do cu men tan do “ab sur dos” en nom bre de la cien cia y en pro de la
hu ma ni dad.

El pro pó si to de es te tra ba jo es di lu ci dar la no ción del sa ber éti co y su
apli ca bi li dad en la en se ñan za de la cien cia. Pa ra ello, plan tea mos la dis tin -
ción aris to té li ca en tre dos for mas de sa ber: el teó ri co de la epis te me y el prác ti -
co de la phró ne sis co mo par tes de un mis mo agen te ra cio nal. Ambos
co no ci mien tos po dría vin cu lar se en el plan tea mien to de la  cien cia ac tual, de -
bi do a que hom bre de cien cia ne ce si ta no só lo del co no ci mien to epis té mi co,
si no de la phró ne sis, que co mo ca pa ci dad in te lec tual es im pres cin di ble pa ra
ha cer fren te a los em ba tes de las cir cuns tan cias, guian do al cien tí fi co a ac tuar
en vir tud de su ser éti co (ethos).

Pa ra Aris tó te les, los mo dos de sa ber ex clu si vos del hom bre son: el
co no ci mien to teó ri co: epis te me (cien cia), nous (in te li gen cia o ra zón) y sop hía
(sa bi du ría), y el co no ci mien to prác ti co: tékhné (ar te o téc ni ca), phró ne sis
(pru den cia). En el cua dro 1 se re- su men la in- for ma ción sobre esta dis tin ción de 
sa be res (Et. nic., VI 3, 1139b 16-19).

La pro pues ta to po grá fi ca de los sa be res se gún Aris tó te les, per mi te
plan tear tres ideas ar gu men ta ti vas pa ra es ta ble cer una dis cu sión más só li da
acer ca del sa ber éti co y su apli ca bi li dad en la en se ñan za de la cien cia. La pri -
me ra idea se re fie re a la dis tin ción aris to té li ca en tre teo ría y pra xis, co mo dos
for mas de sa ber, cen trán do nos en el aná li sis úni ca men te de la epis te me y phró -
ne sis, pa ra ad ver tir la vi gen cia y la pre sen cia de és ta úl ti ma en el apren di za je
de la ac ti vi dad cien tí fi ca. La se gun da ar gu men ta ción ha ce alu sión al sa ber
éti co de la phró ne sis co mo una par te de ser ra cio nal y al et hos en ten di do co mo
mo do de ser de és te. La ter ce ra idea es di lu ci dar la im pe rio sa ne ce si dad de ir de 
la episteme al et hos en la en se ñan za de la cien cia, a fin de de li be rar so bre los fi -
nes y me dios de la cien cia y las exi gen cias en un si tua ción de ac ción, etc.,
pues to que el hom bre de cien cia, no só lo es un agen te epis té mi co, si no un
agen te mo ral cu yo ethos (mo do de ser) re quie re del sa ber la Phróne sis.
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1  Hace más de medio siglo era aún po si ble afir mar la neu tra li dad ética de la cien cia, esto es, que

la cien cia pro du cía co no ci mien tos ava ló ri cos e in mu nes a eva lua ción ética, ade más de que po -
drían ser usa dos para cual quier fin, lo cual exi mía de res pon sa bi li dad a los cien tí fi cos.

2  En este tra ba jo se uti li za el tér mi no moral de ma ne ra in dis tin ta de ética, de bi do a que Aris tó -
te les así lo plan tea en el tema que se está abor dan do.



De la Epis te me a la Phró ne sis

Aris tó te les (Mor. nic., lib. VI, lib. I, cap. II) en ten día a la cien cia como co -
no ci mien to de lo uni ver sal y de las co sas ne ce sa rias, como fa cul tad de de -
mos trar las co sas. El ideal aris to té li co de cien cia sig ni fi ca ría que toda ver dad
fue ra de mos tra ble. La de mos tra ción, pro ce di mien to que mues tra ne ce sa ria -
men te una te sis, acon te ce ex pre sa do en el si lo gis mo -co ne xión de ra zo nes,
que pro vie ne o par te de los uni ver sa les- (Aris tó te les, Et.nic., VI 3, 1139b
29-30; Gé no va, 2010), por ejem plo:

Pre mi sas: Los ani ma les sin bi lis tie nen lar ga vi da.
Pe ro el hom bre, el ca ba llo y la mu la no tie nen bi lis.

Con clu sión: Lue go el hom bre, el ca ba llo y la mu la tie nen lar ga vi da.

Des pués Aris tó te les co men za rá a in sis tir en la ne ce si dad del ca mi no as -
cen den te,  des cri bien do un ti po de ra zo na mien to al que lla ma epa go ge, tra du -
ci do co mo “in duc ción” o “com pro ba ción”, que es el prin ci pio de lo uni ver sal
(Et.nic., VI 3, 1139b 28 29), dis tin to del ra zo na mien to ne ce sa rio, que es la “de -
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Cua dro 1. Ti pos de Sa ber o Co no ci mien to se gún Aris tó te les

(Aris tó te les, Et. nic. VI 3, 1139b 16-19; Eche go yen, 2010)



duc ción” o de mos tra ción (Fe rra ter- Mo ra, 2004; Gé no va, 2010); a di fe ren cia
del an te rior, el po si ble si lo gis mo sería:

Pre mi sas: El hom bre, el ca ba llo y la mu la no tie nen bi lis.
Pe ro el hom bre, el ca ba llo y la mu la tie nen lar ga vi da.

Con clu sión: Los ani ma les sin bi lis tie nen lar ga vi da.

Más que en fo car se en los mo dos de ra zo na mien to, mis mos que se en se -
ñan y apren den ne ce sa ria men te pa ra pen sar en el or den epis té mi co, lo que es
im por tan te asen tar es que el sa ber cien tí fi co de la Epis te me – di ce Aris tó te les-
per te ne ce a la ra zón con tem pla ti va–teó ri ca, orien ta da a la de mos tra ción y el
co no ci mien to, cu yos prin ci pios no pue den ser de otra ma ne ra; y en to do ca so
cual quier hom bre pue de “apren der” es te en ten di mien to, con vir tién do se en
un agen te epis té mi co que ge ne ra y tras mi te ver dad. Pa ra el fi ló so fo grie go, la
cien cia es un ad mi ra ble pun to de lle ga da, só lo tie ne va lor en de pen den cia
con su pun to de par ti da (pre cien tí fi co): la ex pe rien cia3 (Aris tó te les, Et. nic.,
VI 3, 1139b 19, 25-27; Cor ti na, 1994).

La cien cia ha avan za do y ya no es co mo la plan teó Aris tó te les, es de cir,
el ob je ti vo de la cien cia ya no es el co no ci mien to por el co no ci mien to mis mo,
si no que ca da vez más se in ves ti ga pa ra co no cer las co sas co mo me dios pa ra
con tri buir a so lu cio nar pro ble mas prác ti cos y crear tec no lo gías (Sa gols y
cols., 2005). Por tal ra zón, se ría po co per ti nen te plan tear un re tor no al sa ber
epis té mi co que pro po ne es te autor.

A di fe ren cia del teó ri co, el sa ber prác ti co, que in clu ye la ték né y la phró -
ne sis (ver cua dro 1), con ti núa vi gen te en nues tros días. Re to mar es ta no ción
aris to té li ca “evi ta ría el pe li gro de en ten der la pra xis co mo una sim ple eje cu -
ción de la teo ría” (Ló pez, 2010, p. 8), tal co mo en la ac tua li dad es en se ña da.
Pa ra Aris tó te les lo prác ti co no se opo ne a la teo ría, por el con tra rio, la teo ría
es la for ma su pre ma de la pra xis. Así, la prác ti ca aris to té li ca no es otra co sa
que el ejer ci cio de una ra cio na li dad cons cien te y res pon sa ble de las de ci sio -
nes y las ac cio nes hu ma nas. El co no ci mien to prác ti co que nos in te re sa abor -
dar es la phró ne sis, co mo con cep to des ta ca ble del pen sa mien to ac tual que
pue de evi den ciar los de sa fíos que im po ne el co no ci mien to y su ac ción (Va re -
la, 2010).

La phró ne sis ha si do tra du ci da li mi ta da men te co mo pru den cia4 (Ló pez,
2010). Se re fie re al sa ber que ri ge la ac ción, en ten di da co mo pra xis, la cual sa -
be de los prin ci pios de lo epis té mi co, pe ro su ver da de ra ac ti vi dad se mues tra
en la ac ción con cre ta. Por ejem plo: ge ne ral men te se en se ña que el fin co mún
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3  Lo con tra rio de la cien cia no es la ex pe rien cia común, sino los dog mas, cuyas afir ma cio nes en 

“ver da des ab so lu tas” se basan en una au to ri dad y no en ra zo na mien tos, o ar gu men tos.
4  Para al gu nos au to res el tér mi no pru den cia no al can za a di men sio nar el sig ni fi ca do que tenía

el con cep to grie go de phró ne sis.



de la cien cia es la bús que da del co no ci mien to, pe ro ra ra vez se ex pli ci ta en el
pro ce so de for ma ción, que es te fin no pue de jus ti fi car el da ño in dis cri mi na do
con tra los se res vi vos, in clu yen do se res hu ma nos, y que se de be cues tio nar
so bre cuá les son los lí mi tes de es ta su pues ta bús que da.

La pru den cia se apli ca a las co sas o las ac cio nes par ti cu lar men te hu ma -
nas, y en aque llas en las que es po si ble la de li be ra ción pa ra la ra zón del hom -
bre, por que el ob je to prin ci pal de la pru den cia es de li be rar bien; mas nun ca
de li be ra so bre co sas que no pue den ser de otra ma ne ra que co mo son,5 ni so -
bre co sas en las que no hay un fin a que as pi rar, es de cir, un bien que pue da
ser ob je to de nues tra ac ti vi dad6 (Aris tó te les, Mor.nic., lib. VI, cap. V). El sa ber 
éti co prác ti co-mo ral per mi te de li be rar acer ca de lo que es con ve nien te ha cer;7

por ello, sus prin ci pios, ba sa dos en la ac ción hu ma na son va ria bles y sus cep -
ti bles al cam bio8 (Aris tó te les, Mag.mor. lib. I, cap. XXXII).

La sa bi du ría prác ti ca –pru den cia–, en tan to ca pa ci dad ra zo na da pa ra
ac tuar y va lo rar lo bue no pa ra sí mis mo y pa ra los hom bres en ge ne ral (Aris -
tó te les, Mor. nic., lib. VI, cap. V), no es un co no ci mien to que se “apren da”; da -
do que ca da in di vi duo es dis tin to al otro, por lo que las ex pe rien cias de uno
no pue den ser vir pa ra la vi da prác ti ca de otro. Lo que es to sig ni fi ca es que no
to do hom bre po drá apli car de ma ne ra re fle xi va y res pon sa ble nor mas, va lo -
res, fi nes y medios.

Enton ces, si la pru den cia no se “apren de” ¿có mo pue de ser vir pa ra la
en se ñan za de la cien cia? La phró ne sis es una vir tud9 dia noé ti ca,10 que se ori gi -
na y cre ce prin ci pal men te por la re pe ti ción del ac to, es de cir, el há bi to, y pa ra
ello re quie re ex pe rien cia y tiem po (Aris tó te les, Et.nic. II 1, 1103a 15-18). Va le
de cir, ser pru den te es al go que no se pue de en se ñar, ni de mos trar co mo el co -
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5  Como en la epis te me: por ejem plo en las ma te má ti cas, 2x2 siem pre dará como re sul ta do 4.
6  Por ejem plo “un mé di co no de li be ra para saber si debe curar sus en fer mos, ni el ora dor para

saber si debe con ven cer a su au di to rio, ni el hom bre de Esta do para saber si debe hacer bue -
nas leyes” (Aris tó te les, Mor.nic. lib. III, cap. IV; Aris tó te les, Et.nic. III 6, 1112b 10-15).

7  No se de li be ra sobre el fin, sino que, pues to el fin, se in da ga cómo y por qué me dios puede al -
can zar se o lle gar a él -decía Aris tó te les.

8  Es la ac ción de lo con tin gen te, cuyo ob je to es el hom bre y lo que éste sabe de sí mismo, por
ello, el que actúa trata con cosas que no siem pre son como son, sino que pue den ser tam bién
dis tin tas, por lo que este saber de lo que tiene él mismo no pre ten de com pro bar o de mos trar
lo que es.

9  La vir tud no es un don de la na tu ra le za, es pre ci so ad qui rir la por re pe ti ción del acto, me dian -
te el es fuer zo y la per se ve ran cia. Al con ver tir se en há bi to, el acto vir tuo so emana con más
na tu ra li dad, por eso se con vier te en una dis po si ción (Aris tó te les, Mag.Mor. lib. I, cap. VI y
VIII). Vir tud como una dis po si ción ad qui ri da de la vo lun tad, con sis te en ele gir un justo
punto medio re la ti vo a no so tros y a la si tua ción que se pre sen te, de ter mi na do por la recta
razón, como pru den cia, entre dos ex tre mos vi cio sos (por ex ce so y por de fec to) (Aris tó te les,
Et.nic. II 6, 1106a 29-1106b 7).

10 Vir tu des dia noé ti cas (de dia noia, in te li gen cia) o in te lec tua les.



no ci mien to, es una vir tud, cu yo ca rác ter de po der ejer ci tar la es tá el dis cer ni -
mien to a tra vés de la ra zón. En es te sen ti do, la pru den cia no se li mi ta a
sa ber las fór mu las ge ne ra les, co mo el co no ci mien to teó ri co, si no que le co -
rres pon de sa ber las so lu cio nes par ti cu la res de una si tua ción con tin gen te;
por que es prác ti ca y su ac ción la apli ca al por me nor de las co sas (Aris tó te -
les, Mor. nic. lib. VI, cap. V), una y otra vez, de ma ne ra di fe ren te y ca da vez 
me jor, con ba se en la ex pe rien cia, que con el tiem po se va ad qui rien do. Por
lo an te rior, la phró ne sis en la en se ñan za de la cien cia per mi ti ría cues tio nar en
un afán de re fle xión y di lu ci da ción a la mis ma cien cia, en tan to me dio, y su
apli ca ción su je ta a cri te rios ex ter nos: co mo su uti li dad pa ra cual quier fin y
sus con se cuen cias, ade más, de la éti ca del su je to cog nos cen te (Gon zá lez,
2000).

En otras pa la bras, Ga da mer men cio na que el sa ber éti co y su apli ca bi li -
dad en la cien cia no se re du ce a los con cep tos o los su pues tos de los que dis -
po ne el hom bre de cien cia pa ra de ter mi nar lo que de be ría ser éti co, más bien,
se tra ta de que pa ra de ter mi nar los es im por tan te res ti tuir los al uso y apli ca bi -
li dad que ha ce de ello la con cien cia éti ca (Ló pez, 2010). Esto se pue de ejem -
pli fi car con la idea de lo “jus to”, el su pues to que se ña la que en la cien cia
de be ría de exis tir una jus ta se lec ción de los in ves ti ga dos y una jus ta dis tri bu -
ción de los be ne fi cios de las in ves ti ga cio nes, no plan tea que “lo que es jus to es 
to tal men te re la ti vo a la si tua ción éti ca en la que nos en con tra mos: No se pue -
de de cir de una ma ne ra  ge ne ral y abs trac ta qué ac cio nes son jus tas y cuá les
no lo son: no hay ac cio nes jus tas “en sí”, in de pen dien tes de la si tua ción que
las re cla ma” (Ga da mer, 2007, p. 88).

Fi nal men te, el sa ber de la pru den cia es cues tio nar se ¿có mo ac tuar de la
me jor ma ne ra po si ble en ca da ca so? ¿Cuá les son las de ci sio nes (con ve nien -
tes) que de be mos to mar? ¿Qué es ser jus to, to le ran te, so li da rio, etc.? ¿Con
qué me dios im ple men tar la pru den cia “aquí y aho ra” (lo con tin gen te)? (Sa -
gols y cols., 2005). Si es te sa ber se ejer ci ta des de que se en se ña “a ha cer cien -
cia” y “a ser cien tí fi co”, tal vez co bre ma yor sen ti do el tér mi no mo ral de
“bue na con duc ta cien tí fi ca”.

Por otra par te, el hom bre pru den te es ca paz de de li be rar rec ta men -
te-bien (Aris tó te les, Et. nic. VI 5, 1140a 25), es de cir, “sa ber a qué elec ción con -
du ce su de li be ra ción” (Ló pez, 2010, p. 4), y de atri buir a ca da uno el jus to
me dio ade cua do a su par ti cu la ri dad.11 Por tan to, quien es pru den te no es ni
un sa bio ni un eru di to, su su pe rio ri dad no se de be a su sa ber, “ya que no es
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11  La pru den cia como dis po si ción prác ti ca tiene la mi sión iden ti fi car el “ter mi no medio” ra zo -

na ble entre dos ex tre mos vi cio sos, sea por ex ce so y por de fec to. Un ejem plo de esto es el tér -
mi no medio entre au da cia y miedo es el valor. La pru den cia es, según Aris tó te les, una vir -
tud rec to ra de las otras e in com pa ra ble a ésta, pro pia men te hu ma na, que le per mi te al hom -
bre di ri gir se hacia el bien rea li za ble en el mundo.



só lo el in tér pre te de una nor ma rec ta, si no el por ta dor vi vien te de la mis ma”
(Ló pez, 2010, p. 4).

Re su mien do, no bas ta con te ner cien cia (en el sen ti do teó ri co) pa ra
obrar bien, si no que es pre ci so el co no ci mien to prác ti co, el cual no se ad quie -
re en los li bros, si no en la ex pe rien cia de la vi da. En es te sen ti do, es te mo do de 
ser in di vi dual-pru den te- se for ma a tra vés de la edu ca ción, los há bi tos, las
dis po si cio nes, los de seos y el et hos co ti dia no (Ló pez, 2010), me dian te re pe ti -
ción del ac to, con es fuer zo y per se ve ran cia. Éste es el fun da men to del que
sur ge to da ac ción y, co mo tal, un com po nen te esen cial del ser mo ral que no
es tá de ter mi na do por el sa ber, si no por el obrar (Ga da mer, 2007).

De la Phró ne sis al Ethos12

La se gun da idea ar gu men ta ti va de este tra ba jo es la dis cu sión so bre el sa -
ber éti co de la phró ne sis como una par te de ser ra cio nal y el et hos en ten di do
como modo de ser de éste, quien como agen te mo ral,13 no sólo epis té mi co, será
res pon sa ble del “ha cer” y “ser” de la cien cia.

La pru den cia en tan to sa ber prác ti co-mo ral se re fie re a la per fec ción del 
agen te, por un la do, por que es el sa ber so bre el bien y el mal, lo con ve nien te y
lo no con ve nien te. Por otro la do, a tra vés de es ta ra zón prác ti ca, el hom bre se
re la cio na con si go mis mo, con los otros y con el mun do. Así, “la sa bi du ría
prác ti ca no só lo es obra de la in te li gen cia, si no tam bién del et hos, por eso el ser 
y el de ber ser, la ver dad y la rec ti tud es tán uni dos inex tri ca ble men te a ella”
(Ló pez, 2010, p.4).

En tan to, el et hos pa ra Aris tó te les se va cons ti tu yen do en el in ter cam -
bio y en la vi da en co mún, sin que sea és te un con jun to de nor mas ex ter nas
im pues tas al su je to o una for ma de en tre na mien to “adap ta ti vo”. De es ta
for ma, el et hos va guian do al hom bre, sin des vin cu lar lo de su re fle xión ra -
cio nal, ha cia los fi nes úl ti mos a los que en ca mi na su ac ción (Ló pez, 2010).
Va le de cir, la so la in te li gen cia del bien no es su fi cien te pa ra rea li zar ac cio -
nes rec tas, si no que la re pe ti ción y el há bi to (vir tud) per mi ti rán el com por ta -
mien to éti co.
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12  El tér mi no Ethos ha te ni do a lo largo de la his to ria di fe ren tes sig ni fi ca dos, en este tra ba jo se

en tien de como modo de ser.
13  El agen te moral es  quien apli ca y trans mi te de ma ne ra fi de dig na, con sien te y res pon sa ble re -

glas, nor mas y va lo res cul tu ra les par ti cu la res y/o uni ver sa les. El agen te epis té mi co es quien
pone en mo vi mien to el re sul ta do de su pro pia co par ti ci pa ción en la toma de de ci sio nes, al
estar in mer so en una ac ti vi dad de coo pe ra ción tría di ca: hom bre-so cie dad-na tu ra le za, en una
ac ti vi dad sis té mi ca, di ná mi ca, no li neal, si mul ta nea, eco ló gi ca, ética, de ge ne rar y trans mi tir
ver dad.



Aris tó te les con ce bía las vir tu des éti cas co mo in se pa ra bles de la vir tud
dia noé ti ca de la phró ne sis; a él le in te re sa ba sa ber el pa pel que de bía “asu mir
de la ra zón en to do com por ta mien to éti co” (Ga da mer, 2007, p. 81). En es te
sen ti do, la de li be ra ción que se pro du ce gra cias a la phró ne sis me dia en tre et hos
y lo gos.14  Es de cir, la pru den cia se rá la ca pa ci dad que nos per mi ta ac tuar se -
gún un prin ci pio, el prin ci pio de lo bue no y lo me jor. En ese sen ti do, la phró -
ne sis es tá acom pa ña da del lo gos. Enton ces, el lo gos en la de li be ra ción nos
per mi te co nec tar la ac ción a un prin ci pio, por eso se re quie re que pa ra que la
ac ción ma ni fies te el prin ci pio de lo bue no y lo me jor sea una ac ción vir tuo -
sa-y en és ta apa re ce el et hos.

La im por tan cia del et hos en la de li be ra ción es tá en que ac túa en una si -
tua ción con cre ta con ba se en las exi gen cias éti cas más ge ne ra les.15 Es de cir, la
fun ción de una de ci sión éti ca con sis te en en con trar, en una si tua ción con cre -
ta, aque llo que es jus to, pues és ta pue de per ca tar se de to do aque llo que com -
por ta di cha si tua ción y po ner le or den (Ga da mer, 2007).

Aho ra bien, ¿cuál es la re la ción en tre ser éti co y sa ber éti co? Aris tó te les
plan tea que el co no ci mien to es un mo men to esen cial del com por ta mien to éti -
co. En otras pa la bras, el “su je to de la phró ne sis, el hom bre, se en cuen tra en
una si tua ción de ac ción, y es tá obli ga do a po seer un sa ber éti co y apli car lo se -
gún las exi gen cias de su si tua ción con cre ta” (Ga da mer, 2007, p. 88). Por otro
la do, el ser éti co en tan to agen te mo ral no só lo de be sa ber de ci dir se a la ac -
ción, “si no com pren der có mo de be ac tuar, car ga de la cual él no po drá nun ca
li be rar se” (Ga da mer, 2007, p. 83):

El agen te mo ral es al guien que se preo cu pa im par cial men te por los
in te re ses de ca da u2 no de quie nes se ve rán afec ta dos por lo que ha -
ce; al guien que dis tin gue cui da do sa men te los he chos y exa mi na sus 
im pli ca cio nes; al guien que acep ta prin ci pios de con duc ta só lo des -
pués de ana li zar los con cui da do pa ra es tar se gu ro de que son fir -
mes; al guien que es tá dis pues to a “es cu char la Ra zón”, in clu so
cuan do es to sig ni fi ca que ten drá que re vi sar sus con vic cio nes pre -
vias, y, fi nal men te, al guien que es tá dis pues to a ac tuar si guien do
los re sul ta dos de su de li be ra ción (Ra chels, 2009, p. 36).

Aris tó te les sub ra ya el ca rác ter pu ra men te vir tuo so del sa ber éti co y en -
tien de que és te no es de nues tra pro pie dad, co mo dis po ner de al go que se uti -
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14  Para Aris tó te les el logos es una regla que sirve de norma, no una fa cul tad ra cio nal-for mal de

la di men sión cog nos ci ti va-cien tí fi ca del hom bre. Esto, ya que pien sa que la sa bi du ría no está 
en la razón, sino en el ac tuar con for me a ella, como dis cer ni mien to que de ci de la con duc ta
moral.

15  En caso con tra rio, el co no ci mien to ge ne ral apli ca do a una cir cuns tan cia con cre ta “os cu re ce”
-dice Ga da mer- el sen ti do de las exi gen cias que re cla ma la si tua ción.



li za o no. Así, “la ima gen que se for ma el hom bre de sí mis mo, es de cir, de
aque llo que quie re y de be ser, es tá cons ti tui da por ideas di rec tri ces co mo el
de re cho y la jus ti cia, el co ra je y la so li da ri dad, etc.” (Ga da mer, 2007, p. 88).

Lo an te rior men te ex pues to nos per mi te cla ri fi car que la cien cia no se
pue de en se ñar úni ca men te co mo un cú mu lo de co no ci mien tos teó ri cos y abs -
trac tos (de la epis te me), por que en ca da si tua ción con cre ta que ella pre sen te,
ten drá que exis tir una de li be ra ción sus ten ta da en el sa ber éti co (de la phró ne -
sis), cu ya ac ción se ba se en las exi gen cias éti cas, y sea eje cu ta da por un agen te
mo ral, con un et hos, que ha ga de la ac ción un ac to vir tuo so.

De la Epis te me al Ethos

La ter ce ra idea ar gu men ta ti va de este es tu dio es di lu ci dar la im pe rio sa ne ce si -
dad de ir de la epis te me al et hos en la en se ñan za de la cien cia, por que re sul ta ne ce -
sa rio de li be rar so bre los fi nes y me dios de la cien cia y las exi gen cias en un si tua -
ción de ac ción, pues to que el hom bre de cien cia, no sólo es un agen te epis té mi co,
sino un agen te mo ral cuyo et hos (modo de ser) re quie re del sa ber la phró ne sis.

La cien cia no só lo es un ins tru men to que sir ve pa ra di ver sos fi nes, si no
tam bién un ge ne ra dor de fi nes y ob je ti vos pa ra la ac ción. A su vez, la phró ne -
sis16 de ter mi na los fi nes co mo fac ti bles só lo en su con cre ción. Aris tó te les afir -
mó que la phró ne sis tie ne que ver con los me dios, por que su fun ción es la
de li be ra ción y la se lec ción (adap ta ción) de los me dios (ac cio nes pa ra al can -
zar un fin pro pues to). No obs tan te, in sis te en que no es la me ra ca pa ci dad de
ele gir los, si no que tam bién guía al que ac túa en vir tud de su ser éti co (Ló pez,
2010), a su et hos, que en úl ti ma ins tan cia pa re ce ser lo más im por tan te.

Una de ci sión17 des de el et hos ten drá que dis po ner de la si tua ción y de la
elec ción de los me dios pa ra fi nes éti cos. Aris tó te les men cio nó que la elec ción
de me dios vá li dos se apo ya an te to do en la con cien cia éti ca, que crea des de el
in te rior de las exi gen cias éti cas una si tua ción con cre ta. Es de cir, el sa ber éti co
que se orien ta por sus ideas es el mis mo sa ber que de be res pon der a las exi -
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16  La “phró ne sis aris to té li ca ra di ca en el des cu bri mien to de una es ci sión en el in te rior de la

razón que con di cio na un nuevo in te lec tua lis mo prác ti co” (López, 2010, p. 6).
17  Aris tó te les re ser vó la pra xis hu ma na a un ám bi to au tó no mo del saber. Vale decir, en el si lo -

gis mo prác ti co, el ac tuar ra cio nal no era una con clu sión del saber, sino el pre su pues to de la
in fe ren cia prác ti ca. La pre mi sa mayor de tal si lo gis mo es ta ba cons ti tui da por fines que no
de pen dían de la razón sino de la vo lun tad; la pre mi sa menor era el con jun to de me dios su je -
tos a la de li be ra ción ra cio nal en vista de los fines; la con clu sión era una de ci sión. Ésta no con -
sis tía en un re sul ta do pun tual, sino que in cluía todo el ca mi no de la re fle xión desde aque llo
que se quie re hasta aque llo que se debe hacer y, al mismo tiem po, exi gía una con cre ción de
lo que se quie re. En una in fe ren cia prác ti ca la acep ta ción de las pre mi sas im pli ca una ac ción
con for ma a ellas (López, 2010, p. 4).



gen cias mo men tá neas de una cir cuns tan cia da da. Esta  rec ti tud éti ca per te ne -
ce esen cial men te a la va li dez éti ca de los fi nes (Ga da mer, 2007).

Las de ci sio nes éti cas en tre lo que se pue de, quie re y se de be ha cer en
el cam po cien tí fi co re pre sen tan una res pon sa bi li dad no ne go cia ble en tér -
mi nos de agen tes mo ra les y/o epis té mi cos. La phró ne sis co mo “ca pa ci dad
in te lec tual im pres cin di ble pa ra orien tar se fren te a los em ba tes de las cir cuns -
tan cias” (Va le ra, 2010, p. 3) no se re co no ce co mo un sa ber prác ti co con du cen -
te pa ra la cien cia, ni en su en se ñan za. Por su par te, el et hos del cien tí fi co
con ti núa nu li fi ca do en una con cep ción de cien cia mo der na, la cual, pa re ce en
oca sio nes ser una ver sión mo de ra da de la neu tra li dad axio ló gi ca, ya que se
plan tea que la cien cia pue de afec tar in di rec ta men te al sis te ma de va lo res de
una so cie dad, pe ro que en y por sí mis ma no crea va lo res. En ge ne ral su po ne
que el co no ci mien to cien tí fi co se man tie ne en el cam po de “lo que es”, sin
tras pa sar los lí mi tes de “lo que de be ser” (Quin ta ni lla, 1976).

La im por tan cia de la dis cu sión so bre el sa ber éti co en la cien cia no de be
ser to ma da co mo un sa ber en el or den de la in tui ción, ni de una per cep ción sin
sig ni fi ca do. Al igual que la phró ne sis, lo éti co es tam bién una es pe cie de ex pe -
rien cia, por que al ser un “sa ber pa ra sí” con lle va a la re la ción con si go mis mo,
pe ro tam bién con el otro, con quien se su po ne un com pro mi so, que des cu bre
quién se po ne en el lu gar del otro, en tér mi nos aris to té li cos “es to da lu gar a dos 
fe nó me nos co rre la ti vos, al es pí ri tu de dis cer ni mien to de la si tua ción del otro y
a la to le ran cia o in dul gen cia que ello re sul ta” (Ga da mer, 2007; p. 94).

Con clu sión

La in ten ción del pre sen te en sa yo es di lu ci dar la no ción del sa ber éti co y su
apli ca bi li dad en la en se ñan za de la cien cia; por lo que re to ma mos la dis tin -
ción aris to té li ca en tre dos for mas de sa ber: el teó ri co de la epis te me y el prác ti -
co de la phró ne sis, cen trán do nos en este úl ti mo, a fin de vin cu lar lo al plan tea -
mien to de la cien cia ac tual.

El hom bre de cien cia ne ce si ta no só lo del co no ci mien to epis té mi co, si -
no de la phró ne sis, cu yo sa ber prác ti co es im pres cin di ble pa ra en fren tar los
em ba tes de las cir cuns tan cias, al in da gar có mo y por qué me dios pue de lle -
gar al fin pro pues to, pe ro prin ci pal men te, por que en su ti po de de li be ra ción
ya in vo lu cra al su je to mis mo, es de cir,  orien ta al cien tí fi co a ac tuar en vir tud
de su ser éti co, es de cir, de su ethos.

La cien cia ne ce si ta en se ñar se sus ten tan do su ac ción en las exi gen cias
éti cas, y en ten dien do que quien la eje cu ta es tam bién un agen te mo ral, con un 
et hos que de be ha cer de di cha ac ción un ac to vir tuo so; va le de cir, es in dis pen -
sa ble ir de la epis te me al ethos.
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Intro duc ción

Aná li sis so bre el queha cer do cen te han pues to de ma ni fies to que los pro fe -
so res en cuen tran se rias di fi cul ta des para lle var al aula los nue vos en fo ques
edu ca ti vos que se pro mue ven en pro yec tos y pro gra mas edu ca ti vos, in cluí dos
aque llos que son fo men ta dos des de las au to ri da des edu ca ti vas. Los nue vos
en fo ques edu ca ti vos son apren di dos en su dis cur so pero di fí cil men te lle gan al
aula y en bue na me di da, los pro fe so res los aco mo dan a sus vi sio nes y prác ti cas 
ha bi tua les. De esta for ma, las in ter pre ta cio nes, usual men te in co rrec tas de los
nue vos en fo ques edu ca ti vos, es tán de ter mi na dos por sus pro pias con cep cio -
nes cien tí fi cas, epis te mo ló gi cas, pe da gó gi cas, psi co ló gi cas y axio ló gi cas (Dri -
ver, Gues ne y Tir berg hien, 1989; Agui rre y Lin der, 1990; Gi me no Sa cris -
tán,1998; Pozo y Gó mez 1998; Flo res (1994),  Flo res, et al. 2000 y 2006).



A pe sar de lo an te rior, la de ter mi na ción de có mo in flu yen las con cep -
cio nes epis te mo ló gi cas y de apren di za je de los pro fe so res en el au la, es un te -
ma de de ba te an te el cual se han lle va do a ca bo in ves ti ga cio nes des de
apro xi ma cio nes di ver sas y tam bién, me to do lo gías dis tin tas (Le der man,
2007). La pre sen te in ves ti ga ción par te del su pues to de que, en la ma yo ría de
las in ves ti ga cio nes pre vias se ha bus ca do una re la ción di rec ta en tre po si ción
epis te mo ló gi ca y la ac ción en el au la. Es en ton ces ne ce sa rio co mo apun ta Le -
der man (2007) lle var a ca bo es tu dios en pro fun di dad que va yan más allá de
la iden ti fi ca ción y de bus car re la cio nes in di rec tas, por in ves ti ga cio nes que
den cuen ta de có mo el con jun to de ac cio nes, de pa la bras que usan los pro fe -
so res y de de fi ni ción de ac ti vi da des pa ra los alum nos, pre sen tan in fluen cia
de sus concep cio nes so bre la Na tu ra le za de la Cien cia (NOS, Na tu re of Scien -
ce).

Así, los es tu dios que se in cli nan por una in fluen cia su til y no di rec ta en
las for mas de en se ñar, si no, por el con tra rio, en un com por ta mien to im plí ci to
de los pro fe so res con re la ción a su con cep ción de cien cia, en cuen tran la su fi -
cien te evi den cia pa ra afir mar que su NOS sí tie ne re per cu sio nes en sus pro ce -
sos de en se ñan za (Clough, 1998, Ga lle gos y Bo ni lla, 2009). Estos es tu dios,
des de lue go mues tran in di cios in di rec tos de ta les im pli ca cio nes. Estos in di -
cios tie nen que ver tan to con las per cep cio nes de los do cen tes an te el apren di -
za je de los alum nos co mo en el dis cur so y po si ción an te la cien cia que
ma ni fies tan los pro fe so res en to do mo men to, pe ro sin que pue dan ob ser var -
se co mo ac cio nes pla nea das por el pro fe sor co mo un plan de cla se o una se -
cuen cia di dác ti ca, si no, de ma ne ra na tu ral, en su for ma de ac tuar en el au la.
Por ejem plo, cuan do un pro fe sor des cri be las im pli ca cio nes de la cien cia en la 
tec no lo gía, cuan do le da va lor a cier tas afir ma cio nes cien tí fi cas o cuan do pro -
po ne una for ma de lle var a ca bo una ac ti vi dad ex pe ri men tal, es tá ex pre san -
do, de ma ne ra im plí ci ta, ras gos de su NOS y por con si guien te, se pre sen ta la
po si bi li dad de in fluir la per cep ción de la NOS de sus alum nos.

Con si de ra mos que, de bi do a la com ple ji dad de pa sar de las con cep cio -
nes a las ac cio nes en cual quier cam po y en el edu ca ti vo de ma ne ra es pe cí fi ca,
de be bus car se otro pro ce so, en par ti cu lar uno que re la cio ne las con cep cio nes
epis te mo ló gi cas de los do cen tes con las de apren di za je y pue da co rre la cio -
nar las con sus ac cio nes co ti dia nas en el au la. Con ba se en esa con si de ra ción
se rea li zó el pre sen te tra ba jo so bre las ac ti vi da des di dác ti cas de los do cen tes
de cien cias, ana li za das des de la in fluen cia de sus con cep cio nes epis te mo ló gi -
cas y de apren di za je y po nien do es pe cial aten ción a lo que ocu rre co ti dia na -
men te en el au la y en las for mas de ex pre sión de los do ce ntes.

El tra ba jo ar ti cu la la iden ti fi ca ción de las con cep cio nes de los pro fe so -
res den tro de una ga ma am plia de en fo ques y ca te go rías, y las ac ti vi da des di -
dác ti cas.
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Me to do lo gía

Esta in ves ti ga ción se sus ten ta en un tra ba jo de cam po en el que se apli ca -
ron dos cues tio na rios a 313 do cen tes de cien cias de se cun da ria del es ta do de
Mo re los; uno para de tec tar las con cep cio nes de los pro fe so res so bre la na tu -
ra le za de la cien cia, cons ti tui do de 11 pre gun tas y otro para las con cep cio nes
so bre el apren di za je for ma do por  8 pre gun tas.

Pa ra ana li zar la re la ción de las con cep cio nes con la prác ti ca do cen te se
ob ser vó, en tre vis tó y fil mó a cin co pro fe so res du ran te una se cuen cia com ple -
ta de en se ñan za y apren di za je, lo que equi va le a la en se ñan za de un te ma del
pro gra ma de es tu dios (dos a cua tro se sio nes de 50 mi nu tos ca da una). Las
cla ses se vi deo gra ba ron, trans cri bie ron y en ri que cie ron con el re gis tro anec -
dó ti co que rea li zó otro ob ser va dor (Méheut y Psi llos, 2004).

Los cues tio na rios re la cio na dos con las con cep cio nes de cien cia NOS
fue ron adap ta dos de in ves ti ga cio nes pre vias (Flo res et al, 2007) y los de
apren di za je se de ri va ron de ca te go rías de aná li sis pre via men te re por ta das
(Flo res et al 2001). La va li da ción de los cues tio na rios se lle vó a ca bo con
mues tras de pro fe so res (Ga lle gos y Bo ni lla, 2009).

Ca te go rías de aná li sis

Para iden ti fi car y ana li zar las con cep cio nes so bre la Na tu ra le za de la Cien -
cia (NOS), so bre el Apren di za je de la Cien cia (Lear ning of Scien ce; LOS) y su
re la ción con la prác ti ca do cen te, se cons tru yó un mar co de in ter pre ta ción que 
in te gra di ver sas po si cio nes epis te mo ló gi cas y de apren di za je (Flo res et al
2001; Pozo, 2006). En el cam po epis te mo ló gi co se con si de ra ron las co rrien tes:
em pí ris mo (E), po si ti vis mo ló gi co (PL), ra cio na lis mo(R) y re la ti vis mo o cons truc ti -
vis mo(C). Para iden ti fi car las con cep cio nes so bre apren di za je se uti li za ron:
aso cia cio nis mo(A), apren di za je por des cu bri mien to (D), apren di za je sig ni fi ca ti vo(S)
y cons truc ti vis mo(C).

Pa ra ca te go ri zar la prác ti ca do cen te, se con si de ra ron tres ti pos de en se -
ñan za: me ca ni cis ta, aque lla en la que el pa pel del alum no se li mi ta a or ga ni -
zar y aso ciar sus im pre sio nes y se en cuen tra aso cia do con el em pi ris mo y el
aso cia cio nis mo; com pren si va, aque lla en la que el es tu dian te in te rac túa con
el me dio pa ra apro piar se de co no ci mien to, su pa pel es ac ti vo y bus ca la in clu -
sión de sig ni fi ca dos y se en cuen tra aso cia do con el po si ti vis mo ló gi co o con el 
ra cio na lis mo, así co mo con el apren di za je por des cu bri mien to y el sig ni fi ca ti -
vo; y cons truc ti vis ta en don de el alum no cons tru ye su co no ci mien to al mis -
mo tiem po que per ci be y re fle xio na so bre el mis mo, de for ma proac ti va y
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di ná mi ca, es ta po si ción se de ri va di rec ta men te del cons truc ti vis mo fi lo só fi -
co).

Aná li sis de los da tos

Los da tos de la in ves ti ga ción fue ron re ca ba dos en dos sen ti dos; el pri me ro
con re la ción a la di men sión con cep tual (cues tio na rios y en tre vis tas) y el se -
gun do con re la ción a la prác ti ca; es de cir a la en se ñan za de las cien cias na tu -
ra les en el aula (ob ser va cio nes de cla se).

Pa ra ana li zar los di ver sos ti pos de da tos se lle vó a ca bo lo si guien te:

a) Pro ce so es ta dís ti co pa ra la sis te ma ti za ción y aná li sis de los cues tio na -
rios (NOS y LOS).

b) Aná li sis del dis cur so y de ac cio nes del pro fe sor pa ra la sis te ma ti za -
ción e in ter pre ta ción de las en tre vis tas y ob ser va cio nes de cla se.

Pa ra sis te ma ti zar la in for ma ción ob te ni da en los cues tio na rios se uti li -
zó Re gre sión li neal1 (to tal em pi ris mo= 4,36 + -0,32 *cons truc ti vis mo R cua -
dra do=0.09; to tal po si ti vis mo ló gi co= 2,527 + 0,253 * to tal sig ni fi ca ti vo +
0,132* to tal des cu bri mien to R-cua dra do= 0,208; to tal ra cio na lis mo = 1,13 +
-0,10 * des cu bri mien to R cua dra do = 0,03;  to tal cons truc ti vis mo= 1,06 + 0,33 * 
cons truc ti vis mo R cua dra do = 0, 17 y Co rre la ción de Pear son, (ver ta bla 2) los
cua les nos per mi tie ron des cri bir la mues tra y las ar ti cu la cio nes en con tra das
en tre los enfoques.

Ade más, con si de ran do que las con cep cio nes de los pro fe so res no son
ho mo gé neas, se ha ce uso del pro ce so de sa rro lla do por Ga lle gos y Ga rritz,
(2007) y Flo res et al. (2005), don de se da cuen ta de có mo los per fi les2 epis te -
mo ló gi cos de los pro fe so res (to ta les de va ria bles) pue den ser uti li za dos pa ra
la de ter mi na ción de los per fi les de gru po me dian te per fi les pro me dio, es de -
cir, em plear los pa ra dar cuen ta de las ten den cias epis te mo ló gi cas de gru pos
de pro fe so res a di fe ren cia de los per fi les in di vi dua les.

Pa ra el se gun do as pec to, el de la prác ti ca, se ob ser va ron, fil ma ron y
trans cri bie ron las cla ses de 5 pro fe so res de cien cias, ya men cio na dos, du ran te 
el de sa rro llo de una se cuen cia de en se ñan za y apren di za je (Méheut y Psi llos,
2004), lo que equi va le a la en se ñan za de un te ma del pro gra ma de es tu dios y 
que con sis tió de dos a cua tro se sio nes de 50 mi nu tos ca da una.
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1  La re la ción que exis te entre dos va ria bles puede ser di rec ta cuan do ambas dis mi nu yen o au -

men tan, in ver sa cuan do una au men ta y la otra dis mi nu ye y nula cuan do no exis te re la ción.
2  Como es po si ble ob te ner la pun tua ción total de cada su je to en cada uno de los en fo ques de

las va ria bles NOS y LOS, se crea ron nue vas va ria bles cuan ti ta ti vas con los to ta les de
ambos y con éstas se ela bo ra ron los per fi les de cada pro fe sor.



El aná li sis de las cla ses se cen tró en el dis cur so del pro fe sor ya que en
és te, se pue den de tec tar las con cep cio nes de los do cen tes so bre el apren di za je 
y la en se ñan za (aun que en oca sio nes se con si de ró tam bién el del alum no y los 
pro ce sos de de en se ñan za en el trans cur so de la cla se). Se to ma ron co mo uni -
da des ac tos de ha bla “…ya que son una de las vías más re le van tes a tra vés de
las cua les los pro fe so res ejer cen in fluen cia so bre los pro ce sos cog ni ti vos,
emo cio na les y so cia les de sus alum nos” (De la Cruz, Scheuer, Duar te, 2006),
así co mo de in di ca do res ob ser va cio na les cons trui dos, a par tir de las mis mas
ob ser va cio nes, las cua les se mues tran en la ta bla 1:

Ta bla 1. Indi ca do res ob ser va cio na les

Ele men tos Ca te go rías

1.-Su je tos.
Papel del do cen te.

Papel del alum no.

2.-Pro ce sos.

Estra te gia di dác ti ca ge ne ral.

Co no ci mien tos pre vios.

Acti vi da des ge ne ra les que pre do mi nan du ran te la
en se ñan za.

Ca rac te rís ti cas de la Expe ri men ta ción.

Plan tea mien to de pro ble mas.

Uso de mo de los.

De sa rro llo de pro yec tos.

Re cur sos di dác ti cos.

Re sul ta dos

Los re sul ta dos se pre sen tan en tres apar ta dos, el pri me ro da cuen ta de las
con cep cio nes de los pro fe so res de cien cias, el se gun do ma ni fies ta la ar ti cu la -
ción que exis te en tre las con cep cio nes de la NOS y la LOS, y el ter ce ro pre sen -
ta la vin cu la ción de las con cep cio nes de tec ta das du ran te la en tre vis ta con las
ac ti vi da des di dác ti cas uti li za das du ran te la en se ñan za de un tema del pro -
gra ma de es tu dios.
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Con cep cio nes que con for man en per fil pro me dio de la NOS de los
pro fe so res

Con re la ción a la NOS, en la mues tra, se en con tró que al re de dor de la ter ce -
ra par te  (32%) con si de ran que el co no ci mien to co mien za con la ex pe rien cia
sen si ble (E), al cual se lle ga a tra vés de pro ce sos in duc ti vos o bien que la ra cio -
na li dad es ne ce sa ria para ela bo rar el co no ci mien to me dian te un mo de lo ló gi co
ma te má ti co  y que  se cons tru ye a par tir de un mé to do lla ma do “mé to do cien tí -
fi co” (30% PL). Los pro fe so res que co rres pon den a es tos dos en fo ques (32% E y 
30% PL) se apo yan en una pos tu ra rea lis ta; es de cir com par ten el prin ci pio de
co rres pon den cia, y que por lo tan to éste or ga ni za de una ma ne ra con ti nua y
acu mu la ti va (grá fi ca 1).

N=313

Arti cu la cio nes en tre las con cep cio nes so bre LOS y NOS de los
pro fe so res

En los da tos ob te ni dos a par tir de la apli ca ción de los cues tio na rios y me -
dian te Co rre la cion de Pear son, se en con tra ron co rre la cio nes po si ti vas (di rec -
ta men te pro por cio na les) y ne ga ti vas (in ver sa men te pro por cio na les) en tre los 
en fo ques de NOS  (E, PL, R, RC y C) y LOS (A, D, S, y C), mis mas que se
mues tran en la ta bla 2.
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Grá fi ca 1. E Empi ris mo, PL Po si ti vis mo ló gi co, R Ra cio na lis mo;

RC Ra cio na lis mo crí ti co y C Con tex tua lis mo.

A aso cia cio nis mo, D apren di za je por Des cu bri mien to, S sig ni fi ca ti vo y

CC Cons truc ti vis mo.



Ta bla 2. Co rre la cio nes en con tra das en las res pues tas de los cues tio na rios

Co rre la cio nes Enfo ques de la NOS Enfo ques de la LOS
Co rre la ción
de Pear son

Po si ti vas

Empi ris mo
Aso cia cio nis mo ,201(**)

Des cu bri mien to ,170(**)

Po si ti vis mo Ló gi co Sig ni fi ca ti vo ,174(**)

Ra cio na lis mo Cons truc ti vis mo ,153(**)

Cons truc ti vis mo Cons truc ti vis mo ,415(**)

Ne ga ti vas

E Empi ris mo Cons truc ti vis mo -,307(**)

Po si ti vis mo Ló gi co Cons truc ti vis mo -,162(**)

Ra cio na lis mo Des cu bri mien to -,161(**)

Cons truc ti vis mo

Aso cia cio nis mo, -,165(**)

Des cu bri mien to -,140(*)-

y  Sig ni fi ca ti vo -,260(**)

**  La co rre la ción es sig ni fi ca ti va al ni vel 0,01 (bi la te ral).
*  La co rre la ción es sig ni fi can te al ni vel 0,05 (bi la te ral).

Las co rre la cio nes po si ti vas in di can la re la ción es pe ra da en tre po si cio -
nes epis te mo ló gi cas y de apren di za je que tie nen afi ni dad en sus su pues tos
on to ló gi cos y epis te mo ló gi cos. Por su par te, las co rre la cio nes ne ga ti vas dan
in di cios de que los pro fe so res no tie nen es truc tu ra das sus no cio nes y por ello
aso cian con cep cio nes de cien cia y de apren di za je con fun da men tos dis tin tos
o con tra dic to rios, lo cual, de be rá re fle jar se en su prác ti ca do cen te con las re la -
cio nes in ver sas, es de cir, si la co rre la ción es ne ga ti va en tre cons truc ti vis mo y
aso cia cio nis mo, se es pe ra que la ac ción del do cen te se en cua dre en las po si -
cio nes pro pias del em pi ris mo y del aso cia cio nis mo.

Prác ti ca edu ca ti va

Des pués de trans cri bir y es ta ble cer las uni da des de aná li sis  y con la ayu -
da de las ca te go rías y los in di ca do res ob ser va cio na les: pa pel del do cen te, del
alum no, se cuen cia di dác ti ca, co no ci mien tos pre vios, ac ti vi da des que pre do -
mi nan, ex pe ri men ta ción, plan tea mien to de pro ble mas, uso de mo de los, etc.,
que se ob tu vie ron de las cla ses ob ser va das, se in ter pre ta ron las se cuen cias de
en se ñan za apren di za je.
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A ma ne ra de ejem plo des cri bi re mos las re la cio nes en con tra das en tre
las con cep cio nes de dos pro fe so res y su prác ti ca edu ca ti va.

Pro fe sor fo lio 23

Los da tos de las con cep cio nes de tec ta das du ran te la en tre vis ta (grá fi ca 2)
ma ni fies tan  que:

l Las  con cep cio nes que el pro fe sor tie ne so bre la na tu ra le za de la cien cia 
se apo yan prin ci pal men te en los  en fo ques E y  PL.

l Las con cep cio nes de tec ta das en el ám bi to del apren di za je dan cuen ta
que la idea que tie ne so bre él,  se apo ya en los  en fo ques A y D.

Los cons truc tos ob te ni dos de la prác ti ca del pro fe sor mues tran que las
ac ti vi da des di dác ti cas que uti li za se apo yan en el aso cia cio nis mo (A), re sul -
tan do que sus pro ce sos de en se ñan za pue dan con si de rar se co mo me ca ni cis -
tas; por lo tan to exis te una con gruen cia en el en fo que aso cia cio nis ta
de tec ta do en la en tre vis ta y en la ob ser va ción. Es im por tan te no tar que en la
prác ti ca no se ma ni fies ta el en fo que por des cu bri mien to, que apa re ce en la
en tre vis ta. Ver grá fi ca 2.
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Grá fi ca 2. E Empi ris mo, PL Po si ti vis mo ló gi co, R Ra cio na lis mo;

RC Ra cio na lis mo crí ti co y C Con tex tua lis mo.

A Aso cia cio nis mo, D  Des cu bri mien to, S Sig ni fi ca ti vo y C Cons truc ti vis mo

M me ca ni cis ta, Cp com pren si va y  Cn Cons truc ti vis ta.

La fre cuen cia co rres pon de a los da tos pre sen ta dos en ca da en fo que.

La en tre vis ta y ob ser va ción se rea li zó con cin co pro fe so res y la fre cuen cia co -

rres pon de a las ideas en con tra das acer ca de los di fe ren tes en fo ques.



En la ta bla 3 se pre sen tan las co rre la cio nes po si ti vas y ne ga ti vas de la
mues tra to tal, de ella se pue de ver que E y PL es tán co rre la cio na dos po si ti va -
men te con las po si cio nes A, D, S y tie nen una co rre la ción ne ga ti va con C, lo
que des car ta un po si ble ti po de en se ñan za cons truc ti vis ta. Por otro la do ana -
li zan do la fre cuen cia de res pues ta en ca da ca te go ría, D y S prác ti ca men te de -
sa pa re cen. Lo an te rior in di ca que el ti po de apren di za je po si ble de es te
pro fe sor se rá me ca ni cis ta. Este re sul ta do es con gruen te con las ca te go rías e
in di ca do res de es te ti po de en se ñan za que se re fle jan en al gu nos in di ca do res
co mo: cen trar se en la trans mi sión de la in for ma ción por par te del pro fe sor,
pro pi ciar la me mo ri za ción de in for ma ción co mo par te del apren di za je, ejer ci -
tar y re pe tir ac cio nes, in for ma ción y al go rit mos, com pro bar y des cu brir la
rea li dad a tra vés de la ex pe ri men ta ción, en tre otros.

Ta bla 3. Re la cio nes en tre en fo ques y ti po de en se ñan za pa ra el pro fe sor 23

Co rre la cio nes Enfo ques de la NOS Enfo ques de la LOS
Tipo de en -
se ñan za

Po si ti vas

Empi ris mo (10%)

Aso cia cio nis mo
(7%) y
Des cu bri mien to
(2%)

Me ca ni cis ta 
(10%)

Posi ti vis mo Lógico
(6%)

Sig ni fi ca ti vo (0%)

Ne ga ti vas
Empi ris mo Cons truc ti vis mo

Posi ti vis mo Lógico Cons truc ti vis mo

Pro fe sor fo lio 196

En este pro fe sor se ob ser vó lo si guien te:

l Las con cep cio nes en el ám bi to epis te mo ló gi co dan cuen ta que los
con cep tos que él tie ne so bre na tu ra le za de la cien cia se apo yan en
los  en fo ques RC y C, pre do mi nan do el úl ti mo.

l Las con cep cio nes del ám bi to del apren di za je dan cuen ta que él se
apo ya en los  en fo ques S y C, pre do mi nan do el úl ti mo.

Las ac ti vi da des di dác ti cas pre sen tan un ti po de en se ñan za pre do mi -
nan te men te cons truc ti vis ta; por lo tan to exis te una con gruen cia en tre los en -
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fo ques de tec ta dos en la en tre vis ta y la in ter pre ta ción de las ac ti vi da des
di dác ti cas (grá fi ca 3).

En la ta bla 4 se mues tra la re la ción en tre los en fo ques y el ti po de en se -
ñan za

Ta bla 4. Re la ción en tre en fo ques y ti pos de en se ñan za

Co rre la cio nes 
Enfo ques de la
NOS

Enfo ques de la
LOS

Tipo de en se -
ñan za

Po si ti vas

Racio na lis mo
(6%)

Cons truc ti vis mo
(10%)

Cons truc ti vis ta
(10%)

Cons truc ti vis mo
(10%)

Cons truc ti vis mo
(10%)

Com pren si va
(7%)

Ne ga ti vas

Racio na lis mo Des cu bri mien to

Cons truc ti vis mo
Aso cia cio nis mo,

Des cu bri mien to y  
Sig ni fi ca ti vo (3%)
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Grá fi ca 3. E Empi ris mo, PL Po si ti vis mo ló gi co, R Ra cio na lis mo;
RC Ra cio na lis mo crí ti co y C Con tex tua lis mo. A Aso cia cio nis mo,

D  Des cu bri mien to, S Sig ni fi ca ti vo y C Cons truc ti vis mo
M me ca ni cis ta, Cp com pren si va y  Cn Cons truc ti vis ta.

La fre cuen cia co rres pon de a los da tos pre sen ta dos en ca da en fo que.



De acuer do a la ta bla 4 el úni co ti po de en se ñan za po si ble que re sul ta
de es ta com bi na ción es la cons truc ti vis ta ya que las otras ca te go rías apa re cen
re la cio na das de ma ne ra ne ga ti va por lo que no pue de pre sen tar se un ti po de
en se ñan za me ca ni cis ta si bien com par te al gu nos raz gos de ti po com pren si -
vo. Estos ti pos de en se ñan za co rres pon den con lo ob ser va do en el au la.

Con clu sio nes

El pre sen te aná li sis mues tra que los pro fe so res ma ni fies tan con cep cio nes
so bre la NOS y la LOS, que pue den ser iden ti fi ca das y re la cio na das con su
prác ti ca do cen te. Esto está en co rres pon den cia con los es tu dios que en fa ti zan 
las re la cio nes en tre esas con cep cio nes y la ac ción del pro fe sor y, so bre todo
apun ta en la di rec ción de que la de ter mi na ción de esa co rres pon den cia debe
bus car se en as pec tos im plí ci tos de los pro fe so res, como el dis cur so que em -
plea en el aula para re fe rir se a di ver sos as pec tos de la cien cia, sus con cep tos y
sus pro ce sos y no tan to en tre las con cep cio nes de cien cia y los re cur sos di dác -
ti cos que em plea. La pre sen cia de las co rre la cio nes en con tra das en tre po si -
ción epis te mo ló gi ca y de con cep ción de apren di za je, mar ca así, en al gu na
me di da el tipo de en se ñan za que lle van a cabo los pro fe so res y que co rres -
pon den, en ge ne ral a los di ver sos es te ro ti pos que de la en se ñan za de las cien -
cias se han des cri to pre via men te (Pozo, 2006).

De la re la ción en tre con cep cio nes de cien cia y de apren di za je (NOS y
LOS) y la prác ti ca do cen te po de mos de ter mi nar la im por tan cia que tie ne que,
en los pro ce sos de for ma ción y ac tua li za ción de los pro fe so res, se en fa ti ce su
for ma ción en los cam pos de aná li sis epis te mo ló gi co y de teo rías del apren di za -
je, pues, en la me di da en que és tos sean más cla ros y cohe ren tes, los pro ce sos
de en se ñan za que lle ga rán al au la ten drán ma yor con gruen cia. Así, con si de ra -
mos que la re fle xión so bre la NOS de be ser par te fun da men tal en la ac ti vi dad
do cen te pa ra que, de for ma cla ra, cons cien te y ex plí ci ta pue dan re la cio nar se
con las con cep cio nes de apren di za je de los en fo ques edu ca ti vos a los que se en -
fren tan los pro fe so res. En la me di da en la que esa cla ri dad en tre am bas con cep -
cio nes se ma ni fies te y las re la cio nes di rec tas en tre ellas sean ex plí ci tas pa ra los
pro fe so res, sus ac cio nes es ta rán me jor es truc tu ra das y su in ten cio na li dad más
en fo ca da a los pro ble mas de apren di za je que per ci ba de sus alum nos.
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Ca pí tu lo 15

Con cep cio nes de los pro fe so res uni ver si ta rios

so bre la ense ñan za y el apren di za je1

Ri go ber to León-Sán chez y Ki ra re set Ba rre ra Gar cía
Fa cul tad de Psi co lo gía, UNAM

Intro duc ción

Como lo se ña lan Fuen tes y Gon zá lez (1997), una de las ca rac te rís ti cas que
dis tin gue la la bor de los pro fe so res uni ver si ta rios, a di fe ren cia de otros cuer -
pos do cen tes como lo son los pro fe so res de edu ca ción bá si ca (pri ma ria y se -
cun da ria), es el he cho de que dis po nen de una ma yor au to no mía para el de -
sa rro llo de la fun ción do cen te. Es de cir, en la ma yo ría de los ca sos ellos
de ci den reor de nar los pro gra mas de es tu dio y en fa ti zar, de acuer do con su
vi sión fi lo só fi ca y/o cien tí fi ca, la se cuen cia o per ti nen cia de al gu nos te mas.
Asi mis mo, la la bor de los pro fe so res uni ver si ta rios se en cuen tra in mer sa
den tro de un am plio con jun to de fun cio nes que ne ce si tan, o de ben, lle var a
cabo: en se ñan za, in ves ti ga ción, ex ten sión y di fu sión de la cul tu ra y, mu chas
ve ces, ges tión es co lar.

                                
1  Este tra ba jo fue apo ya do por  el pro yec to: “Las teo rías im plí ci tas de los pro fe so res uni ver si ta -

rios sobre la en se ñan za y el apren di za je”, DGAPA PAPIIT IN306709.



Este con jun to de ras gos que po see el con jun to de fun cio nes que de -
sem pe ña el pro fe sor uni ver si ta rio tam bién im pri me, en nues tra opi nión,
cier tas ma ne ras es pe cí fi cas en las cua les se con ci be y se de sa rro lla la la bor
do cen te así co mo la va lo ra ción que se le da a és ta.  A to do ello se de be ría adi -
cio nar el he cho de que la la bor do cen te lle va da a ca bo en las au las mues tra
la exis ten cia de una es tre cha re la ción en tre lo que pien sa el pro fe sor so bre la 
en se ñan za y de có mo ac túa cuan do en se ña (Ga rritz, 2007). De es ta ma ne ra,
en el pre sen te tra ba jo in ten ta re mos ana li zar las con cep cio nes que so bre la
en se ñan za y el apren di za je man tie nen los pro fe so res uni ver si ta rios in ten -
tan do te ner en cuen ta los po si bles cam bios en di chas con cep cio nes a lo lar -
go de su prác ti ca do cen te.

El rol del pro fe sor uni ver si ta rio: in ves ti ga dor o do cen te, o am bos

Del con jun to de ac ti vi da des que de sa rro lla el pro fe sor uni ver si ta rio en
su ac ti vi dad aca dé mi ca, la re la ción en tre do cen cia e in ves ti ga ción ha sido
con si de ra da como pro ble má ti ca, so bre todo por que las nor mas, y el sta tus,
que ri gen am bas fun cio nes son di fe ren tes. Es de cir, para mu chos de los pro -
fe so res uni ver si ta rios la in ves ti ga ción con lle va más pres ti gio que la do cen -
cia. En este sen ti do, la con cep tua ción que se hace de la in ves ti ga ción como
crea ción/pro duc ción de co no ci mien to es di fe ren te de la de la do cen cia. A la 
cual se le ve como una sim ple trans mi sión del co no ci mien to (Fuen tes y
Gon zá lez, 1997).

En es te sen ti do, de acuer do con Ma yor (1996), pa re ce que cuan do una
per so na adop ta la de ci sión de de di car se a la do cen cia uni ver si ta ria, di cha de -
ci sión, en la ma yo ría de los ca sos, no pa re ce es tar mo ti va da del to do por la en -
se ñan za, lo más co mún es que sea in cen ti va da por la in ves ti ga ción, qui zás
por que el tra ba jo de in ves ti ga dor tie ne un ma yor re co no ci mien to y pres ti gio
so cia les que la do cen cia. En con se cuen cia, los pro fe so res uni ver si ta rios pa re -
cen es tar más dis pues tos a re ci bir for ma ción y ac tua li za ción so bre sus dis ci -
pli nas aca dé mi cas que so bre el cam po de la do cen cia; de jan do que és ta
úl ti ma no va ya más allá de los mo de los do cen tes que les han si do más pró xi -
mos, a sa ber, sus pro pios pro fe so res. Esto ha ce, de acuer do con es ta au to ra,
que per vi van las ma ne ras de en se ñan za apren di das de sus pro pios pro fe so -
res y, ade más, que mo di fi quen en muy po co su prác ti ca de en se ñan za a lo lar -
go de su vi da profesional.

Asi mis mo, una creen cia muy en rai za da en tre el pro fe so ra do uni ver si -
ta rio, co mo lo se ña lan Mar ga lef y Álva rez (2005), es que pa ra en se ñar bas ta
con la ex pe rien cia acu mu la da en los años de do cen cia. Sin em bar go, co mo ya
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lo men cio na mos, lo cier to es que los pro fe so res uni ver si ta rios si guen sien do
so cia li za dos y en se ña dos en con tex tos en los que pri ma la trans mi sión y la re -
pro duc ción de in for ma ción en sus prác ti cas, en sus mo dos y es ti los de en se -
ñar. Por en de, es la ex pe rien cia que co mo alum no vi vió ayer lo que
con di cio na su prác ti ca do cen te de hoy. Con to do, el pa so del tiem po bien pu -
die ra lle gar a mo di fi car, en los pro fe so res uni ver si ta rios no ve les, sus ma ne -
ras de en fo car y/o con ce bir la en se ñan za. Aun que, co mo lo sos tie ne Fei xas
(2002), si bien es cier to que a me di da que el pro fe sor ad quie re más ex pe rien -
cia y con so li da un de ter mi na do mo de lo do cen te, tam bién afian za su es ti lo y
dis po ne de más ar gu men tos pa ra jus ti fi car su en fo que o con cep ción so bre la
do cen cia, no siem pre es te he cho ga ran ti za que el pro fe sor con si ga fo men tar
apren di za jes sig ni fi ca ti vos en los es tu dian tes ni tam po co que sea crí ti co de su 
prác ti ca do cen te. Co mo lo resume Feixas (2004):

En el ca so del pro fe sor de uni ver si dad, el gra do de ex pe rien cia edu -
ca ti va es un fac tor que in flu ye en el ni vel de pro fun di za ción y re fle -
xión so bre el con te ni do de la asig na tu ra y, por tan to, de be ría
fa vo re cer una en se ñan za más ra zo na da y com pren si ble de la ma te -
ria, pe ro la ex pe rien cia pro fe sio nal y el co no ci mien to de la asig na tu -
ra no siem pre con tri bu ye a que los apren di za jes de los es tu dian tes
sean sig ni fi ca ti vos. El do cen te con más ex pe rien cia pro fe sio nal [en
la en se ñan za] mues tra más ma du rez y dis po ne de más re cur sos que 
un pro fe sor no vel, pe ro la ex pe rien cia, si no es edu ca do ra, pue de no 
con tri buir a la me jo ra de los apren di za jes (p. 35).

Un ele men to adi cio nal, co mo lo plan tea Mar ga lef (2005), es la pre va len -
cia de la idea de que si el pro fe sor es buen in ves ti ga dor es tam bién buen do -
cen te, asu mien do una re la ción de cau sa li dad di rec ta.

El “buen pro fe sor uni ver si ta rio”

El ar gu men to so bre el pa pel de la ex pe rien cia su po ne, asi mis mo, que ésta
es un fac tor que coad yu va en me jo rar el de sem pe ño de la ta rea do cen te, es
de cir, el paso del tiem po lo gra con for mar el per fil de un “buen pro fe sor”. No
obs tan te, sur ge una pre gun ta, ¿qué se en tien de por ser un buen pro fe sor uni -
ver si ta rio? En al gu nos ca sos se han in ves ti ga do cuá les po drían lle gar a ser las 
ca rac te rís ti cas que debe de po seer un “buen pro fe sor uni ver si ta rio” para
cum plir con la bor do cen te. Así, de acuer do con Cruz (2001; en Ma yor, 2008,
p. 179), un buen pro fe sor:

l “tie ne co no ci mien to en pro fun di dad del cam po de su es pe cia li dad
l es tá for ma do pe da gó gi ca men te de ma ne ra sis te má ti ca
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l es tá mo ti va do pa ra la do cen cia
l es pa cien te, to le ran te, fle xi ble y con sen ti do del hu mor
l tie ne fa ci li dad pa ra las re la cio nes in ter per so na les
l sa be or ga ni zar, pla ni fi car, in te grar y eva luar los con te ni dos edu ca ti vos
l tie ne cla ri dad ex po si ti va”

Co mo pue de ver se, el con jun to de ca rac te rís ti ca ha ce re fe ren cia a por lo 
me nos dos ti pos de co no ci mien to, uno cen tra do en la dis ci pli na y el otro en la
pe da go gía (ade más, ob via men te, de los ras gos per so na les co mo el sen ti do
del hu mor, etc.). Sin em bar go, co mo lo se ña lan Ga rritz y Tri ni dad-Ve las co
(2004), si guien do a Shul man, de be rían de dis tin guir se tres ti pos de co no ci -
mien to:

1) co no ci mien to del con te ni do te má ti co de la ma te ria,
2) co no ci mien to pe da gó gi co del con te ni do (CPC), ‘‘el te ma de la ma te ria

pa ra la en se ñan za’’,
3) co no ci mien to cu rri cu lar.

Pa ra Shul man (1987), es a tra vés del pro ce so de pla ni fi ca ción y la en se -
ñan za mis ma de los con te ni dos es pe cí fi cos que se im par ten en una asig na tu -
ra co mo los pro fe so res van de sa rro llan do el do mi nio del te ma de es tu dio, es
de cir, con jun ta men te con la am plia ción y pro fun di za ción de los co no ci mien -
tos de su ma te ria se ge ne ra tam bién un cre cien te co no ci mien to de có mo en se -
ñar di cha ma te ria (co no ci mien to de los con te ni dos). Con to do, es el otro ti po de
co no ci mien to, a sa ber, el co no ci mien to pe da gó gi co del con te ni do (CPC), el que va
a ir más allá del do mi nio de la asig na tu ra per se con el fin de cen trar se en la di -
men sión de la ma te ria a fa vor de la en se ñan za. Este ti po de co no ci mien to
(CPC), nos di ce Shul man (1987), es una for ma par ti cu lar de co no ci mien to
por que en car na los as pec tos de los con te ni dos más per ti nen tes a su edu ca bi -
li dad. En otras pa la bras, el Co no ci mien to Pe da gó gi co del Con te ni do in clu ye
pa ra los tó pi cos a en se ñar, las dis tin tas re pre sen ta cio nes que el pro fe sor ha
ela bo ra do (las ana lo gías, ilus tra cio nes, ejem plos, ex pli ca cio nes y de mos tra -
cio nes) con el fin de que di chos tó pi cos sean  com pren si bles a otros; en otras
pa la bras, el CPC se re fie re a to do el es fuer zo que ha ce el pro fe sor pa ra ha cer
com pren si ble su tema en particular.

Así, el mo de lo de Shul man, co mo lo men cio na Ga rritz (2008), es un mo -
de lo que in clu ye la re fle xión, así co mo la se lec ción y pre pa ra ción de re pre sen -
ta cio nes que el pro fe sor em plea pa ra ha cer más com pren si ble los con cep tos.
El mo de lo plan tea, por tan to, un ci clo que na ce en la com pren sión y si gue por
la trans for ma ción pa ra en trar en la ins truc ción, la eva lua ción, la re fle xión y, por
úl ti mo una nue va com pren sión. Un ci clo que pro pi cia el de sa rro llo de su co no -
ci mien to acer ca de lo que re sul ta más ade cua do pa ra lo grar los me jo res ob je -
ti vos de apren di za je en sus es tu dian tes.
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Co mo pue de ver se, en un mo de lo co mo el de Shul man (1987), el pro fe -
sor avan za en la cons truc ción  de un co no ci mien to pe da gó gi co del con te ni do que
le per mi te reo rien tar su la bor ha cia la en se ñan za de la ma te ria pa ra no que -
dar se sim ple men te en la trans mi sión de con te ni dos. En otras pa la bras, la
cons truc ción del co no ci mien to pe da gó gi co del con te ni do po si bi li ta que los
pro fe so res pue dan cam biar, co mo ve re mos más ade lan te, de un mo de lo de
en se ñan za cen tra do en el pro fe sor a un mo de lo cen tra do en el alum no (Trig -
well y Pros ser, 1996). Ain em bar go, pa ra al gu nos in ves ti ga do res es ne ce sa rio
im ple men tar pro gra mas de for ma ción do cen te que coad yu ven en la ge ne ra -
ción de es te cambio.

Por ejem plo, pa ra Ma yor (2008), la for ma ción del pro fe so ra do uni ver -
si ta rio no vel de be ha cer se en dos ni ve les: por un la do, es ne ce sa rio una for -
ma ción ini cial pe da gó gi ca don de el pro fe sor apren da a en se ñar y, por el
otro, un pro gra ma de ini cia ción lle va do a ca bo en los de par ta men tos y/o
cen tros don de se le pre pa re pa ra la en se ñan za en el pe rio do de ini cia ción con -
ce bi do co mo un ele men to que da con ti nui dad al de sa rro llo pro fe sio nal del
pro fe so ra do uni ver si ta rio. Sin em bar go, de acuer do con Mar ga lef (2005), un
pro gra ma de for ma ción do cen te de be iden ti fi car pri me ro las ideas, creen cias,
con cep cio nes de los do cen tes así co mo las ra zo nes y mo ti vos que las sus ten tan, 
pa ra, pos te rior men te, po der mo di fi car las y re cons truir las me dian te es tra te gias 
for ma ti vas. Asi mis mo, de be de po si bi li tar se que el pro fe so ra do uni ver si ta rio
ex pe ri men te en su pro pio pro ce so de for ma ción las ex pe rien cias de en se ñan za
y de apren di za je que se con si de ran va lio sas de sa rro llar en su prác ti ca do cen te,
es de cir, que ellos mis mos vi ven cien en su pro pio pro ce so de for ma ción las es -
tra te gias for ma ti vas que pon drán en jue go en su la bor do cen te.

El re co rri do de la pro fe sión do cen te y el cam bio de pers pec ti va

De acuer do con Mar ce lo (2009), de pen dien do que el én fa sis se haga en el
gru po cla se o en la per so na, o que los es tu dian tes tra ba jen en equi po o de for -
ma au tó no ma, po de mos en con trar cua tro mo da li da des de en se ñan za en el
ám bi to uni ver si ta rio: (1) las cla ses ma gis tra les, (2) el apren di za je coo pe ra ti -
vo, (3) el apren di za je au tó no mo y, (4) lo que po de mos de no mi nar apren di za -
je in for mal. De ellas, la más co mún de esas mo da li da des es la cla se ma gis tral
en la que el pro fe sor ex po ne el tema y el es tu dian te toma no tas. Una de las crí -
ti cas más co mu nes a esta me to do lo gía de en se ñan za es que se cen tra en el
pro fe sor como prin ci pal pro ta go nis ta, mien tras que los alum nos man tie nen
una ac ti tud que pue de re sul tar pa si va. Mien tras que como ven ta jas se le re co -
no cen el aho rro de tiem po que su po ne, la sín te sis que fa ci li ta al alum no y el
per mi tir les el ac ce so a un ma te rial com ple jo.
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Jun to a es tas mo da li da des se en cuen tra, asi mis mo, las ma ne ras en las
cua les los pro fe so res con ci ben el pro ce so de en se ñan za. En la re vi sión rea li -
za da por Dall’ Alba (1991; en Fei xas, 2010) acer ca de las for mas que tie nen los
pro fe so res de com pren der la do cen cia así co mo sus ma ne ras de lle var a ca bo
la en se ñan za, se mues tra que por lo me nos hay sie te ma ne ras di fe ren tes de
en fo car la en se ñan za: a) pre sen tar la in for ma ción; b) trans mi tir la in for ma -
ción; c) ilus trar la apli ca ción de la teo ría a la prác ti ca; d) de sa rro llar con cep -
tos/prin ci pios y sus re la cio nes; e) de sa rro llar la ca pa ci dad de ser ex per to; f)
ex plo rar ma ne ras de com pren der des de di fe ren tes pers pec ti vas y, g) pro du -
cir cam bios con cep tua les.

Re la cio na do con es tos en fo ques, tam bién apa re cen, como lo men cio na -
mos más arri ba, cier tos cam bios en la la bor do cen te que pa re cen acen tuar se a
lo lar go del tiem po. Como lo se ña la Ro bert son (1999) en un ini cio, el pro fe sor
no vel está más preo cu pa do por sus pro pios in te re ses, a sa ber, se en cuen tra en 
un es ta dio lla ma do cen tra do en el pro fe sor, o ego cen tris mo. El pro fe sor no vel 
co mien za sien do ego cén tri co dado que to da vía no sabe cuál es la fun ción del
maes tro, tie ne poca o nin gu na ex pe rien cia pero, ade más, en el ám bi to ad mi -
nis tra ti vo, su con tra ta ción de fi ni ti va o pro mo ción se en cuen tra en jue go. De
acuer do con Ro bert son este con jun to de cir cuns tan cias po ne al pro fe sor a la
de fen si va y, por ende, tien de a cen trar se en sí mis mo. Con el tiem po, ob te -
nien do ma yor ex pe rien cia y ma yor se gu ri dad en el tra ba jo, se da la opor tu ni -
dad de ex plo rar la in te rac ción con los es tu dian tes; es de cir, se cen tra en el
alum no (alio cen tris mo). Lo im por tan te de este cam bio es que aho ra la en se -
ñan za tie ne como ob je ti vo fa ci li tar el aprendizaje y ayudar a los estudiantes a
construir su conocimiento personal. En otras palabras, la docencia se
convierte en una profesión de ayuda.

Por su par te, exa mi nan do las con cep cio nes que acer ca de la en se ñan za
sos tie nen los pro fe so res uni ver si ta rios, Trig well y Pros ser (1996) han en con -
tra do que exis te una va rie dad de vi sio nes. Así, la en se ñan za ha si do con ce bi -
da co mo:

l Trans mi sión de los con cep tos in clui dos en el pro gra ma de es tu dios.
l Trans mi sión del co no ci mien to de los pro fe so res.
l Ayu dar a los es tu dian tes a ad qui rir los con cep tos in clui dos en el pro -

gra ma de es tu dios.
l Ayu dar a los es tu dian tes a ad qui rir el co no ci mien to de los pro fe so res.
l Ayu dar a los es tu dian tes a de sa rro llas sus con cep cio nes.
l Ayu dar a los es tu dian tes a cam biar sus con cep cio nes.

Co mo pue de ob ser var se, es te con jun to de vi so nes abar ca des de un mo -
de lo de trans mi sión (mo de lo en fo ca do en el pro fe sor [tea cher-fo cu sed mo -
del]) a un mo de lo de cam bio con cep tual (mo de lo en fo ca do en el alum no
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[stu dent-fo cu sed]). Aho ra bien, res pec to de có mo se po si cio nan los pro fe so -
res en cuan to a esos mo de los, Trig well y Pos ser (1996) men cio nan que se ha
en con tra do que, con in de pen den cia de la ex pe rien cia, los pro fe so res uni ver -
si ta rios que sos tie nen una vi sión más so fis ti ca da del cam bio con cep tual tam -
bién en tien den que to das las di fe ren tes es tra te gias son par te de la en se ñan za,
mien tras que aque llos pro fe so res que sos tie nen una vi sión más sim plis ta de
la trans mi sión edu ca ti va con ci ben el pro pó si to de la en se ñan za co mo un in -
cre men to en el co no ci mien to a par tir de la trans mi sión de la in for ma ción. Es
de cir, las con cep cio nes de los pro fe so res so bre do cen cia pa re cen in di car que
aque llos do cen tes que con si de ran el apren di za je co mo in for ma ción tam bién
en tien den la do cen cia co mo la trans mi sión de in for ma ción a los es tu dian tes y 
uti li zan es tra te gias di dác ti cas cen tra das en el pro fe sor. En cam bio, aque llos
que creen que apren der su po ne un cam bio y de sa rro llo de las con cep cio nes
de los es tu dian tes, de fi nen en se ñar en tér mi nos de ayu dar a los es tu dian tes a
de sa rro llar y cam biar sus con cep cio nes y en fo can su do cen cia des de el pun to
de vis ta del alum na do. Es de cir, adop tan un en fo que do cen te cen tra do en el
es tu dian te y tien den ha cia el cambio conceptual.

Pa ra au to res co mo Fei xas (2002), el de sa rro llo pe da gó gi co es el que po si bi -
li ta un cam bio en el en fo que de en se ñan za de los pro fe so res, y ex pli ca la tran -
si ción de la orien ta ción pe da gó gi ca del pro fe sor des de una eta pa ego cén tri ca
y cen tra da en la trans mi sión de in for ma ción ha cia una eta pa pai do cén tri ca
jus ti fi ca da por una pers pec ti va cons truc ti vis ta. En el aná li sis que ha ce Fei xas
(2002), se ña la tres eta pas de és te de sa rro llo. Du ran te la pri me ra eta pa, en el
ini cio de la do cen cia uni ver si ta ria, la prin ci pal preo cu pa ción del pro fe sor no -
vel es su pe rar su in se gu ri dad y ner vio sis mo ini cial, de mos trar que sa be de
qué ha bla, ga nar se el in te rés de la cla se y con tro lar la y trans mi tir el con te ni do 
de sus ma te rias de ma ne ra cla ra. En una se gun da eta pa, la prin ci pal preo cu -
pa ción del pro fe sor es me jo rar la trans mi sión del co no ci mien to y la com pren -
sión de los prin ci pa les con cep tos, per fec cio nar las es tra te gias me to do ló gi cas.
Es pre ci sa men te en es ta eta pa cuan do el pro fe sor em pie za a pa sar de cen trar -
se en la ma te ria a cen trar se en el es tu dian te. En la ter ce ra eta pa, por úl ti mo, el
pro fe sor ob ser va al es tu dian te co mo un su je to ac ti vo y le ayu da en su pro ce so 
de apren di za je, in ten tan do co nec tar los con te ni dos con sus co no ci mien tos
pre vios. Aquí, el ob je ti vo e in quie tud del pro fe sor es la for ma ción de es tu -
dian tes in de pen dien tes que sean ca pa ces de apren der de ma ne ra au tó no ma,
que ana li cen la ma te ria des de pers pec ti vas crí ti cas y re fle xi vas pa ra que de -
sa rro llen con cep cio nes propias acerca de la misma.

En re su men, co mo po de mos ver, exis te un mo men to en el de sa rro llo de 
los pro fe so res uni ver si ta rios en el que su en fo que de en se ñan za tien de a cam -
biar y, por en de, la do cen cia em pie za a ser con ce bi da co mo “una pro fe sión de 
ayu da” a los es tu dian tes (Ro bert son, 1999), co mo ge ne ra ción de cam bios con -
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cep tua les en los alum nos (Trig well y Pos ser, 1996) o bien, co mo la po si bi li dad 
de ge ne rar es tu dian tes crí ti cos y que ge ne ren sus apren di za jes de ma ne ra au -
tó no ma (Fei xas, 2002, 2004).

Por otra par te, co mo ya lo ha bía mos es bo za do, las con cep cio nes so bre
la en se ñan za de los pro fe so res co rre la cio nan de al gu na ma ne ra con sus con -
cep cio nes de apren di za je. Es de cir, con las for mas en las cua les asu men que
los es tu dian tes apren den. Co mo lo men cio na Sán chez (2005), los pro fe so res
uni ver si ta rios sos tie nen, por lo me nos, tres en fo ques so bre el pro ce so de
apren di za je, ca da uno de ellos con dos di men sio nes: (1) có mo se apren de y
(2) qué se apren de:

Enfo que tra di cio nal

(1) Los es tu dian tes uni ver si ta rios ne ce si tan pa ra apren der te ner bue na
me mo ria y li bros pa ra me mo ri zar.

(2) Los es tu dian tes uni ver si ta rios apren den si to man no ta de to do lo que
di ce el pro fe sor.

Enfo que cons truc ti vis mo so cial

(1) Los es tu dian tes apren den si cuen tan con un con tex to de in te rac ción
so cial pa ra la ela bo ra ción del co no ci mien to.

(2) Los es tu dian tes apren den a tra vés del diá lo go y de ba tes, apo yán do se
en cla ves pro por cio na das por los pro fe so res y com pa ñe ros.

Enfo que del po ten cial hu ma no

(1) Los es tu dian tes apren den si con fían en su po ten cial de cre ci mien to
per so nal, ade más de con tar con un pro fe sor orien ta dor y com pren si -
vo.

(2) Los es tu dian tes apren den si tie nen en el au la li ber tad pa ra ex pre sar,
com par tir y acla rar sen ti mien tos, ideas y ac ti tu des.

De la mis ma ma ne ra, pa ra Säljö (1979; en Trig well & Pros ser, 1996)
exis ten cin co ma ne ras cua li ta ti va men te di fe ren tes de con ce bir el apren di za je: 
(1) el apren di za je co mo un in cre men to cuan ti ta ti vo del co no ci mien to; (2) el
apren di za je co mo un pro ce so me mo rís ti co; (3) el apren di za je co mo la ad qui -
si ción de he chos, mé to dos, etc., los cua les pue den ser re te ni dos y usa dos
cuan do sea ne ce sa rio; (4) el apren di za je co mo la abs trac ción del sig ni fi ca do y, 
(5) el apren di za je co mo un pro ce so in ter pre ta ti vo di ri gi do a la com pren sión
de la rea li dad.

Aquí, co mo pue de ver se, a di fe ren cia de Sán chez (2005), el acen to
que po ne Säljö se en cuen tra más bien de po si ta do en los as pec tos epis te -
mo ló gi cos del co no ci mien to y no en las ca rac te rís ti cas del es tu dian te. Con
to do, lo re le van te es que es ta ca rac te ri za ción pue de re la cio nar se con las for -
mas en las cua les los pro fe so res en fo can la en se ñan za. Por ejem plo, con ce bir
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el apren di za je co mo un pro ce so in ter pre ta ti vo di ri gi do a la com pren sión de
la rea li dad im pli ca, ne ce sa ria men te, un en fo que de en se ñan za cen tra do en el
alum no.

Con to do, co mo lo se ña lan Mu rray y McDo nald (1997), a pe sar de las
dis tin tas me to do lo gías y mo de los uti li za dos, es po si ble re du cir a cua tro las
con cep cio nes de los do cen tes acer ca de la en se ñan za: a) im par tir co no ci mien -
tos; b) en tu sias mar, es ti mu lar y mo ti var a los es tu dian tes; c) fa ci li tar los
apren di za jes de los es tu dian tes y d) apo yar a los es tu dian tes.

Por úl ti mo, hay in ves ti ga cio nes (Fei xas, 2010) que han en con tra do que el 
es ti lo do cen te cen tra do en el pro fe sor se da en aque llos aca dé mi cos con ma yor
ex pe rien cia y edad, mien tras que un gru po de pro fe so res no ve les con re la ti va -
men te po ca ex pe rien cia man tie nen más bien un en fo que cen tra do en el es tu -
dian te. Asi mis mo, en con tró que el pro fe so ra do de cien cias ex pe ri men ta les y
tec no lo gías pre sen ta una orien ta ción do cen te más cen tra da el pro fe sor, mien -
tras que los do cen tes con for ma ción pe da gó gi ca y que des ti nan más ho ras a la
do cen cia que a la in ves ti ga ción adop tan una orien ta ción más cen tra da en el
apren di za je de los es tu dian tes. No obs tan te, co mo lo se ña la la au to ra, se ría in -
jus to de cir que las orien ta cio nes van aso cia das a la na tu ra le za de las ma te rias o
que la or ga ni za ción so cial de las cul tu ras dis ci pli na rias de ter mi na la con cep -
ción de en se ñan za. Es me jor de cir que hay pro fe so res y cur sos que ilus tran una 
ma ne ra par ti cu lar de com pren der la do cen cia en las di fe ren tes áreas de co no ci -
mien to. Con to do, se ría ne ce sa rio ana li zar con más de ta lle la re la ción que se da
en tre la ex pe rien cia do cen te y los en fo ques de en se ñan za.
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Ca pí tu lo 16

Con cep cio nes epis te mo ló gi cas de his to ria

en fu tu ros maes tros de pri ma ria:

¿Por qué in te re sa co no cer las?

Fe li cia Váz quez Bravo,
Fa cul tad de Psi co lo gía, UNAM

No hay, pues, más que una cien cia de los hom bres en el
tiem po y esa cien cia tie ne ne ce si da des de unir el es tu dio

de los muer tos con el de los vi vos. ¿Có mo lla mar la?
 (Bloch, 1949, p.50)

En Mé xi co, como en mu chos paí ses, la es cue la, des de el ni vel bá si co has ta
su pe rior, con tem pla en su cu rrí cu lum la en se ñan za de las cien cias, en tre ellas 
las co rres pon dien tes al co no ci mien to del mun do so cial, el cual se abor da des -
de los apor tes de va rias dis ci pli nas, a sa ber, so cio lo gía, eco no mía, geo gra fía,
po lí ti ca, an tro po lo gía, his to ria, en tre otras.  En este ca pí tu lo plan tea re mos al -
gu nos ele men tos para ubi car los pro ble mas y re tos de la en se ñan za de la his -
to ria en la edu ca ción bá si ca, en tre ellos la ne ce si dad de re cu pe rar las ca rac te -
rís ti cas del co no ci mien to his tó ri co des de las con cep cio nes epis te mo ló gi cas
de los maes tros en for ma ción.



La his to ria como pro ble ma en la en se ñan za es co lar

La en se ñan za de la his to ria, como ana li za am plia men te Cues ta (1997), es
pro duc to de un pro ce so his tó ri co, a lo lar go del cual se ha ido con for man do y
trans for man do un có di go dis ci pli nar que nos per mi te en ten der, a tra vés del
tiem po, las for mas de cons truir, en se ñar y va lo rar la me mo ria co lec ti va de los 
pue blos. Jun to con la con for ma ción del es ta do li be ral, se vio la ne ce si dad de
trans mi tir un co no ci mien to que for ta le cie ra la iden ti dad de los in te gran tes de 
las nue vas na cio nes y ayu da rá a con so li dar un sis te ma de va lo res le gi ti ma do
en el co no ci mien to del pa sa do, en tre es tos va lo res en con tra mos los que se re -
quie ren para la for ma ción de una ciu da da nía (Cues ta, 1997, Ta boa da, 1995).
Si bien esto no fue un pro ce so in me dia to y ha sido me dia do por los in te re ses
de los gru pos en el po der, hoy en día se plan tea la en se ñan za de la his to ria
como una po si ble vía para for ta le cer la con cien cia de la ne ce si dad de un Esta -
do de mo crá ti co. En el sis te ma edu ca ti vo me xi ca no la his to ria tie ne un lu gar
es pe cí fi co como con te ni do cu rri cu lar des de la edu ca ción bá si ca has ta el ni vel
me dio su pe rior.

Des de fi na les del si glo XIX y prin ci pios del XX en con tra mos apor ta cio -
nes de pe da go gos y psi có lo gos1 en re la ción a la im por tan cia de la his to ria, có -
mo en se ñar la y las di fi cul ta des pa ra su com pren sión. Po de mos ubi car que es
has ta los años se sen ta cuan do va rios paí ses re vi san y re plan tean el có mo es -
tán en se ñan do la his to ria, mo vi mien to de no mi na do por Pla (2005) el “boom
di dác ti co”, mo vi mien to que re to ma es tu dios de cor te pia ge tia no pa ra ana li -
zar có mo se for ma ban no cio nes so cia les y tem po ra les, jun to con el cues tio na -
mien to del or den po lí ti co y so cial de esos años (Po zo, 1985; Po zo y Ca rre te ro,
1989). En Mé xi co, es has ta los años ochen ta que en con tra mos en la li te ra tu ra
cues tio na mien tos al res pec to. En tér mi nos ge ne ra les, po de mos en glo bar es -
tos cues tio na mien tos en tres: ¿pa ra qué en se ñar his to ria?, ¿qué his to ria en se -
ñar? y, ¿có mo en se ñar la?2
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1  Alta mi ra, en Espa ña, Dewey en Esta dos Uni dos, Cou si net en Fran cia, Réb sa men y Ra fael Ra -

mí rez en Mé xi co, por men cio nar al gu nos.
2  Véase la re vis ta Cero en Con duc ta desde 1991 a 1998 y el estado del Co no ci mien to del COMIE

del 2003. Ha cien do una re vi sión de las tesis exis ten tes en la UNAM que re fie ren a dicho
tema se en con tró que el 97% de éstas se pre sen ta ron entre 1988 y el 2008, ubi cán do se la pro -
duc ción prin ci pal men te en áreas de his to ria (50%), área de pis co lo gía (22.5%) y pe da go gía
(18.5%). Del año 2000 a la fecha, las tesis, se han cen tra do en la edu ca ción media su pe rior y
su pe rior (63%), edu ca ción bá si ca (29%) y que dan do en un nivel in fe rior la for ma ción do cen -
te (6.4%). Otra ins ti tu ción que tie nen una im por tan te pro duc ción es la Uni ver si dad Pe da gó -
gi ca Na cio nal, en la cual, al igual que en las es cue las nor ma les, hay tesis sobre la en se ñan za
de la his to ria como parte de las tesis y tra ba jos de los es tu dian tes a manea de re por te de ex -
pe rien cia do cen te para ob te ner el grado de li cen cia do en edu ca ción.



En 1993, el Esta do Me xi ca no im ple men tó una re for ma edu ca ti va en la
edu ca ción bá si ca en la que se mo di fi ca ron los pro gra mas de la edu ca ción
pri ma ria y se cun da ria. En es ta re for ma se re plan tea ron los en fo ques de las
asig na tu ras, re to man do los avan ces cien tí fi cos ob te ni dos a par tir de la in ves -
ti ga ción de las lla ma das di dác ti cas es pe cí fi cas. En el ni vel de edu ca ción pri -
ma ria el en fo que de la asig na tu ra de his to ria se de no mi nó  for ma ti vo, el
cual se ña la que: “[la en se ñan za de la his to ria] con tri bu ye a la ad qui si ción de 
va lo res éti cos per so na les y de con vi ven cia so cial y a la afir ma ción cons cien -
te y ma du ra de la iden ti dad na cio nal” (SEP, 2003, p. 91). El plan de es tu dios
de 1993 im pli có una reor ga ni za ción cu rri cu lar y la ela bo ra ción de li bros pa -
ra el maes tro en los que po drían en con trar orien ta cio nes di dác ti cas es pe cí fi -
cas pa ra tra ba jar acor de con es te nue vo en fo que. Es has ta el año de 1997
cuan do se im ple men ta la re for ma cu rri cu lar co rres pon dien te en el plan de es -
tu dios de la Escue la Nor mal, plan teán do se en el cu rrí cu lum la asig na tu ra
“His to ria y su en se ñan za”, que se cur sa en dos se mes tres. En es te pro gra ma,
se abor dan las di men sio nes psi co ló gi cas de la cons truc ción del tiem po his -
tó ri co y no cio nes so cia les, se pro po nen re cur sos di dác ti cos pa ra el ma ne jo
de no cio nes tem po ra les y es pa cia les, es pe cí fi ca men te la lí nea de tiem po y el
uso de ma pas; se plan tean ac ti vi da des pa ra ge ne rar la em pa tía his tó ri ca a
tra vés de ejer ci cios de ima gi na ción his tó ri ca (la car ta, la his to rie ta, la re pre -
sen ta ción tea tral, no ti cie ro his tó ri co); y co mo fuen tes de in for ma ción, vi si -
tas a mu seos y los tes ti mo nios ora les. No se ex pli ci ta con cla ri dad una
pro pues ta di dác ti ca que par ta de una pos tu ra an te el co no ci mien to his tó ri -
co, más bien se iden ti fi ca una preo cu pa ción por ha cer lo más atrac ti vo y
com pren si ble pa ra el es tu dian te.

Re cien te men te, en el año de 2009, se ini ció la apli ca ción de la lla ma da
“Re for ma Inte gral de la Edu ca ción Bá si ca”, la cual pre ten de ar ti cu lar los ni -
ve les edu ca ti vos des de prees co lar has ta se cun da ria a par tir del en fo que por
com pe ten cias y reor ga ni zar el con te ni do cu rri cu lar en cam pos for ma ti vos.
En par ti cu lar en his to ria, se se ña la que los nue vos pro gra mas, en tre otros
as pec tos, pre ten den re for zar el en fo que for ma ti vo y de sa rro llar tres com pe -
ten cias en la en se ñan za: com pren sión del tiem po y del es pa cio, ma ne jo de
in for ma ción y for ma ción de una con cien cia his tó ri ca pa ra la con vi ven cia
(SEP, 2009b). Se afir ma que la his to ria es un co no ci mien to en per ma nen te re -
cons truc ción, se plan tea la en se ñan za de la his to ria ex pli ca ti va (no fac tual)
que pri vi le gie la re fle xión crí ti ca y las in te rre la cio nes en los acon te ci mien tos.
Co mo par te de la com pe ten cia re fe ren te a ma ne jo de in for ma ción do cu men tal,
se ha ce én fa sis en la lec tu ra e in ter pre ta ción de fuen tes his tó ri cas y ac ti vi da des
pro ce di men ta les pa ra apli car el co no ci mien to his tó ri co (SEP, 2009a).

Ambas re for mas (1993 y 2009) se ca rac te ri za ron por la in cor po ra ción,
por lo me nos en el dis cur so edu ca ti vo, de vi sio nes al ter na ti vas a la en se ñan za 
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en cam pos de co no ci mien to es pe cí fi cos. Pe ro, tam bién ca be se ña lar su fal ta
de ar ti cu la ción con los pro gra mas y prác ti cas edu ca ti vas de las es cue las nor -
ma les, en los cua les se ha tra ta do de in ci dir en mo men tos pos te rio res a su im -
ple men ta ción en las es cue las pri ma rias. Co mo cual quier re for ma edu ca ti va,
pa ra po der lle var se a ca bo, se re quie re de la for ma ción y ac tua li za ción do cen -
te. Es ur gen te cam biar el en fo que en la for ma ción de los es tu dian tes de las
nor ma les, jó ve nes es tu dian tes pro duc to de prác ti cas edu ca ti vas cen tra das en 
la re pe ti ción y me mo ri za ción de da tos his tó ri cos o qui zá, en apro xi ma cio nes
cons truc ti vis tas.

Pa ra el 2010, se con ta ba con es tu dios res pec to a la for ma ción y prác ti ca
de maes tros de pri ma ria (Eli zal de y Tor que ma da, 2005; Váz quez, 2006)3 que
abor dan el pro ble ma en ca sos par ti cu la res, pe ro no se cuen ta con evi den cias
más ge ne ra les, a par tir del cual se pue da sa ber sí hu bo o no cam bios en las
for mas de en se ñar la his to ria en las au las.

En par ti cu lar, la com pe ten cia de ma ne jo de in for ma ción de fuen tes his -
tó ri cas re que ri ría que los maes tros tu vie ran cier to co no ci mien to y ha bi li da -
des so bre el ma ne jo de es te ti po de do cu men tos y re cur sos, es tre cha men te
vin cu la do con una con cep ción epis te mo ló gi ca que le per mi ta en ten der e in -
tro du cir a los es tu dian tes en la ló gi ca de cons truc ción de es te co no ci mien to.
Hay una im por tan te can ti dad de in ves ti ga ción en el área que po dría sus ten -
tar y for ta le cer lo que se pre ten de en las re for mas cu rri cu la res, pe ro re quie re
ser ana li za da, dis cu ti da co mo par te de la ta rea de gru pos es pe cia li za dos y, 
so bre to do lle va da a los cam pos de for ma ción do cen te en las li cen cia tu ras en
cien cias so cia les en ge ne ral, co mo en las que di ri gi das a la for ma ción de fu tu -
ros maes tros, des de prees co lar has ta ni ve les su pe rio res, pa ra con tri buir a los
re sul ta dos que a me dia no y lar go pla zo pre ten de la reforma actual.

La his to ria abor da da des de las epis te mo lo gías per so na les

En los úl ti mos 20 años, en la in ves ti ga ción so bre la di dác ti ca de la his to ria,
se in sis te en la ne ce si dad de trans for mar las prác ti cas de en se ñan za del pro fe -
so ra do. Estas prác ti cas es tán me dia das, en tre otros fac to res por sus con cep -
cio nes en re la ción a lo que en se ñan, lo que se de no mi nan como epis te mo lo -
gías per so na les (Ho fer y Pin trich, 1997; Pin trich, 2002). La epis te mo lo gía se
re fie re al ori gen, na tu ra le za, lí mi tes, mé to dos y jus ti fi ca ción del co no ci mien -
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3  Entre las con clu sio nes de estos es tu dios po de mos men cio nar que si bien hay cam bios en los

dis cur sos de los maes tros, estos cam bios no se ob ser van en la prác ti ca, in clu so en cuen tran
fuer tes li mi ta cio nes con res pec to al ma ne jo del co no ci mien to his tó ri co mismo en estos maes -
tros.



to hu ma no. “El tér mi no epis té mi co, des de una pers pec ti va edu ca cio nal y
psi co ló gi ca pone el foco de in te rés, en cómo los in di vi duos de sa rro llan con -
cep cio nes del co no ci mien to y el pro ce so de co no ci mien to y las uti li za para
en ten der el mun do.” (Ho fer, 2002, p.4, trad.mía). Las epis te mo lo gías per so -
na les4 ha cen re fe ren cia a cons truc cio nes in di vi dua les que guían el pen sa -
mien to y la ac ción de los su je tos. Cabe acla rar, que si bien ubi ca mos que son
in di vi dua les, con si de ra mos que tie nen par te de su ori gen y ad quie ren ca rac -
te rís ti cas es pe cí fi cas en fun ción del con tex to so cio cul tu ral, lo cual las hace
sus cep ti bles de trans for ma ción a tra vés de pro ce sos de apren di za je di rec tos o 
in di rec tos. Con el tér mi no “con cep cio nes” com pren de mos va rios ele men tos
de esta cons truc ción in di vi dual: creen cias, co no ci mien tos y teo rías.

El en fo que de epis te mo ló gi cas per so na les tie ne co mo ob je ti vo ana li zar
las creen cias so bre qué es co no ci mien to y el co no cer. Si bien las creen cias
epis te mo ló gi cas se ocu pan de los as pec tos re la cio na dos con la na tu ra le za del
co no ci mien to, no son con cep cio nes so bre pro ce sos de en se ñan za y apren di -
za je. Sin em bar go, los teó ri cos e in ves ti ga do res en es te cam po, su po nen que
es tos pro ce sos se ven fuer te men te in flui dos por las con cep cio nes ex plí ci tas e
im plí ci tas so bre qué es el co no ci mien to, có mo se cons tru ye, quién lo pue de
cons truir, si cam bia o no, es de cir, la na tu ra le za y fuen tes del co no ci mien to
cien tí fi co (Ho fer y Pin trich, 1997), por lo cual el es tu dio de las con cep cio nes
epis te mo ló gi cas, por lo me nos en el es tu dio que se pre ten de de sa rro llar,  tie -
ne o pre ten de te ner una vin cu la ción es tre cha con la com pren sión y pro pues -
tas de cam bio en los pro ce sos de en se ñan za, ya que en tan to son in di vi dua les
y no ex plí ci tas, se quie re, de ma ne ra in ten cio nal, ha cer que emer jan y ac tuar
so bre ellas, a tra vés de un tra ba jo de to ma de con cien cia y for mu la ción
lingüística.

El plan tea mien to de epis te mo lo gías per so na les en el ca so de los es tu -
dian tes nor ma lis tas nos lle va a in da gar so bre las cons truc cio nes in tui ti vas,
im plí ci ta y ex plí ci tas,  cues tio nar nos  si pu dié ra mos ha blar de una vi sión in -
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4  Se re co no ce como el ini cia dor de este cons truc to a W.G. Perry (1981), pro fe sor en la Uni ver si -

dad de Har vard en los años 50´s, quién ob ser vó que los es tu dian tes res pon dían de muy di fe -
ren tes ma ne ras a las ex pe rien cias es co la res. A tra vés de en tre vis tas con los es tu dian tes en -
con tró di fe ren tes pers pec ti vas del co no ci mien to. Ubicó las pers pec ti vas en nueve fases o es -
ta dios con ti nuos, desde las po si cio nes que con si de ró in ge nuas, hasta las más com ple jas y de
mayor com pro mi so con la cons truc ción del co no ci mien to, éstas son: dua lis mo (hay res pues -
tas co rrec tas e in co rrec tas, las res pues tas co rrec tas son co no ci das por la au to ri dad en la ma -
te ria), mul ti pli ci dad y sub je ti vi dad (hay mu chas ver da des, cada quien tiene la suya y tiene el 
de re cho de de fen der la), re la ti vis mo (hay co no ci mien tos que son pro duc to de la in ter pre ta -
ción per so nal y co no ci mien tos que re quie ren de la apli ca ción de un mé to do de aná li sis),
com pro mi so con la cons truc ción del co no ci mien to (el co no ci mien to es cons trui do con otros
y, a tra vés de la re fle xión y la experiencia). A partir de este modelo se han ido construyendo
diversas explicaciones de las concepciones epistemológicas.



ge nua de la his to ria o de una di ver si dad de vi sio nes. En el ca so de la his to ria,
no po de mos asu mir que hay una pers pec ti va úni ca so bre la cien ti fi ci dad en la 
his to ria, da do que ca da co rrien te his to rio grá fi ca de fien de cier tas ca rac te rís ti -
cas del aná li sis del pa sa do, sin em bar go, nos in cli na mos ha cia al gu nos de los
plan tea mien tos cen tra les de fen di dos por la es cue la de los Anna les,5 plan tea -
dos des de la obra de Bloch (1948) y re to ma dos por his to ria do res ac tua les.
Con si de ra mos la ne ce si dad de cons truir una his to ria ana lí ti ca orien ta da por
un pro ble ma, que dé cuen ta de la am plia ga ma de ac ti vi da des hu ma nas, no
só lo la po lí ti ca, ex pli ca cio nes y abor da jes in ter dis ci pli na rios; una his to ria en
la que el tiem po y el es pa cio son más que com po nen tes, son los ejes es truc tu -
ra do res; una his to ria pro duc to del aná li sis crí ti co de fuen tes, no só lo es cri tas
si no grá fi cas, ora les, fí si cas; una na rra ción his tó ri ca no só lo anec dó ti ca si no
des crip ti va y ana lí ti ca, en dón de el his to ria dor re cons tru ya su in ter pre ta ción
de los he chos, ba sán do se en fuen tes y en su po si bi li dad de hi po te ti zar, ha -
cien do uso de un len gua je cla ro y ac ce si ble a los no his to ria do res;…una o mu -
chas his to rias que per mi tan en ten der el pa sa do des de el pa sa do mis mo y a la
luz de los pro ble mas del pre sen te. Estas ca rac te rís ti cas si túan a la his to ria co -
mo un co no ci mien to cien tí fi co, que tie ne un ob je to de es tu dio, en fo ques teó ri -
cos di ver sos y pro ce di mien tos sis te má ti cos pa ra plan tear  e in ter pre tar sus
ha llaz gos a la luz de cons truc tos teó ri cos. To do ello per mi te, sin pre ten der
for mu lar ver da des úl ti mas y aca ba das, apor tar co no ci mien tos que ayu den a
com pren der a las so cie da des en su de ve nir a tra vés del tiem po e in clu so,
cons truir pro yec tos pa ra orien tar el cam bio de es tas so cie da des de ma ne ra
cons cien te. 

Con ba se en la re vi sión de es tu dios so bre las con cep cio nes que so bre
la his to ria tie nen maes tros y es tu dian tes se ha en con tra do que en el ca so de
los es tu dian tes de se cun da ria pre do mi nan con cep cio nes de la his to ria de -
no mi na das in ge nuas y tie nen po co in te rés por la ma te ria al no en con trar le
re le van cia ni con si de rar la un co no ci mien to que re quie re es fuer zo cog ni ti -
vos mas allá de la me mo ria (Mu ñoz, 2005). En re la ción con los maes tros,
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5  Po de mos ubi car las si guien tes co rrien tes his to rio grá fi cas: po si ti vis ta, mar xis ta, neo po si ti vis -

ta, an ti po si ti vis ta como la es cue la de los Anna les, la Nueva His to ria, la his to ria de las men ta -
li da des, la mi crohis to ria, la his to ria de las mu je res, entre otras. Los Anna les es una co rrien te
que surge en Fran cia en la pri me ra mitad del siglo XX y, de acuer do a Burke (1990), re pre sen -
tó una ver da de ra re vo lu ción his to rio grá fi ca. Burke di vi de esta co rrien te en pe rio dos: los
fun da do res (Lu cién Febv re y Marc Bloch, de 1920 a 1945), el periodo de Brau del (1945 a
1968) y, la ter ce ra ge ne ra ción (a par tir de 1968). Burke re co no ce la di fi cul tad de de fi nir con
pre ci sión las ca rac te rís ti cas de esta es cue la, afir ma in clu so que los que ahora ubi ca mos como 
his to ria do res se gui do res de esta co rrien te, se re sis ten a au toi den ti fi car se como un grupo,
dada las es pe ci fi ci da des de al gu nos de sus plan tea mien tos his to rio grá fi cos. Por lo que
Burke, em pie za de fi nien do a esta es cue la como “la obra de un de ter mi na do grupo de es tu -
dio sos vin cu la dos con la re vis ta fun da da en 1929 y co no ci da como Anna les” (1999, p.11).



Evans (1989) ca te go ri zó sus ha llaz gos en cin co ti pos de con cep cio nes, las cua -
les es tán re la cio na das con sus pos tu ras ideo ló gi cas, re li gio sas y for ma ción en
la dis ci pli na de ca da su je to; en con tró po ca re fle xión so bre sus es tra te gias de
en se ñan za en re la ción con la con cep ción que ex pre san. Ubi có que el ti po de -
no mi na do “el his to ria dor cien tí fi co” (aun que con en fo que po si ti vis ta) lo gró 
pro du cir en los es tu dian tes, en com pa ra ción con las otras ca te go rías,6 un
com pro mi so cog ni ti vo y la con cien cia de un cam bio en sus con cep cio nes so -
bre la his to ria. Yil maz (2008), por su par te, lle vó a ca bo un es tu dio con 12
maes tros en ser vi cio en ni vel se cun da ria, a tra vés de en tre vis tas se mies truc -
tu ra das. Yil maz ubi có las con cep cio nes de la His to ria en dos ca te go rías: his -
to ria co mo el pa sa do (vi sión frag men ta da y par cial) y la his to ria co mo un
in ter pre ta ción del pa sa do (Ho lís ti ca e in te gra da). Esta au to ra re por ta con fu -
sión de co rrien tes his to rio grá fi cas y se ña la la pre do mi nan cia de de fi nir a la
his to ria des de una vi sión frag men ta da y par cial. La ma yo ría de los pro fe so -
res del es tu dio no ha cían re fe ren cia al pro ce so de cons truc ción del co no ci -
mien to en es ta área ni iden ti fi ca ron las ca rac te rís ti cas de la es cri tu ra
his tó ri ca, no men cio na ron la na tu ra le za in ter pre ta ti va de la his to ria, re fi -
rién do se a ella co mo una des crip ción fiel de la rea li dad, con si de rán do la a la
vez co mo un ar te. Los que afir ma ban que es una cien cia mos tra ron di fi cul -
ta des pa ra ar gu men tar su idea. Los do cen tes que te nían es tu dios de li cen -
cia tu ra en his to ria y un doc tor en edu ca ción mos tra ron con cep cio nes más
so fis ti ca das de la his to ria en com pa ra ción con el res to. Tam bién re sal ta que
va rios de es tos maes tros mos tra ron un des dén por lo teó ri co, ar gu men tan -
do que pa ra su tra ba jo re que rían es tra te gias y téc ni cas, no teo rías.

Los ha llaz gos en el abor da je de las con cep cio nes epis te mo ló gi cas
de la his to ria en pro fe so res de ben de ser in ter pre ta dos con re ser va y asu -
mir hi pó te sis ten ta ti vas de bi do prin ci pal men te, en tre otros as pec tos, al ta -
ma ño de las mues tras, por ello se in sis te en que se re quie ren es tu dios con
mues tras más gran des y de ti po lon gi tu di nal pa ra dar cuen ta de es tas
con cep cio nes y sus con tex tos es pe cí fi cos de apli ca ción y ex pre sión. En
par ti cu lar, con si de ra mos ne ce sa rio es tu diar los ám bi tos de for ma ción do -
cen te; es pa cios en los que los for ma do res de do cen tes po drían iden ti fi car e 
in ci dir en es tas con cep cio nes. A par tir de la re vi sión de las in ves ti ga cio nes
en ge ne ral res pec to a las epis te mo lo gías per so na les (Ho fer y Pin trich, 1997)
se in sis te en la ne ce si dad de re cu pe rar da tos en el con tex to de si tua cio nes en 
las que los su je tos ten gan que mo vi li zar sus con cep cio nes pa ra in ter pre tar y 
re sol ver al gún pro ble ma en par ti cu lar, lo cual nos per mi ta re ba sar el ca rác -
ter de cla ra ti vo que pue den te ner las en tre vis tas fue ra de con tex to.
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Con ba se en lo an te rior, pa re ce ne ce sa rio co no cer con cier ta pro fun di -
dad y en con tex tos de re so lu ción de pro ble mas, las con cep cio nes epis te mo -
ló gi cas de es tu dian tes nor ma lis tas, fu tu ros maes tros de pri ma ria. Se par te
de la idea de que la trans for ma ción de sus con cep cio nes epis te mo ló gi cas
por sí mis ma no ga ran ti za el cam bio en sus con cep cio nes y prác ti cas di dác -
ti cas, pe ro son un ele men to que pue de de sen ca de nar pro ce sos de bús que da
de es tra te gias que per mi tan vin cu lar la di dác ti ca a la ló gi ca de la dis ci pli na,
con las res tric cio nes pro pias de ca da as pec to de acuer do a su ob je ti vo: in du -
cir a pro ce sos cog ni ti vos de cons truc ción de co no ci mien tos y cons truir co -
no ci mien to cien tí fi co, res pec ti va men te. Con si de ra mos im por tan te es tu diar
es tas con cep cio nes de los su je tos al mo men to de ope rar en una si tua ción
con cre ta de un co no ci mien to his tó ri co en un con tex to de ins truc ción es co -
lar, lo cual ha si do se ña la do en los es tu dios de epis te mo lo gías per so na les en 
ge ne ral, pe ro no se han en con tra do re por tes has ta el mo men to en in ves ti ga -
cio nes rea li za das con es ta ca rac te rís ti ca me to do ló gi ca.

En sín te sis, si que re mos ca mi nar de ma ne ra con sis ten te ha cia la
cons truc ción de una di dác ti ca de la his to ria más cien tí fi ca, re sul ta re le -
van te in da gar en los es tu dian tes nor ma lis tas, fu tu ros maes tros, sus
creen cias acer ca de có mo se cons tru ye el co no ci mien to his tó ri co, iden ti fi -
car si con si de ran que el sa ber his tó ri co es es tá ti co o di ná mi co, cuá les son
sus fuen tes, el ni vel de com ple ji dad del mis mo y si se con si de ran ca pa ces
de com pren der lo y en se ñar lo, lo cual, com ple men ta do con es tu dios que
nos per mi tan ob ser var có mo di se ñan y de sa rro llan si tua cio nes de apren -
di za je es pe cí fi cas nos per mi ti rá bus car es tra te gias pa ra que, tan to en su
for ma ción do cen te co mo en su ac ción pro fe sio nal, se in duz can pro ce sos
de cam bio en sus con cep cio nes, que les per mi tan en se ñar la his to ria a los
ni ños de di fe ren tes eda des, re to man do las ca rac te rís ti cas epis te mo ló gi -
cas de la mis ma, pe ro ade cuan do sus es tra te gias a las ne ce si da des de los
apren di ces, to do ello pa ra cons truir ba ses só li das en la for ma ción de ac -
to res so cia les crí ti cos y par ti ci pa ti vos y por qué no, fu tu ros pro fe sio na les 
de la his to ria.
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Ca pí tu lo 17

Creen cias de es tu dian tes de

se cun da ria y uni ver si ta rios so bre las

cau sas de la obesidad

Blanca Elizabeth Ji mé nez-Cruz, Ce ci lia Sil va Gu tié rrez

y Ri go ber to León-Sán chez
Fa cul tad de Psi co lo gía, UNAM

Intro duc ción

El in cre men to de la pre va len cia de obe si dad a ni vel mun dial ha lle va do a
que se le con si de re un pro ble ma de sa lud pú bli ca de ca rác ter epi dé mi co (Ja -
mes, 2004). La obe si dad es una acu mu la ción ex ce si va de gra sa en el cuer po que re -
sul ta da ñi na para la sa lud del in di vi duo (Pe rri, Nezu y Vie ge ner, 1992) y, como
tal, acre cien ta el ries go de en fer me dad y de muer te pre ma tu ra (Hill, 2005). De 
he cho, de acuer do con la OMS (WHO, 2000), la obe si dad es una en fer me dad
cró ni ca que cons ti tu ye un fac tor de ries go para la apa ri ción de otras en fer me -
da des cró ni cas no trans mi si bles y que in vo lu cran prác ti ca men te a todo el or ga -
nis mo, es de cir, la obe si dad se aso cia de ma ne ra sig ni fi ca ti va con de fi cien cias en
el fun cio na mien to car dio vas cu lar, res pi ra to rio, en do cri no, gas troin tes ti nal,



mus cu loes que lé ti co, ge ni tou ri na rio, neu ro ló gi co e in te gu men ta rio (Kush ner
y Roth, 2005). Asi mis mo, la obe si dad se re la cio na po si ti va men te con el ries go 
de mor ta li dad, de for ma si mi lar a como ocu rre con la pre sión ar te rial alta y
con ni ve les de co les te rol al tos en la san gre.

A es te con jun to de pro ble mas de sa lud se su ma la afec ta ción psi co ló gi ca re -
sul tan te de la es tig ma ti za ción que su fren las per so nas obe sas. Puhl y Lat ner (2007) 
de fi nen es tig ma ti za ción de la obe si dad co mo las “ac ti tu des y creen cias ne ga ti vas re la -
cio na das con el pe so, que se ma ni fies tan a tra vés de es te reo ti pos, ses gos, re cha zo y 
pre jui cios, di ri gi dos ha cia [las per so nas] por el he cho de ser obe sas o te ner so bre -
pe so” (p. 558), y es to se de be, en gran me di da, a la di fu sión del men sa je so cial: ser 
gor do es ma lo. Men sa je que, de ma ne ra alar man te, no se re fie re úni ca men te a la
con di ción de sa lud de los in di vi duos obe sos, si no a la creen cia de que la obe si -
dad es un re fle jo del po bre ca rác ter de las per so nas que la pa de cen (Schwartz y
Puhl, 2003). Es de cir, a di fe ren cia de otros ras gos cor po ra les, co mo la es ta tu ra o
el co lor de la piel, que son per ci bi dos co mo ca rac te rís ti cas no-mo di fi ca bles a vo -
lun tad por el in di vi duo, es muy co mún que la gen te pien se que la gra sa cor po ral
se en cuen tra ba jo el con trol per so nal de quien la tie ne en ex ce so. Por tan to, es ta
creen cia, la cual eli mi na los fac to res fí si cos y so cia les co mo po si bles con tri bu yen -
tes pa ra la apa ri ción de la obe si dad, tien de a fa vo re cer la cul pa bi li za ción y el re -
cha zo del in di vi duo obe so (Anes bury y Tig ge mann, 2000).

Cau sas de la obe si dad

La obe si dad es re sul ta do de un des ba lan ce en tre la can ti dad de ener gía que
el in di vi duo ob tie ne me dian te la in ges ta de ali men tos, y la can ti dad de ener gía
que gas ta. Este des ba lan ce va ría de per so na a per so na, y ello se pue de de ber a
fac to res ge né ti cos, am bien ta les, mé di cos y/o psi co ló gi cos (Mar tí nez, Mo re no,
Mar ques-Lo pes y Mar tí, 2002). Res pec to de los fac to res bio ló gi cos (hor mo na -
les y ge né ti cos), va rios es tu dios han mos tra do que la obe si dad no se da úni ca -
men te en un miem bro de la fa mi lia, sino en va rios de ellos, ha cien do pen sar
que exis te una trans mi sión de tipo ge né ti co (He be brand, Som mer lad, Ge ller,
Görg y Hin ney, 2001). En in ves ti ga cio nes de tipo mé di co se han iden ti fi ca do
ya al gu nos ge nes es pe cí fi cos re la cio na dos con la obe si dad (Ges ta, Tseng y
Kahn, 2007). Por otra par te, exis ten al gu nas al te ra cio nes hor mo na les que pue -
den ser tam bién cau sa de obe si dad, es pe cial men te en ni ños, como pue den ser -
lo el hi po ti roi dis mo y el hi per cor ti so lis mo (Mo ran, 1999). Sin em bar go, los ge -
nes re la cio na dos con la obe si dad no son el úni co fac tor de ter mi nan te que
po si bi li ta que este pa de ci mien to se ex pre se, para ello se ne ce si tan cier tos fac to -
res am bien ta les que lo per mi tan; a sa ber, una ali men ta ción alta en ca lo rías
com bi na da con fal ta de ac ti vi dad fí si ca. Cuan do am bas con di cio nes ocu rren, la 
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can ti dad de ener gía con su mi da en los ali men tos so bre pa sa la can ti dad de
ener gía que el in di vi duo gas ta a tra vés de su ac ti vi dad dia ria, fa vo re cien do la
acu mu la ción de gra sa en el or ga nis mo (Mar tí nez et al., 2002).

Res pec to de los fac to res psi co ló gi cos, se ha ob ser va do que al gu nas per -
so nas tien den a co mer ma yo res can ti da des de co mi da cuan do se sien ten abu -
rri das, tris tes o eno ja das, pu dien do rea li zar in clu so atra co nes. Estu dios
he chos con ra tas y con hu ma nos han de mos tra do que los ali men tos con al to
con te ni do de gra sas y ca lo rías dis mi nu yen la res pues ta fi sio ló gi ca del es trés.
Así, al ex pe ri men tar emo cio nes ta les co mo la an sie dad y el eno jo, la gen te
pue de con so lar se a sí mis ma con su mien do “co mi da re con for tan te”, y por
tan to, so bre pa sar la can ti dad de ener gía que en rea li dad con su me su or ga nis -
mo (Har vard Me di cal School, 2004). Con ba se en lo an te rior, en el pre sen te
tra ba jo exa mi na re mos las creen cias que tie nen los es tu dian tes de ni vel se cun -
da ria y los uni ver si ta rios so bre las cau sas de la obe si dad.

Mé to do

Con el pro pó si to de iden ti fi car las creen cias de un gru po de es tu dian tes
acer ca de las cau sas de la obe si dad, se rea li zó un es tu dio ex plo ra to rio en el cual 
par ti ci pa ron 96 mu je res y 99 hom bres (N = 195) con eda des en tre 18 y 29 años
de edad (M = 21.8; D.E. = 3.1). Los par ti ci pan tes fue ron es tu dian tes de se cun -
da ria (n = 34) y uni ver si ta rios pro ve nien tes de di ver sas li cen cia tu ras: Psi co lo -
gía (n = 35), Arqui tec tu ra (n = 34), Admi nis tra ción (n = 35), Con ta du ría (n =
23) e Infor má ti ca (n = 34).

A to dos los par ti ci pan tes se les apli có un cues tio na rio ti po Li kert (op -
cio nes de res pues ta: to tal men te en de sa cuer do, en de sa cuer do, de acuer do,
com ple ta men te de acuer do) di se ña do pa ra ex plo rar sus creen cias so bre las
cau sas de la obe si dad. Las pre gun tas con te ni das en es te cues tio na rio con si -
de ran di ver sos fac to res cau sa les de la obe si dad: (a) há bi tos apren di dos en la
in fan cia, (b) fac to res bio ló gi cos, (c) in fluen cia de la mer ca do tec nia y, (d) con -
duc tas atri bui bles pro pia men te al in di vi duo. Ade más, se les in qui rió acer ca
de qué tan di fí cil creen que es pa ra las per so nas obe sas ba jar de pe so.

Re sul ta dos

De acuer do con los da tos ob te ni dos, se en con tró que las mu je res, a di fe -
ren cia de los va ro nes, per ci ben que es muy di fí cil ba jar de peso [t(192) =
3.316, p < .10]. Asi mis mo, las com pa ra cio nes en tre los gru pos de es tu dian tes
[F(5,188) = 3.88, p < .01] in di can que los alum nos de la li cen cia tu ra en Con ta -
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du ría con si de ran, en me nor me di da que los alum nos de Psi co lo gía e Infor -
má ti ca, que la mer ca do tec nia, los res tau ran tes y la in dus tria re fres que ra sean
un fac tor cau san te de la obe si dad.

Da do que en el res to de las creen cias no se en con tra ron di fe ren cias sig -
ni fi ca ti vas en tre los dis tin tos gru pos (por ejem plo, por se xo y/o ni vel edu ca -
ti vo), los si guien tes aná li sis con si de ra ron al gru po en su to ta li dad (N = 195).
Así, pri me ro se agru pa ron ba jo la eti que ta “en de sa cuer do” las res pues tas
“to tal men te en de sa cuer do” y “en de sa cuer do” y, ba jo la eti que ta “de acuer -
do”, las op cio nes de res pues ta “to tal men te de acuer do” y “de acuer do”. Pos -
te rior men te, se com pa ra ron es tos dos gru pos de res pues tas me dian te una X2

con la fi na li dad de des cri bir, de me jor ma ne ra, las creen cias de los par ti ci pan -
tes acer ca de las cau sas de la obe si dad.

Co mo pue de ob ser var se en la Ta bla 1, los participantes es tán de acuer -
do con que las per so nas obe sas apren die ron ma los há bi tos ali men ta rios
cuan do eran ni ños, prin ci pal men te, a par tir del ejem plo de sus pa dres. No
obs tan te, no creen que se pue da cul par a los pa dres por su so bre pe so ac tual,
ni con si de ran la po si bi li dad de que en la in fan cia ha yan ca re ci do de la opor -
tu ni dad de rea li zar ejer ci cio fí si co.

Ta bla 1. Creen cias so bre los há bi tos apren di dos en la in fan cia (a = .74)

Creen cia De sa cuer do Acuer do X2

A las per so nas obe sas se les per mi tía ver
de ma sia da te le vi sión cuan do eran niños.

82% 18% 79.26**

La gente que tiene ex ce so de peso ge ne -
ral men te no tuvo la opor tu ni dad de
hacer ejer ci cio en la in fan cia.

73.3% 26.7% 42.47**

Los bebés que nacen con ex ce so de peso
están des ti na dos a ser adul tos obe sos.

78.5% 21.5% 63.18**

Las per so nas obe sas pue den cul par a
sus pa dres por ha ber les dado de ma sia -
da co mi da chatarra.

72% 28% 37.43**

Las per so nas obe sas apren die ron malos
há bi tos ali men ta rios de sus pa dres.

25.6% 74.4% 46.28**

Los pa dres de las per so nas obe sas acos -
tum bra ban dar les ali men tos altos en
azú ca res y/o gra sas a sus hijos.

36.4% 63.6% 14.40**
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Creen cia De sa cuer do Acuer do X2

A la ma yo ría de las per so nas obe sas les
daban di ne ro cuan do eran niños para
que en la es cue la com pra ran lo que qui -
sie ran.

73.2% 26.8% 41.75**

Las per so nas obe sas cre cie ron en lu ga -
res en los que había mu chos adul tos
que co mían de ma sia do.

65.1% 34.9% 17.85**

Una per so na que nace en un am bien te
en donde la ali men ta ción no es ba lan -
cea da, crece y se man tie ne obesa toda
su vida.

52.3% 47.7% .415

Las ma dres de las per so nas obe sas no
les en se ña ron a comer fru tas y ver du -
ras a sus hijos cuan do eran niños.

41.2% 58.8% 5.96*

* p < .05
**p < .01

Asi mis mo, los jó ve nes mos tra ron acuer do con el he cho de que el ex ce so 
de pe so pue de es tar in flui do tan to por as pec tos ge né ti cos co mo por el me ta -
bo lis mo (véa se Ta bla 2).

Ta bla 2. Creen cias so bre los fac to res bio ló gi cos (a = .54)

Creen cia De sa cuer do Acuer do X2

La obe si dad es un pro ble ma ge né ti co. 53.9% 46.1% 1.17

El ex ce so de peso en las per so nas obe -
sas está in flui do por la ge né ti ca de sus
pa dres.

33.7% 66.3% 20.56**

De bi do a su me ta bo lis mo, las per so nas
obe sas suben de peso aun que coman la
misma can ti dad de co mi da que las
demás personas.

35.4% 64.6% 16.66**

**p < .01
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En lo que re fie re a las creen cias so bre la in fluen cia que pue de te ner la
mer ca do tec nia en el de sa rro llo de la obe si dad, los jó ve nes mos tra ron ma yor
acuer do con que las com pa ñías re fres que ras y dul ce ras pu die ran te ner al gún
gra do de res pon sa bi li dad (véa se Ta bla 3). Res pec to de es te ti po de creen cias
es don de se ob ser vó, co mo se men cio nó más arri ba, que los alum nos de Con -
ta du ría creen, en me nor me di da que los alum nos de Psi co lo gía y de Infor má -
ti ca, que la mer ca do tec nia lle gue a de sem pe ñar un rol im por tan te en es te
sen ti do.

Ta bla 3. Creen cias so bre la in fluen cia de la mer ca do tec nia (a = .60)

Creen cia De sa cuer do Acuer do X2

Los res tau ran tes de co mi da rá pi da son
uno de los prin ci pa les res pon sa bles
del au men to de la obe si dad en el
mundo.

40.2% 59.8% 7.44**

La mer ca do tec nia uti li za da para ven der
dul ces es uno de los prin ci pa les res pon -
sa bles del in cre men to de la obe si dad en
el mundo.

42.6% 57.4% 4.31*

Las com pa ñías re fres que ras tie nen un
alto grado de cul pa bi li dad en el au men -
to de la obe si dad a nivel mun dial.

43.6% 56.4% 3.20

*p < .05
**p < .01

Por úl ti mo, los jó ve nes ex pre sa ron creen cias a fa vor de la cul pa bi li za -
ción del obe so por su con di ción. Por ejem plo, se ña la ron que las per so nas obe -
sas ca re cen de fuer za de vo lun tad pa ra ba jar de pe so y que una cau sa que
po si bi li ta el vol ver se obe so es ser pe re zo so. Asi mis mo, ex pre sa ron su creen -
cia de que a la gen te obe sa no le gus ta ha cer ejer ci cio, e hi cie ron pa ten te la po -
si bi li dad de que pue de con tro lar se el au men to de pe so si se si gue una
ali men ta ción más nu tri ti va (Ta bla 4).
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Ta bla 4. Con duc tas atri bui bles pro pia men te al in di vi duo obe so (a = .44)

Creen cia De sa cuer do Acuer do X2

Las per so nas obe sas ca re cen de fuer -
za de vo lun tad para bajar de peso.

25.6% 74.4% 46.28**

Pa re ce que a la gente obesa real men te 
no le gusta hacer ejer ci cio.

42.5% 57.5% 4.36*

Una razón para vol ver se obeso es ser
pe re zo so.

25.5% 74.5% 46.02**

Mucha gente obesa tiene este pro ble -
ma por no rea li zar su fi cien te ejer ci cio
físico.

13.8% 86.2% 101.95**

La gente evi ta ría la obe si dad de jan do
de comer go lo si nas entre co mi das.

45.1% 54.9% 1.85

La gente obesa ba ja ría de peso si co -
mie ra ali men tos más nu tri ti vos.

11.9% 88.1% 112.91**

*p < .05
**p < .01

Con clu sio nes

Los da tos que he mos ob te ni do in di can que los par ti ci pan tes del es tu dio,
con in de pen den cia de su sexo, edad y ni vel edu ca ti vo, asu men que la obe si -
dad pue de ser cau sa da por múl ti ples fac to res. Es de cir, no creen que haya un
úni co fac tor que pue da ser con si de ra do como la cau sa prin ci pal de la obe si -
dad.

En al gu nos ca sos pa re ce apre ciar se al gu na ten den cia en el con jun to
de res pues tas que dan los par ti ci pan tes. Por ejem plo, an te la pre gun ta: “Los
be bés que na cen con ex ce so de pe so es tán des ti na dos a ser adul tos obe sos”, el 
21.5% se mues tra de acuer do mien tras que el 78.5% di ce es tar en de sa cuer do.
Es de cir, an te el di le ma na tu ra le za ver sus am bien te, los par ti ci pan tes se de -
can tan por las con di cio nes am bien ta les. No obs tan te, an te otras pre gun tas
que tam bién im pli can los po si bles efec tos del am bien te en la de ter mi na ción
de la con di ción “obe so”, en ton ces ya no es cla ra es ta ten den cia. Así, an te la
pre gun ta: “Una per so na que na ce en un am bien te en don de la ali men ta ción
no es ba lan cea da, cre ce y se man tie ne obe sa to da su vi da”, los par ti ci pan tes
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no mues tran una elec ción fran ca ha cia una u otra di rec ción; es de cir, los  por -
cen ta jes de “acuer do” y “de sa cuer do” son muy si mi la res, 47.7% y 52.3%, res -
pec ti va men te. Lo mis mo su ce de an te la pre gun ta: “Las ma dres de las
per so nas obe sas no les en se ña ron a co mer fru tas y ver du ras a sus hi jos cuan -
do eran ni ños”, 58.8% de acuer do y 41.2% en de sa cuer do.

De ma ne ra lla ma ti va, lo mis mo su ce de cuan do se les pre gun ta si creen
que “La obe si dad es un pro ble ma ge né ti co”. Es de cir, an te tal pre gun ta no en -
con tra mos una ten den cia en las res pues tas: el 46.1% se mues tra de acuer do
mien tras que el 53.9% mues tra su de sa cuer do. Sin em bar go, cuan do se les
pre gun ta si “El ex ce so de pe so en las per so nas obe sas es tá in flui do por la ge -
né ti ca de sus pa dres”, en ton ces sí apa re ce una ten den cia cla ra en fa vor de es -
ta afir ma ción por par te de los par ti ci pan tes: 66.3% es tá de acuer do y el 33,7%
en de sa cuer do.

Por otra par te, co mo pue de ob ser var se en la Ta bla 3, cuan do a los par ti -
ci pan tes se les pre gun ta acer ca de la in fluen cia de la mer ca do tec nia en la cau -
sa ción de la obe si dad, tien den a mos trar más su acuer do que su de sa cuer do
en el rol que és ta jue ga. Di cho acuer do que da en en tre di cho, co mo se mues tra 
en la Ta bla 1, cuan do se les pre gun ta: “A las per so nas obe sas se les per mi tía
ver de ma sia da te le vi sión cuan do eran ni ños”. Enton ces, en es te ca so, ob ser -
va mos que el 82.0% de los par ti ci pan tes mues tra su de sa cuer do y só lo un
18.0% di ce es tar de acuer do. Sin em bar go, en nues tra opi nión, es tos da tos in -
di can que los par ti ci pan tes pa re cen es tar pen san do más en in fluen cias más
di rec tas y más vehi cu la das por la edu ca ción pa ren tal. En otras pa la bras, es -
tán de acuer do con el efec to que pro du ce en los in di vi duos el apren di za je de
los pa tro nes so cia les de ali men ta ción en la cau sa ción de la obe si dad. Por
ejem plo, an te la pre gun ta: “Las per so nas obe sas apren die ron ma los há bi tos
ali men ta rios de sus pa dres”, el 74.4% es tá de acuer do y el 25.6% en
desacuerdo.

Asi mis mo, es lla ma ti va la con sis ten cia de las res pues tas que dan los
par ti ci pan tes so bre el he cho de que las per so nas obe sas ten gan o no la cul pa
de su con di ción. Pa ra aque llos, las per so nas son obe sas por que no les gus ta
ha cer ejer ci cio, co men go lo si nas en tre co mi das, no tie nen fuer za de vo lun tad, 
son pe re zo sas, etc. Po de mos co rro bo rar lo an te rior si com pa ra mos los al tos
por cen ta jes ob te ni dos en es te ru bro, por ejem plo: “La gen te obe sa ba ja ría de
pe so si co mie ra ali men tos más nu tri ti vos” (88.1% de acuer do y 11.9% en de -
sa cuer do), con los ob te ni dos en la Ta bla 2, por ejem plo: “La obe si dad es un
pro ble ma ge né ti co” (46.1% de acuer do y 53.9% en de sa cuer do). Di cha com -
pa ra ción, en nues tra opi nión, mues tra que pa ra los par ti ci pan tes las con duc -
tas que lle van a ca bo las per so nas, así co mo sus atri bu tos de per so na li dad
(fuer za de ca rác ter, etc.) pe san un po co más en la cau sa ción de la obe si dad
que fac to res me ta bó li cos o ge né ti cos. En otras pa la bras, los es tu dian tes aso -
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cian el he cho de ser obe so con po seer cier tas ca rac te rís ti cas per so na les ne ga ti -
vas. Sin em bar go, cree mos que es te mis mo he cho, en un de ter mi na do
mo men to, pue de dar lu gar a una ex pre sión más abier ta de la es tig ma ti za ción
de la obe si dad pues, de acuer do con Cran dall (2000), lo que per pe túa la es tig -
ma ti za ción es lo que él ha lla ma do ideo lo gías de jus ti fi ca ción, es de cir, aque llas
creen cias acer ca de lo mo ral (lo que de be ría ser) o in mo ral (lo que no de be ría ser),
las cua les con vier ten el ac to de dis cri mi na ción en al go acep ta ble o, in clu so, ne -
ce sa rio; en otras pa la bras, las ideo lo gías de jus ti fi ca ción “re pre sen tan creen cias 
no-pro ba das que pro mue ven y jus ti fi can el es tig ma, a la vez que eli mi nan los
sen ti mien tos de cul pa por la con duc ta dis cri mi na to ria y las ac ti tu des ses ga -
das” (Puhl y Brow nell, 2003, p. 216); así, pue de creer se que una per so na obe sa
que es per ci bi da co mo dé bil de ca rác ter de be ser tra ta da en con se cuen cia, es de -
cir, se jus ti fi ca la con duc ta de dis cri mi na ción (Cran dall, 2000).

Por úl ti mo, cree mos que la ex plo ra ción que he mos rea li za do de las ideas
que tie nen los es tu dian tes de se cun da ria y uni ver si ta rios so bre la cau sa ción de
la obe si dad ha arro ja do al gu nos da tos in te re san tes. Sin em bar go, tam bién ha
de ja do mu chas du das. En fu tu ras in ves ti ga cio nes, y con otras téc ni cas, in ten ta -
re mos ex plo rar de ma ne ra más de ta lla da el co no ci mien to de los es tu dian tes
ana li zán do lo en con cor dan cia con el co no ci mien to so bre el pro ce so de la nu tri -
ción y el fun cio na mien to cor po ral en ge ne ral, de ma ne ra tal que po da mos co -
no cer, por un la do, el mon to de co no ci mien to bio ló gi co con el que cuen tan los
es tu dian tes y, por el otro, exa mi nar si exis te una re la ción en tre ese mon to de
co no ci mien to y la es tig ma ti za ción que ha cen de la obe si dad.
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Intro duc ción

Si se da por he cho que uno de los prin ci pios bá si cos del cons truc ti vis -
mo es pre ci sa men te el pa pel ac ti vo que maes tro y alum no asu men en el
pro ce so edu ca ti vo, en ton ces tam bién se re co no ce que “el co no ci mien to es
cons trui do por las per so nas a tra vés de la in te rac ción so cial y me dian te ex -
pe rien cias con el me dio fí si co” (Dri ver y Oldham, 2000:120), don de el in di -
vi duo toma un pa pel ac ti vo con el ob je to de co no ci mien to, para dar le in -
ter pre ta ción y sen ti do.



De ahí la im por tan cia que re co bran las ideas pre vias del ni ño, con las
cua les lle ga a la es cue la y en las que sub ya ce una de ter mi na da es truc tu ra con -
cep tual, fa cul ta des cog ni ti vas pro pias de un es ta do psi coe vo lu ti vo y un cú -
mu lo de ex pe rien cias par ti cu la res, es tre chamen te re la cio na das con el
contexto sociocultural en el que se desenvuelve.

El re co no ci mien to del pa pel ac ti vo que las con cep cio nes de los es tu -
dian tes tie nen en el apren di za je de los con cep tos cien tí fi cos, ha in flui do, de
ma ne ra sig ni fi ca ti va, en el re plan tea mien to y la com pren sión de pro ble mas
de ín do le con cep tual, di dác ti co, cu rri cu lar, de eva lua ción, de for ma ción do -
cen te e in clu so en el cam po de la in ves ti ga ción.

Es im por tan te te ner en cuen ta que la cons truc ción de nue vas re pre sen -
ta cio nes y/o trans for ma ción de las ideas pre vias no son pro ce sos abrup tos,
si no por el con tra rio, son pro ce sos len tos y gra dua les. Tam bién es ne ce sa rio
re co no cer que di chos pro ce sos son muy com ple jos e in ter vie nen en ellos di -
ver sos fac to res en tre los que se pue den men cio nar el con tex to, el ni vel de
com pren sión de los con cep tos, el ti po de re la cio nes cau sa les o fun cio na les,
só lo por men cio nar al gu nos.

Ante ce den tes de las ideas pre vias so bre nu tri ción 
(di ges tión-cir cu la ción)

Los es tu dios de sa rro lla dos en el ám bi to de la nu tri ción hu ma na han pues -
to de ma ni fies to que, des de pe que ños, ni ños y ni ñas son cons cien tes de la ne -
ce si dad de los ali men tos para vi vir, para cre cer, ade más tie nen mu chas y va -
ria das ex pli ca cio nes so bre la di ges tión, la res pi ra ción, la si tua ción de al gu nos 
ór ga nos del cuer po hu ma no, y a me di da que pasa el tiem po, la in for ma ción
que van re ci bien do –den tro y fue ra de las au las- les per mi te ir ela bo ran do ex -
pli ca cio nes más es truc tu ra das so bre es tos pro ce sos.

En la Ta bla 1 se pre sen ta una sín te sis de las di fi cul ta des del alum na do
so bre es te te ma, de tec ta das por di fe ren tes au to res/as. Tal sín te sis se rea li zó
agru pan do las in ves ti ga cio nes de las con cep cio nes de los/as alum nos/as
res pec to a los si guien tes tó pi cos: a) la re la ción de la ali men ta ción y la sa lud;
b) los dis tin tos sis te mas que in ter vie nen en la di ges tión y c) las in te rac cio nes
exis ten tes en tre los di chos sis te mas.

La re vi sión bi blio grá fi ca po ne de ma ni fies to que exis te una es pe -
cial preo cu pa ción por las di fi cul ta des re la ti vas a los as pec tos fi sio ló gi -
cos y ana tó mi cos de los sis te mas, mien tras que las re la ti vas a las
re la cio nes en tre ellos y a la ali men ta ción y sa lud son me nos con si de ra -
das.
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Ta bla 1. Di fi cul ta des del alum na do so bre la nu tri ción hu ma na de tec ta das por 
di fe ren tes au to res/as.
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Me to do lo gía de la in ves ti ga ción

Mues tra.- 87 ni ños de cuar to gra do de las es cue las pri ma rias Ane xas a
la Be ne mé ri ta Escue la Na cio nal de Maes tros, cu ya edad fluc túa en tre los 9 y
11 años de edad.

Instru men tos.- Los ni ños que con for man la mues tra de sa rro llaron una
ta rea, la cual con sistió en dar res pues ta a la si guien te pre gun ta: ¿Algu na vez
has pen sa do qué pa sa con lo que co mes?, pre sen tán do les una si lue ta in fan til
en una ho ja de pa pel, y se les pi de que di bu jen lo que le pa sa a una man za na
cuan do la co men, ade más que ex pli quen por es cri to el pro ce so me dian te el
cual, el cuer po hu ma no trans for ma y apro ve cha las sus tan cias nu tri ti vas con -
te ni das en la man za na.

Pos te rior men te se rea lizó una en tre vis ta con los ca sos re pre sen ta ti vos
de ca da uno de los mo de los in fe ri dos, pa ra pro fun di zar en las re pre sen ta cio -
nes de los ni ños, aun que en es te apar ta do so la men te se da rá cuen ta de la pri -
me ra fa se; es de cir, la in ter pre ta ción de los re sul ta dos del de sa rro llo de la
ta rea men cio na da.

Ca te go rías de aná li sis.- Con ba se en al gu nas in ves ti ga cio nes de Nu ñez 
y Ba net (1996), y en lo en con tra do en los es cri tos de los ni ños que con for man
la mues tra, se ela bo ra ron las ca te go rías de aná li sis y los in di ca do res que sir -
vie ron pa ra in ter pre tar las ideas so bre la di ges tión.  

A con ti nua ción se pre sen tan los mo de los y los in di ca do res des de el
pun to de vis ta ana tó mi co y fi sio ló gi co, con si de ran do en pri me ra ins tan cia las 
cues tio nes ana tó mi cas ya que en el pro ce so his tó ri co de la cons truc ción de los 
co no ci mien tos so bre la di ges tión-cir cu la ción se ini cia con as pec tos mor fo ló -
gi cos (que son los vi si bles) y pos te rior men te se van in clu yen do as pec tos fi sio -
ló gi cos de ma ne ra pa ra le la al avan ce del co no ci mien to del mun do a ni vel
mi cro, en tre ellos los de la bio quí mi ca.

Va li da ción.- La va li da ción de los re sul ta dos se da me dian te  la trian gu -
la ción de la cla si fi ca ción e in ter pre ta ción de los da tos ob te ni dos me dian te el
de sa rro llo de la ta rea so li ci ta da.

Re sul ta dos.- Des pués de la sis te ma ti za ción y aná li sis de los da tos al
rea li zar la ta rea se en con tra ron cua tro mo de los re pre sen ta ti vos que son:

Mo de lo I. Tu bo dis con ti nuo
Mo de lo II. Tu bo con ti nuo
Mo de lo III. Tu bo con ti nuo abier to for ma do por di fe ren tes ór ga nos y

en don de se rea li zan pro ce sos me cá ni cos. 
Mo de lo IV. Arti cu lado que re la ciona los sis te mas di ges ti vo y cir cu la -

to rio. Tu bo con ti nuo abier to, en don de se rea li zan pro ce sos me cá ni cos y se
en cuen tra ar ti cu la do con el sis te ma cir cu la to rio.
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Es im por tan te re sal tar que en la mues tra no se en con tró que los ni ños
con si de ra ran los pro ce sos quí mi cos.

Ca te go rías de aná li sis.- las ca te go rías de aná li sis con los in di ca do res se
mues tran en la ta bla 2.

En la grá fi ca 1 se pue de apre ciar el por cen ta je de la mues tra que co rres -
pon de a ca da mo de lo.

Grá fi ca 1. Mo de los en con tra dos en la mues tra.

v Mo de lo I Tu bo dis con ti nuo.- Con re la ción a la ana to mía se en con tra ron
los si guien tes ni ve les:

1.1. Los ni ños per ci ben al tu bo di ges ti vo co mo dis con ti nuo ce rra do
(33.33% del mo de lo de es te ni vel). Grá fi ca 2.

1.2. Los ni ños per ci ben al tu bo di ges ti vo co mo dis con ti nuo abier to.
(66.66% del mo de lo de es te ni vel). Grá fi ca 2.

Grá fi ca 2. Mo de lo I Tu bo Dis con ti nuo. Ana to mía.
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Ta bla 2. Ca te go rías de aná li sis de las ideas pre vias so bre di ges tión.



Con re la ción a la idea de que el sis te ma di ges ti vo es un tu bo dis con ti -
nuo ce rra do en con tra mos alum nos que pue den iden ti fi car al gu nos ór ga nos
del sis te ma di ges ti vo y los mez clan con otros de di fe ren tes sis te mas. Ver grá -
fi ca 3.

Grá fi ca 3. Tu bo dis con ti nuo ce rra do

Con re la ción al tu bo dis con ti nuo abier to en con tra mos a ni ños
que di bu jan al gu nos ór ga nos del sis te ma di ges ti vo y los mez cla con otros de
di fe ren tes sis te mas, o bien so la men te iden ti fi can al gu nos ór ga nos del sis te -
ma di ges ti vo. Grá fi ca 4.

Grá fi ca 4. Tu bo dis con ti nuo abier to

Res pec to de la fi sio lo gía del mo de lo I se en con tra ron las si guien tes va -
rian tes:

1. A. Re co no ce que hay sus tan cias apro ve cha bles y otras que no lo son.
Grá fi ca 5.

1. B. Re co no ce el trán si to de los ali men tos por los di fe ren tes ór ga nos 
sin la ex pul sión  de de se chos. Grá fi ca 5.
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1. C. Re co no ce el trán si to de los ali men tos por los di fe ren tes ór ga nos 
con la ex pul sión  de de se chos. Grá fi ca 5.

Grá fi ca 5. Mo de lo I Tu bo Dis con ti nuo. Fi sio lo gía.

v Mo de lo II Tu bo con ti nuo.- Con re la ción a la ana to mía en es te mo de lo se
en con tra ron  dos ni ve les: Los que re pre sen tan al sis te ma di ges ti vo co mo
un tu bo con ti nuo ce rra do y los que lo re pre sen tan co mo un tu bo con ti nuo
abier to.  Grá fi ca 6.

Grá fi ca 6. Mo de lo II. Tu bo con ti nuo. Ana to mía

2.1 Tu bo con ti nuo ce rra do.

En es te ni vel en con tra mos aque llos ni ños que:
l Iden ti fi can al gu nos ór ga nos y los mez cla con otros de di fe ren tes sis -

te mas.
l Di bu jan  al gu nos ór ga nos del sis te ma di ges ti vo y no anota sus nom -

bres.
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l Di bu jan al gu nos ór ga nos del sis te ma di ges ti vo y anota  sus nom bres
(esó fa go, es tó ma go y/o in tes ti nos). Grá fi ca 7.

2.2. Tu bo con ti nuo abier to

Algu nos es tu dian tes  que se en cuen tran en es te ni vel. 
l No di bu ja los ór ga nos del sis te ma.
l Di bu jan al gu nos ór ga nos del sis te ma di ges ti vo y los mez cla con otros 

de di fe ren tes sis te mas.
l Di bu jan al gu nos ór ga nos del sis te ma di ges ti vo y no anota sus nom -

bres.
l Di bu jan al gu nos ór ga nos del sis te ma di ges ti vo y anota  sus nom bres

(esó fa go, es tó ma go y/o in tes ti nos). Grá fi ca 8.

Grá fi ca 7. Mo de lo II. Tu bo con ti nuo ce rra do.

Grá fi ca 8. Ni vel II. Tu bo con ti nuo abier to.
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Con re la ción a la fi sio lo gía del mo de lo II se en con tra ron las si guien tes
va rian tes

2. A  Re co no ce que hay sus tan cias nu tri ti vas y no nu tri ti vas en los ali -
men tos.

2. B  No re co no ce la eli mi na ción de de se chos.
2. C Re co no ce la eli mi na ción de de se chos mez clan do los sis te mas ex -

cre tor y di ges ti vo.
2. D Re co no ce la eli mi na ción de de se chos ex pul sa dos por de fe ca ción.

Grá fi ca 9.

Gra fi ca 9. Mo de lo II Tu bo con ti nuo. Fi sio lo gía.

v Mo de lo III. Tu bo con ti nuo abier to for ma do por di fe ren tes ór ga nos y en
don de se rea li zan pro ce sos me cá ni cos. Con re la ción a la ana to mía en es te
mo de lo se en con tra ron los si guien tes ni ve les: 

3.1. No di fe ren cía en tre in tes ti no del ga do y grue so.
3.2 Rea li za la di fe ren cia en tre in tes ti no del ga do y grue so. Grá fi ca 10.

Grá fi ca 10. Mo de lo III. Ana to mía.
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Con re la ción a la fi sio lo gía en es te ni vel se en con tra ron las si guien tes
va rian tes:

3. A  Re co no ce que hay sus tan cias que se apro ve chan con la par ti ci pa -
ción de al gún ór ga no.

3. B Re co no ce que las sus tan cias apro ve cha bles o nu tri ti vas se dis tri bu -
yen en el cuer po y se eli mi nan de se chos.

3. C  Re co no ce el pa so de los ali men tos por to dos los ór ga nos y al gún
pro ce so me cá ni co mas ti ca ción y/o de glu ción). Grá fi ca 11.

Grá fi ca 11. Mo de lo III. Fi sio lo gía.

v Mo de lo IV. Re la cio na do que ar ti cu la los sis te mas di ges ti vo y cir cu la to -
rio. Tu bo con ti nuo abier to, en don de se rea li zan pro ce sos me cá ni cos y
se en cuen tra ar ti cu la do con el sis te ma cir cu la to rio. En es te mo de lo po de -
mos en con trar dos ni ve les.

4.1 Re co no ce la ar ti cu la ción en tre los sis te mas di ges ti vo y cir cu la to rio.
(33.33%)

4.2 Re co no ce el pa so de los nu trien tes y/o  ener gía a la san gre y és ta los
re par te a to do el cuer po (66.7%). Ver gra fi ca 12.

Con re la ción a la fi sio lo gía en es te ni vel se en con tra ron las si guien tes
va rian tes

4. A Los ali men tos pa san por los di fe ren tes ór ga nos y re ci ben al gún
pro duc to glan du lar.

4. B  Re co no ce pro ce sos me cá ni cos y/o quí mi cos.
4. C Re co no ce que los ali men tos re ci ben la ac ción de di fe ren tes ju gos

di ges ti vos.
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Gra fi ca 12. Mo de lo IV. Arti cu la do.

4. D Las sus tan cias nu tri ti vas pa san a la san gre.
4. E Las sus tan cias nu tri ti vas pa san a la san gre pa ra ser dis tri bui das y

los res tos son ex pul sa dos por el ano. Grá fi ca 13.

Grá fi ca 13. Mo de lo IV. Fi sio lo gía.

Con clu sio nes

· Los ni ños cu ya  edad se en cuen tra en tre 9 y 11 años de edad pre -
sen tan ideas pre vias so bre la di ges tión, que se en cuen tran más re la cio na das
con la ana to mía del sis te ma di ges ti vo que con la fi sio lo gía del mis mo.

· La can ti dad de ór ga nos que se van iden ti fi can do co mo par te del
sis te ma di ges ti vo au men ta con la edad, sin em bar go po cos son los que ma ni -
fies tan la exis ten cia de al gu nas glán du las co mo el hí ga do o el pán creas y mu -
cho me nos la fa rin ge.
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· Los ni ños de la mues tra re la cio nan los ali men tos con la ener gía
que el cuer po ne ce si ta.

· Los ni ños de la mues tra pien san que en los ali men tos exis ten
sus tan cias “bue nas” o apro ve cha bles y “ma las” o de se cha bles

· La di ges tión es idea da co mo un pro ce so me cá ni co, ex clu yen las
trans for ma cio nes quí mi cas ya que en es ta edad son po cos los que con si de ran
la exis ten cia de ju gos di ges ti vos u otras hor mo nas.

· Aun que la ma yo ría sa be que en el or ga nis mo hay ex cre ción de
sus tan cias, po cos son los ni ños que con si de ran que las sus tan cias que el or ga -
nis mo no apro ve cha se eli mi nan por me dio del ex cre men to

· La ma yo ría de los ni ños de 9 a 11 años con si de ran el sis te ma di -
ges ti vo co mo un tu bo con ti nuo abier to por el cual pa san los ali men tos ( la
ma yo ría no men cio na su trans for ma ción)

· Po cos alum nos iden ti fi ca ron que en el in tes ti no del ga do se rea li -
za la ab sor ción de los nu trien tes.

· Po cos ni ños de la edad en tre 9 y 11 años re la cio nan el sis te ma di -
ges ti vo con el cir cu la to rio y mu cho me nos que a tra vés de la san gre se re par -
ten los nu trien tes en to do el cuer po.

· Es ne ce sa rio en tre vis tar a los ni ños pa ra pro fun di zar en sus
ideas so bre el pro ce so de la di ges tión.
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Ca pí tu lo 19

Aná li sis de las imá ge nes de bio lo gía en

los li bros de tex to de pri ma ria1

Asunción López-Man jón y

Yo lan da Pos ti go-Angón
Uni ver si dad Au tó no ma de Ma drid

Intro duc ción

E l pa pel de la ima gen en la cul tu ra ac tual es cada vez ma yor. Espe cí fi -
ca men te en el con tex to de la en se ñan za de la cien cia su im por tan cia se re -
fle ja en la can ti dad de imá ge nes que con tie nen los li bros de tex to en to -
dos los ni ve les edu ca ti vos y es pe cial men te en la edu ca ción pri ma ria. Sin
em bar go, no hay un con sen so en cuan to a las con cep cio nes so bre la na tu -
ra le za y fun ción de la ima gen en el con tex to edu ca ti vo.  Una ma ne ra de
con ce bir las imá ge nes como he rra mien tas de apren di za je se re fle ja en la
fa mo sa fra se “una ima gen vale más que mil pa la bras”.  Esta con cep ción, que
de no mi na re mos in tui ti va, con lle va ría una se rie de ideas o creen cias

                                
1 Este tra ba jo for ma par te del pro yec to de in ves ti ga ción EDU2010-21995-C02-01. Fi nan cia do

por el Mi nis te rio de Cien cia e Inno va ción del go bier no es pa ñol y di ri gi do por J. I. Po zo.



como las si guien tes: a) las imá ge nes se rían más sen ci llas que las pa la bras
y se re cor da rían y com pren de rían más fá cil men te; b) las imá ge nes in ter -
nas que se for man en la men te son como una “co pia” o una “foto en la ca -
be za” de las imá ge nes ex ter nas; c) las imá ge nes rea lis tas son las que más
fa vo re cen la com pren sión; y d) las imá ge nes re pre sen tan el co no ci mien -
to “ver da de ro”. Estas ideas asu mi rían un prin ci pio epis te mo ló gi co rea -
lis ta se gún el cual las imá ge nes no son una re pre sen ta ción de la rea li dad,
es de cir, un pun to de vis ta de esa rea li dad sino la rea li dad mis ma. Este
prin ci pio pa re ce ca rac te ri zar la na tu ra le za del pen sa mien to in tui ti vo
(Pozo y Gó mez Cres po, 1998). Por otra par te, y de ri va do del prin ci pio an -
te rior, al es ta ble cer una re la ción di rec ta en tre imá ge nes ex ter nas e in ter -
nas no se pos tu la nin gún tipo es pe cí fi co de pro ce sa mien to cog ni ti vo
para in ter pre tar o com pren der las imá ge nes ex ter nas asu mien do una fal -
sa fa ci li dad y sim pli ci dad de las mis mas ya que se “ex pli can” por sí mis -
mas y no ne ce si tan que se in ter pre ten ni que se de co di fi quen o tra duz can
a otro tipo de re pre sen ta ción. Por lo tan to, se rían muy fá ci les de usar y
con me nor de man da cog ni ti va que el tex to. Des de este pun to de vis ta se
asu me que el ma te rial vi sual es trans pa ren te (Lowe, 1993) y por lo tan to
no es ne ce sa ria una ins truc ción es pe cí fi ca para po der in ter pre tar las y
com pren der las. Entre las es ca sas in ves ti ga cio nes rea li za das so bre la con -
cep cio nes in tui ti vas de las imá ge nes como he rra mien ta de apren di za je
en con tra mos que los re sul ta dos ob te ni dos con pro fe so res de cien cias en
ni ve les me dio y su pe rior ar gen ti nos (Fa na ro, Ote ro y Gre ca, 2005) mues -
tran que un 65.27% man tie nen las con cep cio nes an te rio res. 

Otra ma ne ra de con ce bir las imá ge nes (los dia gra mas, los di bu -
jos, las fo to gra fías, los ma pas con cep tua les, las ta blas o las grá fi cas nu -
mé ri cas), y que va mos a de fen der en es te ca pí tu lo, es en ten der las
co mo un sis te ma ex ter no de re pre sen ta ción (Mar tí y Po zo, 2000). Entre 
es tos sis te mas se in clui ría la es cri tu ra, las no ta cio nes ma te má ti ca y
geo mé tri ca y la no ta ción quí mi ca en tre otras. Espe cí fi ca men te, en el
do mi nio de la bio lo gía las imá ge nes tie nen y han te ni do, a lo lar go de
la his to ria, un pa pel muy im por tan te (p.e.  Maiens chein, 1991;  Kind -
field, 1993/1994) en el ra zo na mien to cien tí fi co y en la cons truc ción de
nue vas teo rías: des de Dar win con la re pre sen ta ción de la evo lu ción de
las es pe cies en for ma de ár bol has ta la re pre sen ta ción de la mo lé cu la
de ADN pa san do por las di fe ren tes re pre sen ta cio nes de la cé lu la
(Maiens chein, 1991). 

Se gún Mar tí y Po zo (2000) la dis tin ción en tre los sis te mas ex ter nos
e in ter nos de re pre sen ta ción im pli ca pa sar de con si de rar los pri me ros
úni ca men te co mo con te ni dos de las re pre sen ta cio nes in ter nas a con ce -
bir los co mo un ob je to de es tu dio por sí mis mo con una na tu ra le za pro pia
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que in flu ye en la cog ni ción y el apren di za je del que los uti li za. Des de es te 
pun to de vis ta no exis ti ría una re la ción di rec ta en tre las re pre sen ta cio nes 
ex ter nas y las in ter nas co mo se plan tea des de la con cep ción in tui ti va. La
re la ción se ría más com ple ja e in te rac ti va ya que las re pre sen ta cio nes in -
ter nas no son una co pia ni una sim ple apro pia ción de las re pre sen ta cio -
nes ex ter nas. Los es tu dian tes de ben sa ber in ter pre tar y usar los sis te mas
ex ter nos de re pre sen ta ción ge ne ra dos por la co mu ni dad cien tí fi ca pa ra
po der apren der cien cia. Ade más, és te es un pro ce so de re-cons truc ción
de la re pre sen ta ción ex ter na que pue de ge ne rar nue vos usos y sis te mas
de re pre sen ta ción in ter na (Mar tí y Po zo, 2000). Esta re cons truc ción o in -
te rac ción en tre las re pre sen ta cio nes in ter nas y ex ter nas plan tea mu chas
di fi cul ta des, co mo se ha pues to de ma ni fies to en las es ca sas in ves ti ga cio -
nes so bre la com pren sión de las imá ge nes tan to en el do mi nio de las cien -
cias (p.e. Co lin, Chau vet, y Vien not, 2002) co mo en otros do mi nios o
re pre sen ta cio nes vi sua les es pe cí fi cas co mo por ejem plo, los ma pas geo -
grá fi cos (p.e. Pos ti go y Po zo, 2004) o las grá fi cas nu mé ri cas (p.e. Pé rez
Eche ve rría, Pos ti go y Pe cha rro mán, 2009; Pos ti go y Po zo, 2000) por par te 
de es tu dian tes de se cun da ria, uni ver si dad e in clu so gra dua dos uni ver si -
ta rios (p.e. Bo wen y Roth, 2002).

Espe cí fi ca men te, una de las di fi cul ta des que se en cuen tran los es tu -
dian tes cuan do se en fren tan a re pre sen ta cio nes vi sua les en el do mi nio de las
cien cias na tu ra les es que la in ter pre ta ción que ha cen los es tu dian tes tien de a
es tar li mi ta da a las ca rac te rís ti cas su per fi cia les de la re pre sen ta ción y no
guia da por los con cep tos que pre ten den re pre sen tar (Bo wen y Roth, 2002;
Lo we, 1993). Ade más, se han en con tra do tam bién di fi cul ta des pa ra pro du cir
es tas re pre sen ta cio nes co mo he rra mien tas pa ra pen sar o so lu cio nar pro ble -
mas (Kind field, 1993/1994). Esto pue de ser de bi do prin ci pal men te a que las
ac ti vi da des re la cio na das con las imá ge nes de los li bros de tex to son de ti po
re pro duc ti vo, es de cir, la ac ti vi dad prin ci pal por par te de los es tu dian tes es
co piar las imá ge nes del li bro. Se gún Mar tí y Po zo (2000), la pro duc ción de los
sis te mas ex ter nos de re pre sen ta ción es más cos to sa que su in ter pre ta ción y,
por su pues to, ne ce si ta la crea ción de es pa cios ins truc cio na les es pe cí fi cos
dirigidos a ese fin.

Las re pre sen ta cio nes vi sua les en bio lo gía pre sen tan tam bién al gu nas di fi -
cul ta des es pe cí fi cas co mo son: a) la re pre sen ta ción en tres di men sio nes; b) re pre -
sen tar es truc tu ras que con tie nen ine vi ta ble men te otras es truc tu ras; c) apren der
las con ven cio nes de los cor tes de es truc tu ras  (Cons ta ble, Camp bell y Brown,
1988) y d) las re pre sen ta cio nes ce lu la res y mo le cu la res de bi do a que son uno de
los dia gra mas con tem po rá neos más com ple jos en bio lo gía. Las fo to gra fías tam -
bién plan tean di fi cul ta des ya que el sig ni fi ca do de una fo to vie ne de ter mi na do
por la re la ción dia léc ti ca que se es ta ble ce en tre la ma ne ra de ver del fo tó gra fo y
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la per cep ción del ob ser va dor. Por lo tan to, una fo to pue de dar lu gar a múl ti ples
in ter pre ta cio nes y por ello es ne ce sa ria una guía pa ra su in ter pre ta ción (Poz zer y 
Roth, 2003). 

Den tro de la li te ra tu ra so bre aná li sis de li bros de tex to han si do es ca -
sas las in ves ti ga cio nes que ana li zan las imá ge nes (Ote ro, Mo rei ra y Gre ca,
2002; Pe ra les y Ji mé nez, 2002; So yi bo, 1994; Poz zer y Roth, 2003) y mu cho
más es ca sas en el ni vel edu ca ti vo de pri ma ria (Pé rez de Eu la te, Llo ren te, & 
Andrieu, 1999). Las con clu sio nes a las que lle gan es tas in ves ti ga cio nes es
que exis te una fal ta de con cien cia so bre la com ple ji dad que de man dan las
imá ge nes y se pre sen tan por lo tan to co mo si fue ran “au to-evi den tes”
(Ote ro, Mo rei ra y Gre ca, 2002). Por ello, nues tro ob je ti vo es ana li zar si la
uti li za ción de las imá ge nes en los li bros de tex to gra tui tos de Cien cias Na -
tu ra les en Mé xi co de la Re for ma Inte gral de la Edu ca ción Bá si ca re fle ja las
an te rio res con clu sio nes o es tán más cer ca de la con cep ción cons truc ti vis ta
so bre el pa pel de las imá ge nes co mo sis te mas ex ter nos de re pre sen ta ción
en el apren di za je de la cien cia.  

Un aná li sis de las imá ge nes en los li bros de tex to de 
cien cias na tu ra les de pri ma ria 

En este es tu dio so bre el tra ta mien to de las imá ge nes en los li bros de
tex to he mos uti li za do como cri te rios de aná li sis ade más del tipo de ima -
gen o re pre sen ta ción vi sual (para di ver sas pro pues tas de ca te go ri za ción
de las imá ge nes, véa se Kosslyn, 1989; Lowe, 1993; Pos ti go y Pozo, 2000;
Winn, 1989) otros as pec tos que for man par te de la ima gen (por ejem plo,
dis tin tos re cur sos grá fi cos), ele men tos que ayu dan a su in ter pre ta ción
(por ejem plo, uso de ró tu los) así como su re la ción con el tex to y la exis -
ten cia  y ca rac te rís ti cas de las ac ti vi da des que im pli can el uso de imá ge -
nes (Pe ra les y Ji me nez, 2002). De tal ma ne ra que di fe ren cia mos seis cri te -
rios de aná li sis que pa sa mos a des cri bir bre ve men te (para una
des crip ción más de ta lla da de al gu nos de ellos, véa se Ló pez Man jón y
Pos ti go, 2008):

1) Ti po de ima gen: di fe ren cia mos dis tin tos ti pos de imá ge nes o re pre sen -
ta cio nes vi sua les tan to es pe cí fi cas de la bio lo gía co mo otras de ca rác ter más
ge ne ral (véa se ta bla 1 y fi gu ras 1, 2, 3, 4, 5 y 6). 
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Ta bla 1.- Des crip ción de los di fe ren tes ti pos de imá ge nes uti li zadas en el aná li sis.

Tipo de ima gen Ca rac te rís ti cas

“Cons truc ción 

vi sual”

Di gi ta li zan do la in for ma ción ob te ni da a par tir de di ver sas téc ni -

cas de ima gen (re so nan cia mag né ti ca, to mo gra fías com pu ta ri za -

das, scan ners...) del cuer po hu ma no y a tra vés de un pro gra ma

in for má ti co es pe cí fi co se ob tie ne una re pre sen ta ción con una

apa rien cia muy rea lis ta en la que pre sen tan si mul tá nea men te

di ver sos pla nos su per pues tos de ese fe nó me no.

Dia gra ma 

de es truc tu ra

Des cri be las ca rac te rís ti cas fí si cas de las par tes del ob je to re pre -

sen ta do y cómo están dis pues tas en el es pa cio.

Dia gra ma 

de pro ce so

Des cri be el trans cur so o evo lu ción del fe nó me no así como los

cam bios de las par tes del mismo a tra vés del tiem po.

Di bu jo 

de co ra ti vo2

Con ca rác ter icó ni co mues tra una co rres pon den cia ana ló gi ca

res pec to al ob je to o fe nó me no re pre sen ta do (son se lec ti vos: re -

co gen al gu nos as pec tos del ob je to)

Fo to gra fía 

de co ra ti va

Re pro du cen los ele men tos o as pec tos ex ter nos del ob je to o fe nó -

me no re pre sen ta do. 

Mi cro fo to gra -

fía

Re pro du cen los ele men tos o as pec tos in ter nos del ob je to o fe nó -

me no re pre sen ta do (ima gen ob te ni da a tra vés de mi cros co pio

óp ti co y/o elec tró ni co de ba rri do)

Eco gra fía Re pro du cen los ele men tos o as pec tos in ter nos del ob je to o fe nó -

me no re pre sen ta do (ima gen ob te ni da a tra vés de ul tra so ni dos)

Gráficas (sec -

to res/ta blas

nu mé ri cas)

Pre sen tan la re la ción nu mé ri ca o cuan ti ta ti va que exis te entre

dos o más va ria bles a tra vés de dis tin tos ele men tos (lí neas, ba -

rras, sec to res, ta blas...) 

Tabla o dia -

gra ma ver bal

Pre sen tan las in te rre la cio nes entre dis tin tos con te ni dos con cep -

tua les de forma ex plí ci ta y es que má ti ca con la ayuda y apoyo de

ele men tos grá fi cos (fle chas, lla ves, cua dros...) 

Mapa Re pre sen ta ción grá fi ca mé tri ca de una por ción de te rri to rio ge -

ne ral men te sobre una su per fi cie bi di men sio nal.
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2 Enten de mos por de co ra ti va aque llas imá ge nes (di bu jos, fo to gra fías) que aun que re la cio na das

te má ti ca men te con el fe nó me no su fun ción es ador nar y por tan to pue den ser pres cin di bles.
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Fi gu ra 1. Ejem plo de “cons truc ción vi -

sual” (SEP, 2010b, p. 28).
Fi gu ra 2. Ejem plo de dia gra ma de es truc -

tu ra (SEP, 2010b, p. 17).

Fi gu ra 3. Ejem plo de dia gra ma de pro ce so (SEP, 2010a, p. 31).
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Fi gu ra 4. Ejem plo de di bu jo de co ra ti vo (SEP, 2010a, p.13).

Fi gu ra 5. Ejem plo de fo to gra fía de co ra ti va (SEP, 2010b, p. 31).

Fi gu ra 6. Ejem plo de mi cro fo to gra fía (SEP, 2010d, p.26).



2) Re cur sos grá fi cos, gra fis mos y co lo res
En los re cur sos grá fi cos po de mos di fe ren ciar tres ti pos: a) Los de ta lles am -

plia dos de al gún ele men to de la re pre sen ta ción; b) las sec cio nes o cor tes (trans -
ver sa les, ver ti ca les, etc.) que per mi ten ac ce der y mos trar ele men tos
con si de ra dos re le van tes y que no son vi si bles des de otras pers pec ti vas (véa se 
fi gu ra 2) y c) la ma yor o me nor con tex tua li za ción del fe nó me no re pre sen ta do
con el em pleo de ele men tos abs trac tos o más con cre tos ha cien do re fe ren cia a
las si tua cio nes en las que se da ese fe nó me no.

Los gra fis mos son ele men tos co mo fle chas y lí neas pa ra in di car la di rec -
ción de un pro ce so o des ta car al gún as pec to del fe nó me no u ob je to re pre sen -
ta do (véa se fi gu ra 3).

Co lo res: uso ade cua do de  los co lo res pa ra di fe ren ciar los ele men tos o
los dis tin tos pla nos de la re pre sen ta ción (véa se fi gu ra 2).

3) Ró tu los: pre sen cia o no de eti que tas ver ba les que in di can di fe ren tes
ele men tos de la re pre sen ta ción (véa se fi gu ra 2 y 3).

4) Títu lo: pre sen cia o no de tí tu lo que acom pa ñe a la ima gen y sus ca rac -
te rís ti cas. Si es un ti tu lo más o me nos sim ple y, con cre ta men te, si el tí tu lo ha -
ce re fe ren cia a que la ima gen es un mo de lo o re pre sen ta ción de un ob je to o si
por el con tra rio es un ti tu lo “rea lis ta” o des crip ti vo.

5)  Re la ción en tre la ima gen y el tex to: si el tex to ha ce re fe ren cia o no a la
pre sen cia de la ima gen y en ca so afir ma ti vo si se li mi ta a una bre ve in di ca ción 
(ti po “ob ser va fi gu ra” u “véa se fo to gra fía”) o tra ta de des cri bir o ex pli car el
fe nó me no re pre sen ta do guian do la in ter pre ta ción y com pren sión de la ima -
gen.

6) Acti vi da des con imá ge nes: pre sen cia o no de ac ti vi da des a lo lar go de la 
uni dad en las que se uti li zan imá ge nes. Di fe ren cia mos ac ti vi da des en las que
el uso o re fe ren cia a la ima gen es al go se cun da rio deEjem plo de mi cro fo to gra fía

(SEP, 2010d, p.26) las que el uso de la ima gen es el ob je ti vo prin ci pal. Tam bién
dis tin gui mos en tre ta reas de in ter pre ta ción y ta reas de ela bo ra ción o pro duc -
ción de imá ge nes así co mo otras en las que so lo pi den com ple tar par te de la
in for ma ción.

Ana li za mos cua tro li bros de tex to gra tui tos de Cien cias Na tu ra -
les per te ne cien tes al pro yec to de Re for ma Inte gral de la Edu ca ción Bá si ca de
3º,3 4º, 5º y 6º de pri ma ria (SEP, 2010a, b, c, d) cen trán do nos en  las uni da des
re fe ri das a los sis te mas cor po ra les (ca da uno de los cur sos de di ca dos uni da -
des com ple tas a es te te ma con la ex cep ción de 5º que de di ca una uni dad). De
acuer do a los seis cri te rios an te rio res y agru pán do los en tres blo ques, va mos
a des cri bir las ca rac te rís ti cas de las imá ge nes es ta ble cien do com pa ra cio nes
en tre los cua tro cur sos.
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3 Se lec cio na mos a par tir del ni vel de 3º de pri ma ria por que es a par tir de es te cur so cuan do se

es tu dian con te ni dos es pe cí fi cos de bio lo gía re la cio na dos con el cuer po hu ma no.



a)  Tipo de ima gen, re cur sos grá fi cos, gra fis mos y co lor

Res pec to al tipo de ima gen hay di fe ren cias en tre los dos pri me ros cur sos (3º
y 4º) fren te a los otros dos (5º y 6º). En 3º y 4º pre do mi nan fun da men tal men te
tres ti pos de ima gen (dia gra mas de es truc tu ra, di bu jos y cons truc cio nes vi -
sua les) aun que en por cen ta jes di fe ren tes. Así en 3º pre do mi nan los dia gra -
mas de es truc tu ra se gui do de los di bu jos (su man do am bos el 70% de las imá -
ge nes) y en una me nor pro por ción las cons truc cio nes vi sua les. Mien tras que
en 4º, aun que pre sen ta un por cen ta je si mi lar a 3º de cons truc cio nes vi sua les,
pre do mi nan los di bu jos en casi un 55% y la mi tad de dia gra mas de es truc tu ra 
que los que ha bía en 3º.

Fren te a es tos dos cur sos, en 5º y 6º pre do mi nan fun da men tal -
men te otros tres ti pos de imá ge nes (fo to gra fías, dia gra mas de es truc tu ra y
mi cro fo to gra fías) en pa re ci da pro por ción en los dos cur sos. No obs tan te hay
que se ña lar que en 5º hay una ma yor pre sen cia de fo to gra fías que en 6º y que
6º, aun que en pe que ño por cen ta je, pre sen ta una gran va rie dad de imá ge nes
(has ta los diez ti pos de imá ge nes re co gi dos en la ta bla 1) al gu nas no pre sen -
tes en el res to de los cur sos. Un as pec to que hay que des ta car a lo lar go de los
cua tro cur sos es la ca si ine xis ten cia de dia gra mas de pro ce so con un es ca sí si -
mo 5% so lo en los cur sos 3º y 6º. 

En cuan to a los re cur sos grá fi cos, gra fis mos y co lo res en ge ne ral no
hay uso de re cur sos grá fi cos (de ta lles am plia dos o cor tes) a lo lar go de los
cua tro cur sos. Sal vo pun tual men te un ca so de de ta lles am plia dos y pre sen ta -
ción si mul tá nea de más de una pers pec ti va de una es truc tu ra. Res pec to al
uso de los co lo res, con la ex cep ción de 3º y las mi cro fo to gra fías en 5º y 6º, es
bas tan te de fi cien te e ina de cua do en 4º, 5º y 6º que al no ser co lo res con tras ta -
dos di fi cul ta di fe ren ciar las es truc tu ras y los dis tin tos sis te mas cor po ra les. 

b)  Ró tu los y tí tu los

Tam po co hay gran des di fe ren cias por cur so sal vo el dis tin to tra ta mien to
en fun ción del tipo de ima gen. Los dia gra mas de es truc tu ra en bas tan tes oca -
sio nes se pre sen tan con es ca sos ró tu los (a ve ces sin nin gu no) y en su ma yo ría
con tí tu los sim ples o sin tí tu lo. Las cons truc cio nes vi sua les apa re cen siem pre
sin ró tu los y sin tí tu lo. Los di bu jos y fo tos casi siem pre apa re cen sin tí tu lo.
To dos los tí tu los ade más de ser muy es ca sos son “rea lis tas” o des crip ti vos
(no alu den a mo de los o re pre sen ta cio nes) y en su gran ma yo ría sim ples (por
ejem plo, “apa ra to res pi ra to rio”, “múscu lo”).
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c)  Re la ción en tre ima gen y tex to y ac ti vi da des con imá ge nes

Res pec to a la re la ción en tre ima gen y tex to no hay di fe ren cias en tre los cur -
sos. En to dos ellos el tex to no hace nin gún tipo de re fe ren cia a la ima gen (solo
al gún caso muy pun tual del tipo “Obser va esta ima gen”) y aun que sue le es -
tar re la cio na do te má ti ca men te con la ima gen que lo acom pa ña tam bién hay
ca sos en los que el tex to no se ade cua del todo (por ejem plo, la ima gen apa re -
ce en la pa gi na si guien te o solo está en par te re la cio na da).

En cuan to a las ac ti vi da des con imá ge nes hay gran des di fe ren cias
en tre gru pos (des de un 0% en 5º, pa san do por un 33,3% en 3º y 4º, has ta un
77,7% en 6º). Sin em bar go, la ma yor par te de ellas son ac ti vi da des re pro duc ti -
vas (ta reas de pro duc ción co mo co piar o com ple tar ta blas) y no de in ter pre ta -
ción de la ima gen (so lo hay una ex cep ción en 4º con una ac ti vi dad de
com pa ra ción de imá ge nes). Tam bién hay que des ta car que la ma yo ría de las
ac ti vi da des no em plean el ti po de imá ge nes pre sen ta das en el tex to prin ci pal
de la uni dad (por ejem plo, dia gra mas de es truc tu ra en el tex to y ta blas ver ba -
les en las ac ti vi da des).

Con clu sio nes  

En este es tu dio en con tra mos que aun que por una par te se da una gran im -
por tan cia a las imá ge nes dado la gran can ti dad de ellas que apa re cen en los li -
bros de tex to ana li za dos, por la otra se les asig na un uso fun da men tal men te de -
co ra ti vo. No se con si de ran ob je tos de apren di za je en sí mis mos al mis mo ni vel
que el tex to.  La es ca sez de ayu das para po der in ter pre tar las imá ge nes pre sen tes 
en los li bros de tex to ta les como la au sen cia de ró tu los y tí tu los, la es ca sa re fe ren -
cia ex plí ci ta a las imá ge nes en el tex to prin ci pal y que en las po cas ac ti vi da des
que se de man da tra ba jar con imá ge nes no se pro por cio na nin gu na guía, con for -
man el he cho de que las con cep cio nes que han di ri gi do la se lec ción, di se ño y tra -
ta mien to de es tas imá ge nes se co rres pon den con una con cep ción in tui ti va de las
mis mas. Se gún esta con cep ción las imá ge nes de los li bros de tex tos son evi den -
tes por sí mis mas, fá ci les de com pren der, con un úni co y cla ro sig ni fi ca do, y
cuan to ma yor rea lis mo mues tren ma yor será su apren di za je.

Los di se ña do res de ma te ria les ins truc cio na les de be rían te ner
en cuen ta as pec tos ta les co mo los po si bles des ti na ta rios, ob je ti vos y si tua cio -
nes en las que se uti li za rán las imá ge nes in clui das en un li bro de tex to, pe ro
tam bién que los alum nos pue den di fe rir en el co no ci mien to pre vio y es tra te -
gias pa ra uti li zar esas di ver sas re pre sen ta cio nes y por tan to no pre sen tar las
co mo si fue ran au to-ex pli ca ti vas. La di fi cul tad de in ter pre ta ción de las imá -
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ge nes por par te de los alum nos no siem pre es de bi da al pro pio di se ño de la
ima gen si no tam bién a la fal ta de es tra te gias pa ra su in ter pre ta ción. Los alum -
nos apren den prin ci pal men te in for ma ción ver bal y du ran te su ins truc ción de -
sa rro llan y uti li zan fun da men tal men te es tra te gias y téc ni cas ba sa das en lo
ver bal pa ra au men tar la co di fi ca ción y el re cuer do, co mo por ejem plo, la to ma
de apun tes o el sub ra ya do, mien tras que los as pec tos grá fi cos o vi sua les sue len 
ocu par un pa pel mu cho más se cun da rio en el ám bi to aca dé mi co o se con si de -
ra, co mo ya he mos ana li za do, un ti po de ma te rial que no re quie re ins truc ción.

No obs tan te, los pro fe so res por su par te de be rían tra ba jar de ma ne ra
es pe cí fi ca con sus alum nos la in ter pre ta ción y uso de las imá ge nes, es de cir,
rea li zar una ver da de ra al fa be ti za ción grá fi ca o grap hi cacy que de be rá ser un
com ple men to y nun ca un ri val de la li te racy o al fa be ti za ción  li te ra ria, y que
ayu de a los alum nos a des ci frar men sa jes grá fi cos, de una ma ne ra au tó no ma,
en lu gar de de jar se lle var sim ple men te por la fuer za, la apa ren te sen ci llez y la 
in me dia tez de la ima gen (Pos ti go y Po zo, 2004). Tal y co mo apun ta Lo we
“...leer un dia gra ma abs trac to es una ta rea que pue de ser tan es pe cia li za da y
de man dan te co mo leer un tex to” (Lo we, 1993, p. 10). Por lo que es ta al fa be ti -
za ción vi sual o grá fi ca es ne ce sa ria no só lo por que las re pre sen ta cio nes vi -
sua les son ca da vez más fre cuen tes en nues tra cul tu ra si no tam bién por que
ca da vez son más va ria das y complejas. 
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Ca pí tu lo 20

La for ma ción de do cen tes 

pa ra la en se ñan za de las cien cias 

en un con tex to náhuatl

Leticia Gallegos Cázares y Elena Calderón Canales
Cen tro de Cien cias Apli ca das y De sa rro llo Tec no ló gi co;

Grupo de Cog ni ción y Di dác ti ca de las Cien cias, UNAM

Intro duc ción

¿Exis te una mar ca da in fluen cia del con tex to cul tu ral so bre la for ma ción
del pen sa mien to cien tí fi co? Algu nas in ves ti ga cio nes so bre con cep cio nes re -
la cio na das con fe nó me nos na tu ra les mues tran, en efec to, la exis ten cia de as -
pec tos del pen sa mien to que ema nan de sus tradiciones culturales
(Aikenhead, 2001).

A ni vel in ter na cio nal se re por tan es tu dios so bre los pro ce sos in ter cul -
tu ra les y la for ma en la que en al gu nos paí ses se ha abor da do el pro ble ma de
la en se ñan za de las cien cias en co mu ni da des na ti vas (Hau koos y Le Beau,
1991; Nel son-Bar ber y Estrin, 1995; Sni vely y Co si glia, 2001). Si bien es cla ro
que aún hay mu cho por tra ba jar e in ves ti gar, es im por tan te re sal tar que en la
ma yo ría de los ca sos se tra ba ja en la vía de es ta ble cer pro gra mas pa ra alum -



nos y do cen tes que les lle ven a la cons truc ción de una cul tu ra cien tí fi ca no in -
va si va ni im po si ti va, si no una don de se re co noz can y res pe ten las
ca rac te rís ti cas de ca da cul tu ra. 

En nues tro país uno de los ob je ti vos de la es cue la es que los ni ños y ni -
ñas in dí ge nas de sa rro llen la ca pa ci dad de cons truir ex pli ca cio nes ob je ti vas
de los fe nó me nos na tu ra les y so cia les (SEP, 2004, 2008), que ten gan una vi -
sión cien tí fi ca del mun do y que den tro de la es cue la (Bray boy y Cas tag no,
2008), se en cuen tren múl ti ples for mas de co no cer y apren der cien cias.

Pen sar en la edu ca ción en cien cias con lle va afron tar el pro ble ma de la
for ma ción de los do cen tes que se en cuen tran in mer sos en una cul tu ra di fe -
ren te co mo pue de ser la in dí ge na y que, al mis mo tiem po, son par tí ci pes de la 
cul tu ra cien tí fi ca re pre sen ta da por la cien cia de la es cue la que tie ne su fun da -
men to en el pen sa mien to cien tí fi co y que es par te del ba ga je cul tu ral que la
es cue la pro mue ve. El do cen te de la es cue la in dí ge na de be por tan to es tar
cons cien te de las ca rac te rís ti cas pro pias de su cul tu ra y de la que se im par te
en la es cue la. Por lo tan to, es ne ce sa rio co no cer qué se re pre sen ta co mo cien -
cia en un con tex to cul tu ral dis tin to (in dí ge na), y re co no cer los pun tos de
coin ci den cia y dis tan cia en tre la cien cia es co lar y el pen sa mien to in dí ge na.
Con ello se rá po si ble la cons truc ción de “puen tes de in ter pre ta ción in ter cul -
tu ral” que per mi tan a los miem bros de esa co mu ni dad que des de cual quie ra
de las dos po si cio nes sean com pren di dos los sig ni fi ca dos que am bas dan a
las no cio nes científicas.

Ca rac te rís ti cas del pen sa mien to cien tí fi co e in dí ge na 

Algu nos es tu dios so bre las ca rac te rís ti cas del pen sa mien to cien tí fi co
mues tran que (McCo mas, Clough y Alma zo ra, 2000):

l Tie ne un ca rác ter ten ta ti vo ya que es un in ten to o es fuer zo de ex pli -
car los fe nó me nos na tu ra les. 

l Se so por ta de ma ne ra im por tan te, pe ro no to tal men te, en las ob ser -
va cio nes, evi den cia ex pe ri men tal, ar gu men tos ra cio na les y es cep ti -
cis mo. Pe ro al mis mo tiem po se re co no ce que to da ob ser va ción
tie nen car ga teó ri ca. 

l Una for ma de or ga ni za ción del pen sa mien to cien tí fi co se ob ser va en
la pos tu la ción de le yes y teo rías que tie nen ro les es pe cí fi cos en la
cons truc ción del pen sa mien to cien tí fi co. 

l No hay una úni ca ma ne ra de ha cer cien cia (por lo tan to, no hay un
mé to do uni ver sal pa so a pa so). 

l Du ran te el pro ce so de cons truc ción es ne ce sa rio te ner re gis tros pre ci -
sos, re vi sión de pa res y re pli ca bi li dad de sus re por tes. 
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l La cien cia es par te de las tra di cio nes so cia les y cul tu ra les. Por lo que
es ne ce sa rio que to do nue vo co no ci mien to sea co mu ni ca do am plia y
abier ta men te.

l La his to ria de la cien cia mues tra que en el de sa rro llo de la cien cia se
dan tan to pro ce sos evo lu ti vos co mo re vo lu cio na rios. 

l Las per so nas de to das las cul tu ras con tri bu yen a la cien cia. Por lo que 
to das las ideas cien tí fi cas son in fluen cia das por el me dio so cial e his -
tó ri co.

Si bien ca da cul tu ra pre sen ta ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas so bre su co no ci -
mien to de la na tu ra le za, lo que lle va a que no es po si ble te ner una so la vi sión
de la “cien cia in dí ge na”, las in ves ti ga cio nes so bre es tas no cio nes en esas co -
mu ni da des re fle jan al gu nas ca rac te rís ti cas ge ne ra les co mo (Sni vel y Co si glia, 
2000; Nel son-Bar ber y Estrin, 1995):

l Acep ta que las re pre sen ta cio nes so bre la na tu ra le za y el mun do son
in ter pre ta das des de un len te cul tu ral es pe cí fi co. 

l Pa ra cons truir las no cio nes de cien cia in dí ge na no se cuen ta con un
mé to do ri gu ro so y es pe cí fi co. 

l En la for ma de cons truc ción del pen sa mien to in dí ge na no exis te se -
pa ra ción en tre el ob ser va dor y lo ob ser va do. 

l No se cons tru ye a par tir de la ge ne ra li za ción de las ob ser va cio nes y
tam po co se bus ca rea li zar pre dic cio nes acer ca de la na tu ra le za. Las
no cio nes cons trui das des de es te en fo que son de ca rác ter des crip ti vo
en su ma yo ría.

l El in di vi duo es par te de la co mu ni dad por lo que es tá im plí ci ta su
cul tu ra, his to ria, lu gar y tiem po.

l Exis ten múl ti ples for mas de ob te ner co no ci mien to.
l Con si de ra que el mun do es un mis te rio y que es tá ín ti ma men te co -

nec ta do con lo es pi ri tual.

En am bos ca sos –cien tí fi ca y de un en tor no cul tu ral in dí ge na– la
cons truc ción de no cio nes so bre la na tu ra le za son un in ten to de ex pli car
los fe nó me nos ob ser va dos, se re co no ce la in fluen cia que exis te de la cul -
tu ra y la po si bi li dad de cons truir ex pli ca cio nes por me dios y mé to dos di -
ver sos. Sin em bar go, mien tras pa ra el pen sa mien to in dí ge na el
ob ser va dor y lo ob ser va do es tán ín ti ma men te re la cio na dos de ma ne ra
ho lís ti ca y es pi ri tual, pa ra el pen sa mien to cien tí fi co la ob ser va ción, ex -
pe ri men ta ción y re pli ca bi li dad de los fe nó me nos, per mi te lle gar a ex pli -
ca cio nes cau sa les es ta ble cien do for mas de or ga ni za ción del
co no ci mien to que ha cen po si ble ela bo rar pre dic cio nes ten ta ti vas so bre
los ob ser va bles fe no me no ló gi cos. Lo an te rior lle va a con si de rar que los
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prin ci pios fun da men ta les de am bas for mas de pen sa mien to son in com -
pa ti bles, es to es, in tra du ci bles y por lo tan to in con men su ra bles lo cal -
men te (Kuhn, 1972). 

Por con si guien te, es tas dos for mas de co no ci mien to se sus ten tan en raí -
ces on to ló gi cas y epis te mo ló gi cas dis tin tas, con ob je ti vos y fi na li da des de
cons truc ción tam bién dis tin tos, lo que lle va, la ma yo ría de las ve ces, a con flic -
tos en tre sus se gui do res (Hau koos y Le Beau, 1991). Este con flic to lle va a frag -
men tar el co no ci mien to cien tí fi co y dis tor sio nar lo (Ai ken head, 2001), con el
po si ble re cha zo a las for mas de cons truc ción del pen sa mien to cien tí fi co en
los se gui do res de la pre ser va ción de la cul tu ra de las co mu ni da des in dí ge -
nas. 

Si se par te de es te su pues to de in con men su ra bi li dad y se asu me que el
pro ce so de cons truc ción del co no ci mien to cien tí fi co es tá li ga do a la cons truc -
ción de múl ti ples re pre sen ta cio nes de los fe nó me nos, el pro ce so de for ma -
ción do cen te ne ce sa ria men te de be con tem plar la po si ble cons truc ción de dos
es que mas teó ri cos pa ra le los que se ar ti cu len a tra vés de la fe no me no lo gía
(ob je to de es tu dio) y de las múl ti ples re pre sen ta cio nes fe no me no ló gi cas
(método). 

El pro ce so de for ma ción de do cen tes in dí ge nas ba sa do en la exis ten cia
de la in con men su ra bi li dad cul tu ral im pli ca un re plan tea mien to del pro ce so
y de los ob je ti vos que de ben per se guir se pa ra tal fin. Este do cu men to pre sen -
ta la pro pues ta de for ma ción de do cen tes in dí ge nas de ha bla Náhuatl en el
área de las cien cias na tu ra les ba jo es te su pues to.

Po bla ción en la que se rea li za y eva lúa la pro pues ta 
de for ma ción

El pro yec to se rea li za en tres es cue las pri ma rias y prees co la res de
una co mu ni dad Náhuatl en el mu ni ci pio de Cuau tem pan ubi ca do en la
Sie rra Nor te de Pue bla. Las es cue las se lo ca li zan en las co mu ni da des de
Vis ta Her mo sa, Te ca pag co y Pa pa lo ta. Son es cue las de mo da li dad in dí -
ge na y mul ti gra do1. Las dos pri me ras son tri do cen tes, la úl ti ma es bi do -
cen te, to das bi lin gües. Ca da una tie ne apro xi ma da men te 60 es tu dian tes
y cuen tan con un cen tro prees co lar, ca da cen tro prees co lar tie ne a su vez
un pro fe sor que atien de a los tres gra dos y tie ne en pro me dio 10 es tu -
dian tes. 
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1  Una es cue la mul ti gra do es aque lla don de un mis mo pro fe sor atien de va rios gra dos. En es ta

mo da li dad los gru pos es tán di vi di dos por ci clos. Pri mer y se gun do año son el pri mer ci clo,
se gun do y ter cer año son el se gun do ci clo y cuar to y quin to año son el ter cer ci clo. 



Pro pues ta de for ma ción

La pro pues ta con tem pla los si guien tes ru bros: I. De fi ni ción del con tex -
to de la zo na; II. Mo de lo de in ter ven ción y III. Se gui mien to y eva lua ción. Los
ru bros es pe cí fi cos son:

I. De fi ni ción del con tex to de la zo na
l Ca rac te rís ti cas de la po bla ción de pro fe so res
l Ca rac te rís ti cas de la cien cia es co lar que se im par te en las es cue las

de la zo na
l Iden ti fi ca ción del pen sa mien to in dí ge na so bre te mas es pe cí fi cos

II. Mo de lo de in ter ven ción
l Mo di fi ca ción del es pa cio fí si co
l Ca rac te rís ti cas del di se ño di dác ti co
l Ca rac te rís ti cas de los ma te ria les edu ca ti vos

 
III. Se gui mien to y eva lua ción de la pro pues ta

I. De fi ni ción del con tex to de la zona

Ca rac te rís ti cas de la po bla ción a la que per te ne cen los pro fe so res in dí ge nas

La po bla ción que se atien de se en cuen tra en la Sie rra Nor te de Pue bla
en la que exis te una gran ri que za cul tu ral y al to ín di ce de po bla ción in dí ge na, 
es de cir, una zo na en don de con vi ven las cul tu ras Náhuatl, To to na ca, Oto mí
y Te pehua (Gar cía, 1987). 

Los ha bi tan tes de es ta re gión se iden ti fi can co mo “se rra nos”, en
cla ra alu sión al há bi tat y a sus len guas ya que men cio nan que “es el mar co
don de se ela bo ra nues tro pen sa mien to” (De Pury-Tou mi Sybi lle, 1997; p. 16)
y se man tie nen co mo len guas ma ter nas. En es ta re gión pre do mi na la tra di -
ción oral y es la que les per mi te trans mi tir sus va lo res, cos mo vi sión y raí ces.
Los in dí ge nas re pre sen tan un ma yor nú me ro y se en cuen tran en si tua cio nes
de “des ven ta ja” ya que en mu chas zo nas exis te ra cis mo y dis cri mi na ción ha -
cia ellos, así co mo un gran re za go edu ca ti vo. 

El mu ni ci pio de Cuau tem pan, don de se en cuen tran las tres es cue -
las y se tra ba ja con los pro fe so res, for ma par te de la co mu ni dad de Te te la de
Ocam po. Cuau tem pan, en voz náhuatl, sig ni fi ca “en la ori lla del mon te o de la
ar bo le da”.  La ca be ce ra mu ni ci pal es el pue blo de San Este ban Cuau tem pan.
No cuen ta con co mu ni ca ción te le fó ni ca su fi cien te ya que so la men te exis te una
ca se ta pú bli ca en el mu ni ci pio, y otros te lé fo nos en al gu nas ofi ci nas de go bier -
no, la co mu ni ca ción vía Inter net tam bién es de fi cien te, exis te co ne xión en la
pre si den cia mu ni ci pal pe ro fun cio na de ma ne ra len ta e ina de cua da.
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Los pro fe so res de las tres es cue las son ori gi na rios de es ta co mu -
ni dad y fue ron for ma dos co mo do cen tes en la Uni ver si dad Pe da gó gi ca Na -
cio nal y en la Nor mal Su pe rior, en to dos los ca sos en en ti da des del Esta do de
Pue bla.

Ca rac te rís ti cas de la cien cia es co lar que se im par te en las es cue las de la zo na

El pro gra ma es co lar que se uti li za en las tres es cue las es tá nor ma do por
la Di rec ción Ge ne ral de Edu ca ción Indí ge na. El pro gra ma pa ra la en se ñan za
de las cien cias na tu ra les es el mis mo que se apli ca en to do el país, por lo tan to
las ca rac te rís ti cas de la Re for ma de la Edu ca ción Bá si ca for man par te de su
di se ño cu rri cu lar. La se lec ción de los te mas del pro ce so de in ter ven ción coin -
ci de con al gu nos de los te mas plan tea dos en los pro gra mas de la Re for ma.

Ca be re sal tar que los pro fe so res cuen tan con li bros por gra do es co lar
mien tras que ellos im par ten sus cur sos por ci clo, lo que im pli ca que tie nen
que ha cer una se rie de adap ta cio nes en el au la du ran te el pro ce so de en se -
ñan za. Por otro la do, los ni ños de la re gión, so bre to do los más pe que ños, so lo 
ha blan náhuatl con gran des pro ble mas pa ra en ten der el cas te lla no y los li -
bros que se les pro por cio nan es tán so la men te en es ta len gua.

Iden ti fi ca ción del pen sa mien to in dí ge na so bre te mas es pe cí fi cos

Da do que el de sa rro llo del pro yec to se rea li za en un con tex to in dí ge na
es in dis pen sa ble re cu pe rar la vi sión que, des de su cul tu ra, tie nen los pro fe so -
res so bre los te mas que se abor dan en los cur sos. La es tra te gia en es te ca so es
ha cer evi den te que exis ten dos mun dos o dos vi sio nes dis tin tas pa ra ex pli car
los fe nó me nos que se abor dan en los cur sos, y que es tas vi sio nes tie nen for -
mas y es tra te gias di fe ren tes. La in ten ción en es te sen ti do es que los pro fe so -
res sean cons cien tes de es ta di fe ren cia y que pue dan tra ba jar con sus
es tu dian tes des de el pun to de vis ta de la cien cia es co lar. 

Esta re cu pe ra ción del con tex to cul tu ral se rea li za al fi nal de la se ma na
de tra ba jo, se dis cu te con to do el gru po y los pro fe so res es cri ben re la tos, le -
yen das o cuen tos que son de do mi nio de la co mu ni dad y que es tán re la cio -
na dos con los te mas abor da dos (por ejem plo co lo res, som bras, sis te ma
so lar). Los es cri tos se rea li zan en es pa ñol y en náhuatl. Esta ac ti vi dad es
fun da men tal pa ra for ta le cer el uso de la es cri tu ra en co mu ni da des don de la
tra di ción ha si do oral. Ade más se es tá di se ñan do, a par tir de la pro pues ta
del mo de lo de con sen so cul tu ral (Bor gat ti & Hal gin, s/f), una pro pues ta es -
pe cí fi ca pa ra re cu pe rar las ideas que se man tie nen en la co mu ni dad so bre
al gu nos de los te mas que es ta mos abor dan do. Pa ra com ple men tar es ta par -
te se han fil ma do y ana li za do los cur sos con los pro fe so res pa ra res ca tar al -
gu nas de sus ideas so bre el con tex to cul tu ral y se han rea li za do en tre vis tas
con al gu nos pro fe so res.
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II. Mo de lo de in ter ven ción 

Mo di fi ca ción del es pa cio fí si co

Co mo par te de la pro pues ta de for ma ción pa ra do cen tes, se ade cuó un
es pa cio pa ra la en se ñan za de las cien cias. Los pro fe so res de las tres es cue las
par ti ci pan tes des ti na ron un au la den tro de la es cue la que fue ha bi li ta da con
me sas de tra ba jo que im pul sen la ex pe ri men ta ción y dis cu sión en tre alum -
nos so bre fe nó me nos na tu ra les y ma te rial di dác ti co di se ña do en el Cen tro de
Cien cias Apli ca das y De sa rro llo Tec no ló gi co de la UNAM (CCADET) pa ra la 
rea li za ción de ac ti vi da des ex pe ri men ta les. Este es pa cio fue nom bra do por la
co mu ni dad Kal taix ma ti lis Se ma nauak, que en náhuatl sig ni fi ca: Ca sa de sa ber
del mun do. Los es tu dian tes acu den se ma nal men te a tra ba jar en el au la o sa -
lón de cien cias con las ac ti vi da des di se ña das por el gru po de in ves ti ga ción.
La in ten ción de te ner un es pa cio con es tas ca rac te rís ti cas es cons truir “una
cul tu ra” de la cien cia escolar. 

Ca rac te rís ti cas del di se ño di dác ti co

Par te cen tral del pro yec to son los cur sos pa ra los pro fe so res de pri ma ria y
prees co lar de la zo na de Cuau tem pan. Si bien en so lo tres es cue las es tán ins ta la -
dos sa lo nes de cien cias, to dos los pro fe so res de la zo na (60) asis ten a los cur sos
de for ma ción. Du ran te los cur sos se han abor da do di fe ren tes te má ti cas: co lo res,
som bras, no cio nes de as tro no mía, pro por cio nes y for ma ción de imá ge nes.
Nues tro equi po de tra ba jo acuer da con los pro fe so res las fe chas de los cur sos
que se rea li zan du ran te una se ma na com ple ta. En ca da una de las se sio nes los
pro fe so res tra ba jan en equi po. Los equi pos es tán in te gra dos por pro fe so res que
atien den el mis mo ci clo (prees co lar, pri mer ci clo, se gun do ci clo, ter cer ci clo) y
rea li zan to das las ac ti vi da des del te ma con la fi na li dad de que pue dan ana li zar
la se cuen cia de de sa rro llo del mis mo a lo lar go del pro ce so de for ma ción. 

Una ca rac te rís ti ca im por tan te del tra ba jo con los pro fe so res es que ca da 
uno de los te mas se re vi sa en dos oca sio nes: La pri me ra vez, (eta pa de apro xi -
ma ción) abor da la par te con cep tual del te ma y se rea li zan to das las ac ti vi da -
des que con for man la se cuen cia di dác ti ca. El abor da je con cep tual no se ha ce
de for ma ais la da si no que se acom pa ña del de sa rro llo de las ac ti vi da des. En
es te cur so se po ne én fa sis en los con cep tos y pro ce sos fe no me no ló gi cos in vo -
lu cra dos en ca da una de las te má ti cas, lo que se lo gra a par tir de la vi ven cia
de ac ti vi da des y la re fle xión en ca da una de ellas. Ade más se ha cen re fe ren -
cias im plí ci tas al pro ce so de en se ñan za apren di za je, a par tir del cues tio na -
mien to de los fe nó me nos, la re so lu ción de pro ble mas, la ex pe ri men ta ción, la
for mu la ción de hi pó te sis, uti li zan do con ti nua men te for mas de re gis tro de las 
ac ti vi da des. Fi nal men te, se acuer da que los pro fe so res rea li cen las ac ti vi da -
des des cri tas con sus alumnos.
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La se gun da vez que se tra ba ja con los pro fe so res, (eta pa de re cons truc -
ción), se tra ba ja nue va men te so bre la par te con cep tual, acla ran do sus du das
pe ro tam bién ana li zan do las ideas y ex pli ca cio nes que pu die ron re cu pe rar de 
sus alum nos. Los pro fe so res re la tan có mo se rea li za ron las ac ti vi da des en sus 
au las y mues tran las evi den cias de esa apli ca ción. En es ta oca sión el én fa sis
es tá más so bre la di dác ti ca que so bre la par te con cep tual, ya que es en es ta
eta pa se dis cu te con los pro fe so res la ne ce si dad de la pla nea ción, del de sa rro -
llo y de la eva lua ción de las ac ti vi da des. Es du ran te es ta eta pa que los pro fe -
so res pue den ana li zar con más de ta lle su prác ti ca do cen te en re la ción con las
pre gun tas y lo gros de sus es tu dian tes cuan do se apli ca ron las ac ti vi da des en
el sa lón de ciencias. 

Ca rac te rís ti cas de los ma te ria les

Se han di se ña do ma te ria les es cri tos pa ra maes tros y alum nos. Pa ra ca -
da te ma los pro fe so res tie nen un li bro de ac ti vi da des y los alum nos un cua -
der no que van lle nan do (a ma ne ra de re gis tro) du ran te las se sio nes de
tra ba jo. Los ma te ria les es tán di fe ren cia dos por ni vel es co lar agru pa do en ci -
clos. Las ac ti vi da des con las que tra ba jan los pro fe so res se ba san en la iden ti -
fi ca ción de pro ce sos a par tir de la in te rac ción del ni ño con ob je tos es pe cí fi cos. 
Los ob je tos de co no ci mien to pre sen tan va rie dad en in te rac cio nes y ma te ria -
les pa ra lo grar la cons truc ción de ideas que con si de ra mos cen tra les en la
cons truc ción de las no cio nes de los te mas que se tra ba jan en el sa lón de cien -
cias. To das las ac ti vi da des in vo lu cran el uso de ma te ria les edu ca ti vos que,
jun to con la es tra te gia, con tri bu yen a la cons truc ción de esas no cio nes fa vo re -
cien do los pro ce sos cog nos ci ti vos, pro ce di men ta les, con cep tua les etc., ne ce -
sa rios. Los ma te ria les del do cen te se com po nen de dos sec cio nes, una so bre
con cep tos cien tí fi cos y la otra in clu ye la des crip ción de la actividad. 

Ma te rial re la cio na do con el con tex to cul tu ral

Este ma te rial es di se ña do a par tir de en tre vis tas y dis cu sio nes gru pa les
que se tie nen pe rió di ca men te con los do cen tes du ran te los cur sos de for ma -
ción. Es por lo tan to una in ter pre ta ción nues tra so bre sus le yen das, creen cias
e ideas al re de dor de los fe nó me nos que se ana li zan des de el pun to de vis ta de 
la cien cia es co lar. Estos ma te ria les son bi lin gües y se aña den al con jun to an te -
rior y for ma par te de acer vo bi blio grá fi co pa ra los pro fe so res y alumnos.

III. Se gui mien to y eva lua ción de la pro pues ta

Pa ra rea li zar la eva lua ción y el se gui mien to de pro pues ta pre sen ta da se
han im ple men ta do va rias ac cio nes. Por un la do la in ves ti ga ción so bre la cons -
truc ción de las re pre sen ta cio nes de los pro fe so res so bre dis tin tos te mas de cien -
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cias, que dé in for ma ción so bre los cam bios ne ce sa rios en la pro pues ta. Pa ra
cu brir es te pun to se han apli ca do cues tio na rios so bre la na tu ra le za de la cien cia,
apren di za je de la cien cia, y con cep tos abor da dos du ran te los cur sos. Esta apli ca -
ción se ha rea li za do en dos oca sio nes a lo lar go del pro ce so de for ma ción.

Por el otro la do, el se gui mien to pun tual de la es tra te gia di dác ti ca apli -
ca da por los pro fe so res con alum nos de pri ma ria tan to en lo re fe ren te a la cul -
tu ra cien tí fi ca co mo al con tex to cul tu ral de la zo na se ha lle va do a ca bo a
tra vés de fil ma cio nes de las ac ti vi da des pro pues tas de to dos los te mas que
los pro fe so res de las tres es cue las se lec cio na das rea li zan den tro del au la.

Co men ta rios 

Si bien los da tos es tán to da vía en pro ce sa mien to y no es po si ble des cri -
bir los re sul ta dos en de ta lle, se pue den afir mar al gu nas si tua cio nes ge ne ra -
les. Así, des pués de un año y me dio de tra ba jo con los pro fe so res se ha
po di do ob ser var un cam bio cua li ta ti vo en su co no ci mien to de la cien cia es co -
lar y co mien zan a de sa rro llar los dos ti pos de pen sa mien to. Re co no cen que
su cul tu ra es im por tan te pe ro que es un ti po de co no ci mien to dis tin to al de la
cien cia es co lar e iden ti fi can ele men tos im por tan tes en el pro ce so de cons truc -
ción del pen sa mien to cien tí fi co en la es cue la. Otro as pec to ob ser va do es que
re co no cen que apren der cien cia es par te del co no ci mien to hu ma no y que es
ne ce sa rio. Se ob ser van al gu nos cam bios en la for ma de en se ñan za de los pro -
fe so res, un ejem plo es que to man en cuen ta el co no ci mien to de los alum nos
du ran te el de sa rro llo de las actividades.

El pro yec to se en cuen tra en su se gun da eta pa y ac tual men te se es tá tra -
ba jan do en el di se ño de nue vas ac ti vi da des. Tam bién se han in cor po ra do las
ma te má ti cas co mo un ele men to de sim bo li za ción y fun cio na li dad de la cien -
cia. La tec no lo gía tam bién se rá in cor po ra da en un fu tu ro co mo un ele men to
de apo yo pa ra las ac ti vi da des. 

Adi cio nal a es to, se es tán ela bo ran do en coor di na ción con los pro fe so -
res, tex tos en Náhuatl pa ra los ni ños de to dos los ni ve les, que tie nen co mo ob -
je ti vo for ta le cer el co no ci mien to de su cul tu ra y su len gua.

Por úl ti mo, se es tá cons tru yen do la es tra te gia pa ra apo yar a los pro fe -
so res en el di se ño de un cu rrí cu lum ade cua do pa ra la en se ñan za de la cien cia
es co lar que les lle ve a la cons truc ción de puen tes de in ter pre ta ción en tre las
dos vi sio nes del mun do. 
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Ca pí tu lo 21

Los afec tos y sus po si bles 

fun cio nes epis te mo ló gi cas en el dis cur so 

ar gu men ta ti vo de las cien cias so cia les

Dení Stin cer Gómez
Fa cul tad de Psi co lo gía, UNAM

Intro duc ción

Las ac ti vi da des epis té mi cas son una em pre sa afec ti va (Brun y Kuenz le,
2008). Esta con si de ra ción, des de los nue vos en fo ques fi lo só fi cos, neu ro psi co -
ló gi cos y psi co ló gi cos, tras cien de la sim ple pre sen cia de los afec tos. Pue de
con si de rar se que des de 1994, con la obra “El error de Des cartes, la ra zón, la emo -
ción y el ce re bro hu ma no” de A. Da ma sio (2007), co mien zan a sis te ma ti zar se las 
in ves ti ga cio nes di ri gi das a de fen der el su pues to de que los afec tos tie nen
fun cio nes epis té mi cas re le van tes.

Entre es tas fun cio nes en con tra mos que los afec tos 1) otor gan car ga mo -
ti va cio nal a la ac ti vi dad cog ni ti va con tri bu yen do con su efi cien cia epis té mi -
ca; 2) son por ta do res de pa tro nes de pro mi nen cia y re le van cia de los
fe nó me nos; 3) dan ac ce so epis té mi co a he chos y creen cias, y 4) con tri bu yen
de for ma no pro po si cio nal al co no ci mien to y al en ten di mien to (Brun y



Kuenz le, 2008). Uno de los su pues tos que so bre sa le de es tas te sis es que los
afec tos pa re cen te ner una in ci den cia, no ne ce sa ria men te des fa vo ra ble co mo
se sue le pen sar, so bre los pro ce sos cog ni ti vos y los com por ta mien tos de la ac -
ti vi dad de co no cer. Tam bién, se con si de ra que es to pa re ce de ber se a que por -
tan, co mo de fien de De Sou sa (2003, 2008), in for ma ción re le van te so bre el
ob je to de co no ci mien to. Esta in for ma ción se en cuen tra ge ne ral men te im plí ci -
ta o no for mu la da en pro po si cio nes, re la cio na da con los ele men tos cau sa les
del fe nó me no, con sus pro pie da des fun da men ta les, su ne ce si dad y su fi cien -
cia. Tam bién in for ma ción re la ti va a los ries gos del pro ce so y a los ele men tos
que se deben descartar.

En es te ca pí tu lo se pre sen tan los avan ces de un tra ba jo em pí ri co rea -
li za do con el pro pó si to de apro xi mar nos al co no ci mien to del pa pel de los
afec tos en  la ar gu men ta ción cien tí fi ca, con si de ran do tan to su po si ble con -
tri bu ción a la ca li dad de los com por ta mien tos ne ce sa rios pa ra una bue na
ar gu men ta ción, co mo la acep ta ción del co no ci mien to de fen di do por par te
de los in ter lo cu to res.

La ar gu men ta ción cien tí fi ca y los afec tos

Tha gard (2002, 2008), De Sou sa (2008), Hook way (2008), Elgin (2008)
han men cio na do un con jun to de afec tos que con si de ran es tán pre sen tes
en los pro ce sos de ob ten ción de co no ci mien tos cien tí fi cos. La cu rio si dad, 
la duda, la es pe ran za, la an sie dad, el mie do, la cer te za, el in te rés, el pla -
cer por la ve ri fi ca ción, la sa tis fac ción y ale gría son al gu nos de ellos. Tha -
gard (2002, 2008) y De Sou sa (2008) atri bu yen al in te rés, al sen ti mien to
de co no cer y a la cu rio si dad, el ori gen de ob je tos es pe cí fi cos de co no ci -
mien tos. De igual for ma, con si de ran que es tos afec tos con du cen la aten -
ción en la bús que da de evi den cias. En par ti cu lar, en la se lec ción de las al -
ter na ti vas más re le van tes y en la eli mi na ción de aque llas que no lo son.
Por su par te, la an sie dad y la duda,  con tri bu yen a la for mu la ción de ex -
pli ca cio nes po si bles, que apa re cen “in me dia ta men te”1 ante lo des co no -
ci do (Hook way, 2008). De Sou sa (2008) le atri bu ye a la cer te za la fun ción
de con ge lar los pro ce sos de bús que das, al brin dar la in for ma ción de que
ya se cuen ta con los ele men tos ne ce sa rios y/o su fi cien tes para for mu lar
o pro bar una hi pó te sis. Tha gard (2008) re fie re que la cohe ren cia es una
vir tud epis té mi ca que se lo gra apre ciar por la sa tis fac ción que se ex pe ri -
men ta cuan do to das las re pre sen ta cio nes an te rior men te des vin cu la das,
“en ca jan”. 
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La ar gu men ta ción cien tí fi ca es una ac ti vi dad epis té mi ca. En ella sub ya -
cen los cri te rios que per mi ten co no cer có mo lle gar a un co no ci mien to y sa ber
por qué de ter mi na da pro po si ción pue de con si de rar se un co no ci mien to cien -
tí fi co (Dri ver, New ton y Osbor ne, 2000). En ca da una de es tas fa ses, y de
acuer do con la di men sión del ar gu men to en la que se es té, ló gi ca o dia léc ti ca,
se mo vi li zan re cur sos cog ni ti vos y com por ta mien tos in ter sub je ti vos so fis ti -
ca dos. Por lo tan to, con si de ran do los su pues tos an tes plan tea dos, es plau si -
ble con si de rar que son mo vi li za dos y en ri que ci dos por los afectos.

Des de la di men sión ló gi ca, la ar gu men ta ción con sis te en la cons truc -
ción de un con jun to de enun cia dos con re la cio nes de im pli ca ción vá li das en -
tre sí. Pa ra ello es ne ce sa ria, la mo vi li za ción de pro ce sos in fe ren cia les cu ya
fi na li dad sea es ta ble cer po si bles re la cio nes cau sa les, re la cio na les o pro ba bi -
lís ti cas en tre pre mi sas y con clu sio nes. 

Des de la di men sión dia léc ti ca, la ar gu men ta ción es una con fron ta ción
en tre po si cio nes a fa vor o en con tra de una pro pues ta y su fi na li dad es va li -
dar las in fe ren cias in vo lu cra das. En es te ca so, exis te un én fa sis en la asun ción
de com por ta mien tos in ter sub je ti vos que no des víen es te pro pó si to. Éstos
son: la ad ju di ca ción de la car ga de la prue ba, el ape go a vir tu des epis té mi cas
co mo la cohe ren cia, la per ti nen cia, la con gruen cia ex ter na y el va lor y opor tu -
ni dad de las aser cio nes y, por úl ti mo, la asun ción de una ac ti tud res pon sa ble
y coo pe ra ti va con el buen fin de la dis cu sión (Ve ga, 2003). 

Si guien do con el su pues to de que las ac ti vi da des epis té mi cas son una
em pre sa afec ti va, la ar gu men ta ción cien tí fi ca, que es una de ellas, tam bién
po dría ser lo. Al igual que otras ac ti vi da des epis té mi cas, es una fuen te de sor -
pre sas, ries gos, frus tra cio nes, eno jos y de pla cer (Brun y Kuenz le, 2008). Su
na tu ra le za de con fron ta ción, así co mo de se lec ción de as pec tos re le van tes y
eli mi na ción de los que no lo son, pa re ce ne ce si tar de su je tos mo vi li za dos por
el in te rés, la cu rio si dad, la du da, la an sie dad, el mie do, la cer te za, el pla cer
por la ve ri fi ca ción, la sa tis fac ción y la ale gría. 

De acuer do con los su pues tos an te rio res, és tos otor ga rán car ga mo ti va -
cio nal y efi cien cia a los pro ce sos cog ni ti vos y com por ta mien tos in vo lu cra -
dos. Pro por cio na rán in for ma ción re le van te al su je to so bre el ob je to de
co no ci mien to, así co mo per mi ti rán asu mir los ries gos de es ta em pre sa, por
ejem plo, el fra ca so de los ra zo na mien tos, los con trae jem plos y “ata ques” de
los opo nen tes. Tam bién, con ge la rán los pro ce sos de bús que da de evi den cias,
dan do lu gar a la for mu la ción de una con clu sión. Asi mis mo, con tri bui rán al
al can ce de la cohe ren cia, la con gruen cia, la opor tu ni dad y la per ti nen cia de
los ar gu men tos expuestos.

El co no ci mien to so bre los afec tos que cons ti tu yen la ha bi li dad de ar gu -
men tar y su po si ble pa pel epis te mo ló gi co es es ca so. Los tra ba jos más des ta -
ca dos son los de Infan te y Ran cer (1982), Ran cer y Avtigs (2006), Nuss baum

285Los afec tos y sus po si bles fun cio nes 
epis te mo ló gi cas en el dis cur so ar gu men ta ti vo de las cien cias so cia les



(2002), Nuss baum y Ben di xen (2003), y Foy ler, Sad ler y Zeid ler (2009). Infan -
te y Ran cer (1982) y Ran cer y Avtigs (2006) con si de ran que exis te una mo ti va -
ción sub ya cen te o una dis po si ción a ar gu men tar. Ellos han mos tra do
em pí ri ca men te que los in di vi duos con una fuer te ten den cia a la hos ti li dad, la
irri ta bi li dad, el re sen ti mien to y la des con fian za (to dos ellos afec tos) obs ta cu -
li zan el de sa rro llo de una co mu ni ca ción ar gu men ta ti va. Las per so nas con
ten den cia a la aper tu ra, la rec ti tud, la ex tro ver sión fa ci li tan el de sa rro llo de
es te ti po de co mu ni ca ción. Nuss baum (2002) mues tra que la ex tro ver sión y la 
in tro ver sión in flu yen en el de sem pe ño ar gu men ta ti vo. Por ejem plo, las per -
so nas más ex tro ver ti das tien den a con tra de cir y pre sen tar con trae jem plos a
sus com pa ñe ros en ma yor me di da que los es tu dian tes in tro ver ti dos. Por el
con tra rio, las per so nas in tro ver ti das, aun que me nos in vo lu cra das en la dis -
cu sión, tra ba ja ban en la bús que da de soluciones creativas.

Foy ler, Sad ler y Zeid ler (2009) mues tran có mo cues tio nes mo ra les a las
que les sub ya cen afec tos co mo la cul pa, el pu dor, lo sa gra do, lo atroz, la pie -
dad, apor tan con te ni do pro po si cio nal a ar gu men tos re la ti vos a te mas so cio -
cien tí fi cos. Estos es tu dios con tri bu yen con ele men tos pa ra con si de rar que los 
afec tos es tán pre sen tes e in ci den en la ar gu men ta ción cien tí fi ca.

La in ves ti ga ción que se des cri be en el pre sen te ca pí tu lo se une a es tos
pro pó si tos. Cons ti tu ye una apro xi ma ción al es tu dio de los afec tos en la ar gu -
men ta ción de las cien cias y có mo con tri buyen a la ca li dad de los com por ta -
mien tos que una bue na ar gu men ta ción re quie re, así co mo a su fi na li dad: la
acep ta ción por par te de los in ter lo cu to res del co no ci mien to de fen di do.

De es ta ma ne ra, la pre gun ta que con du jo a es ta in ves ti ga ción fue: ¿cuá -
les son los afec tos in mer sos en la ar gu men ta ción cien tí fi ca; en qué se apo yan
es tos afec tos y qué pa pel jue gan en la ca li dad y fi na li dad de la ar gu men ta ción?

Los ob je ti vos del es tu dio fue ron:
a) Iden ti fi car los afec tos de la ar gu men ta ción cien tí fi ca, es pe cí fi ca men -

te de la cien cias so cia les y sus an te ce den tes cog ni ti vos (de aho ra en
ade lan te AC).

b) Infe rir la fun ción de los afec tos en el com por ta mien to ar gu men ta ti vo 
del su je to y en la acep ta ción del co no ci mien to de fen di do.

El su pues to del pre sen te tra ba jo es que la ar gu men ta ción cien tí fi ca es
una ac ti vi dad epis té mi ca en la que es tán pre sen tes afec tos co mo el mie do, la
an sie dad, la cer te za, la sa tis fac ción y el in te rés por co no cer. Tam bién, se in -
clu ye el su pues to de que es tos afec tos pue den in du cir o no al su je to a ape gar -
se a los cri te rios nor ma ti vos de una bue na ar gu men ta ción e in flu yen en la
de ci sión de los in ter lo cu to res de acre di tar o no la pro pues ta co mo un co no ci -
mien to plau si ble. Esta in duc ción es, pre ci sa men te, el po si ble va lor epis te mo -
ló gi co de los afec tos en la ar gu men ta ción. 
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Este su pues to fue cons ta ta do a tra vés de una apro xi ma ción em pí ri ca al
pro ble ma. Ésta con sis tió en co no cer los afec tos ex pe ri men ta dos por una
mues tra de su je tos que ar gu men ta rían a fa vor de su te sis de doc to ra do, den -
tro del do mi nio de las cien cias so cia les y sus po si bles fun cio nes. Esta si tua -
ción im pli ca ba dis cu sión crí ti ca con un gru po de in ter lo cu to res es pe cia lis tas
en el do mi nio y te nía la fi na li dad de acre di tar la pro pues ta co mo un co no ci -
mien to plau si ble o no.2 Por to do ello, el su je to de bía ape gar se a los cri te rios
nor ma ti vos de una bue na ar gu men ta ción.

Este es tu dio re sul ta im por tan te en dos sen ti dos. En pri mer lu gar, nos
apro xi ma a la com pren sión del pa pel de los afec tos en la ar gu men ta ción cien -
tí fi ca y a con ti nuar con tri bu yen do con la rei vin di ca ción de un me ca nis mo
psi co ló gi co que, de for ma ge ne ral, ha si do con ce bi do co mo un es tor bo. En se -
gun do lu gar, pro por cio na a los do cen tes in te re sa dos en la di dác ti ca de las
cien cias, una pers pec ti va psi co ló gi ca de lo que im pli ca pa ra un su je to ar gu -
men tar. 

Des de la di dác ti ca de las cien cias, la ar gu men ta ción ha si do de fen di da
co mo una he rra mien ta efi caz pa ra que los con te ni dos y mé to dos pro ve nien tes
de las cien cias sean apren di dos. A la vez, la ar gu men ta ción es con si de ra da co -
mo una ha bi li dad “cog ni ti vo-lin güís ti ca” (Re vel Chion , Cou ló, Erdu ran, Fur -
man, Igle sia y Adú riz-Bra vo, 2005 ) que de be ser ad qui ri da pa ra la to ma de
de ci sio nes fun da men ta das. No só lo en el al can ce de me tas es co la res, si no tam -
bién en el aná li sis de nues tra pro pia vi da, de nues tra sa lud y so bre aque llas
cues tio nes que aque jan a la so cie dad mo der na (co mo el cui da do cons cien te del 
me dio am bien te, la par ti ci pa ción res pon sa ble en cues tio nes so cio po lí ti cas, y en 
las im pli ca cio nes de los avan ces tec no-cien tí fi cos en pro duc tos de con su mo
dia rio, por ejem plo). Des de es ta pers pec ti va, la prác ti ca ar gu men ta ti va en la
edu ca ción es tá cen tra da en la for ma ción de ciu da da nos res pon sa bles, más allá
de la for ma ción pro pe déu ti ca de cien tí fi cos y tec nó lo gos.

Pa ra ello, exis ten nu me ro sas evi den cias a fa vor de lo que im pli ca ar gu -
men tar des de el pun to de vis ta cog ni ti vo, me ta cog ni ti vo y so cial. El mo de lo
de Ji mé nez Ale xain dre (2007) es un buen ejem plo de ello. El co no ci mien to de
la fun ción de los afec tos en la ha bi li dad de ar gu men tar es aún in su fi cien te
por lo que es ta in ves ti ga ción  apor ta ele men tos so bre ellos y las fun cio nes
epis te mo ló gi cas que pa re cen ejer cer. Su co no ci mien to per mi ti rá un ma ne jo
cons cien te de es tos me ca nis mos en la for ma ción de es ta ha bi li dad, así co mo
en la in ter pre ta ción de las di fi cul ta des que pre sen tan las per so nas pa ra ar gu -
men tar cien tí fi ca men te. 
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im pli ca ba in clu so la no acre di ta ción de la tesis de fen di da por parte de los miem bros del ju -
ra do.



Me to do lo gía

Se rea li zó un es tu dio ex plo ra to rio, des crip ti vo y co rre la cio nal. Éste con sis -
tió en iden ti fi car, por me dio de una en tre vis ta, los afec tos que ex pe ri men ta -
ban las per so nas que con for ma ron la mues tra y que ar gu men ta rían so bre un
con te ni do re la ti vo al do mi nio de las cien cias so cia les. Pos te rior men te, se in fi -
rió de las res pues tas da das, la po si ble in fluen cia que pa re cían te ner los afec -
tos iden ti fi ca dos en su com por ta mien to ar gu men ta ti vo, así como en la acep -
ta ción del co no ci mien to de fen di do, por par te de los in ter lo cu to res. 

Pa ra co no cer la in fluen cia de los afec tos so bre la acep ta ción de la pro -
pues ta de fen di da por par te de los in ter lo cu to res, se apli có un cues tio na rio a
los miem bros del ju ra do (si no da les) en el que ellos pro por cio na ban una va lo -
ra ción del com por ta mien to ar gu men ta ti vo del su je to y emi tían su apro ba -
ción o no de la pro pues ta de fen di da.

De fi ni ción de va ria bles

1) Afec tos.Los afec tos son reac cio nes an te even tos (Elgin, 2008). Po seen
una sen sa ción cua li ta ti va men te di fe ren te a otras reac cio nes vis ce ra les co mo
el do lor fí si co. Tie nen an te ce den tes cog ni ti vos (Elster, 2003); sur gen “a pro -
pó si to de al go” (de Sou sa, 2003) o se per ci ben las ra zo nes (ob je tos, he chos,
per so nas) que dan lu gar a ese epi so dio es pe cí fi co. Tie nen una va len cia en la
di men sión pla cer – dis pla cer  pro vo can do en el in di vi duo ma les tar o bie nes -
tar. Por úl ti mo, im pli can una ten den cia a la ac ción. En es te tra ba jo se con si de -
ra que la ar gu men ta ción cien tí fi ca es un even to que pro vo ca afec tos. Éstos
tie nen va len cia po si ti va o ne ga ti va. Po seen un AC que jus ti fi ca la reac ción y
pro vo can una ac ción de ter mi na da an te el evento.

2) Ca li dad del com por ta mien to ar gu men ta ti vo. La de fi ni ción de la ca li dad
del com por ta mien to ar gu men ta ti vo y la acep ta ción del co no ci mien to de fen -
di do se de ri van de lo que Ve ga (2003), Van Ee me ren y Groo ten dorst (2004)
con si de ran que es una ar gu men ta ción. Ellos la de fi nen co mo una for ma de
co mu ni ca ción don de se dan ra zo nes a fa vor o en con tra de una pro pues ta pa -
ra sen tar una opi nión o re ba tir la con tra ria (Ve ga, 2003). Es una ac ti vi dad so -
cial, ver bal e in te lec tual di ri gi da al con ven ci mien to de un crí ti co ra zo na ble
so bre la acep ta bi li dad de un pun to de vis ta y su fi na li dad es la va li da ción de
in fe ren cias (Van Ee me ren y Groo ten dorst, 2004). 

Des de es ta pers pec ti va, una bue na ar gu men ta ción de pen de del ape go
del su je to a un con jun to de com por ta mien tos y a cier tas vir tu des epis té mi cas
pro ve nien tes de los mé to dos in fe ren cia les acre di ta dos por la cien cia. Ambos se 
cons ti tu yen en re glas que nor man la va li da ción de las in fe ren cias. Los com por -
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ta mien tos son fun da men tal men te la res pon sa bi li dad del su je to con la car ga de
la prue ba, el ape go a las vir tu des epis té mi cas que ha cen a una de fen sa con sis -
ten te y la asun ción de una ac ti tud ra zo na ble y coo pe ra ti va con el buen fin de la
dis cu sión.

La res pon sa bi li dad con la car ga de la prue ba con sis te en dar prue bas a fa vor 
de la te sis que se sos tie ne (o se re fu ta). Sus in di ca do res son a) ser ca paz de dar 
ra zo nes a fa vor de la pro pues ta de fen di da, b) ser ca paz de res pon der a ob je -
cio nes, c) es tar dis pues to a re trac tar se cuan do no hay res pues ta sa tis fac to ria a 
las ob je cio nes y d) es tar dis pues to a dar ra zo nes cuan do el in ter lo cu tor lo de -
man da (Ve ga, 2003, Van Ee me ren y Gro ten dorst, 2004).

El ape go a las vir tu des que ha cen a una de fen sa con sis ten te se re fie re a la ma -
ni fes ta ción en los ra zo na mien tos y jui cios del su je to de la per ti nen cia, la
cohe ren cia, in te li gi bi li dad y va lor y opor tu ni dad de las aser cio nes. 

a) La per ti nen cia de un ar gu men to con sis te en que aque llo que se adu ce
o ar gu ye se re fie re a la cues tión o al pro ble ma plan tea do. 

b) La in te li gi bi li dad con sis te en que los enun cia dos que in te gran el ar gu -
men to sean ob je to de la in ter pre ta ción más pre ci sa po si ble, no sean
am bi guos, va gos, ni con fu sos.

c) El va lor y opor tu ni dad de las aser cio nes con sis te en que su con te ni do
pro ven ga de evi den cias o mo de los teó ri cos acre di ta dos por la co mu -
ni dad fren te a la que se ar gu men ta. 

d) La cohe ren cia con sis te en la exis ten cia de re la cio nes de im pli ca ción
ma te rial men te co rrec tas en tre las ra zo nes que in te gran al ar gu men -
to. Pa ra Ve ga (2003) es to sig ni fi ca que, aun que las re la cio nes no con -
sis tan en una re la ción de con se cuen cia ló gi ca, se atie nen a los cri te -
rios de ade cua ción in fe ren cial apli ca bles en su ca so. 

La pre sen cia de una ac ti tud ra zo na ble y coo pe ra ti va con el buen fin de la dis cu -
sión se re fie re a las ac cio nes di ri gi das a so lu cio nar la cues tión de ba ti da o a va -
li dar las in fe ren cias in vo lu cra das. De acuer do con Ve ga (2003), van Ee me ren
y Groo ten dorst (2004) sus in di ca do res son:

a) El ape go a cier tas con ven cio nes bá si cas de con ver sa ción que ve lan
por su éxi to y flui dez, co mo la cla ri dad, la ve ra ci dad y el uso de tér -
mi nos apro pia dos.

b) La pre sen cia de una ac ti tud po si ti va an te las po si cio nes a fa vor y en
con tra de la pro pues ta de fen di da. El par ti ci pan te no de be im pe dir a
otro to mar su pro pia po si ción, con res pec to a los pun tos o te sis en
dis cu sión.

c) La pre sen cia de una ac ti tud po si ti va an te el éxi to y el fra ca so de los
pro pios ra zo na mien tos. El fra ca so en la de fen sa de una te sis de be lle -
var al pro po nen te a re trac tar se de ella y el éxi to de be lle var al opo -
nen te a re ti rar sus du das acer ca de la cues tión plan tea da.
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d) La pre sen cia de una ac ti tud ra zo na ble an te con flic tos me ta-dis cur si -
vos. Ve ga (2003) con si de ra que en una si tua ción ar gu men ta ti va
emer gen con flic tos en tre los par ti ci pan tes que des vían el te ma de la
dis cu sión o que ma ni fies tan un des co no ci mien to de los in te gran tes
acer ca del te ma. En es tos ca sos pro po ne re to mar los pun tos de dis cu -
sión o re cu rrir a las fuen tes epis té mi ca men te acre di ta das.

e) La res pon sa bi li dad de ex pli ci tar su pues tos y evi tar los ra zo na mien -
tos y com por ta mien tos fa la ces. 

Sien do así, la ca li dad del com por ta mien to ar gu men ta ti vo es de fi ni da
co mo la pues ta en prác ti ca o no por par te del su je to de es tas re glas cuan do se
en cuen tra en es ta si tua ción. Una ar gu men ta ción en la que el su je to lle ve a ca -
bo los tres cri te rios, en la ma yor me di da po si ble, ten drá un com por ta mien to
ar gu men ta ti vo con ca li dad óp ti ma. De lo con tra rio, un su je to que lle ve a ca bo 
só lo al gu nas de ellas y otras no, o las eje cu te de for ma ina de cua da ma ni fes ta -
rá un com por ta mien to ar gu men ta ti vo de ca li dad no óptima.

3) Acep ta ción del co no ci mien to de fen di do. Con res pec to a la va ria ble
“acep ta ción del co no ci mien to de fen di do”, se re to ma la con cep ción de Ve ga
(2003) so bre lo que de ter mi na la acre di ta ción de una pro pues ta en una si tua -
ción de con fron ta ción. En ella, el gra do de acier to de una pro pues ta es la ob -
ten ción de una ma yor o me nor plau si bi li dad (Ve ga 2003); es de cir, la
ob ten ción de un ma yor o me nor res pal do so cial. Este res pal do se al can za a
tra vés de la com pa ra ción y el con tras te de las afir ma cio nes rea li za das con res -
pec to a otras que coe xis ten o se opo nen a ellas, así co mo de la fuer za de los ar -
gu men tos a fa vor res pec to de los ar gu men tos en contra. 

La va ria ble acep ta ción del co no ci mien to de fen di do se de fi ne, en ton ces, co -
mo el gra do de acep ta ción que los in ter lo cu to res de una ar gu men ta ción otor -
gan a la pro pues ta de co no ci mien to de fen di do por un pro po nen te.

Par ti ci pan tes

Se es tu dió una mues tra no pro ba bi lís ti ca de 28 es tu dian tes del Doc to ra -
do de Cien cias Po lí ti cas y So cia les de una uni ver si dad pú bli ca que es ta ban
pró xi mos a par ti ci par en una si tua ción ar gu men ta ti va: la de fen sa de su te sis
doc to ral. Re pre sen tan el 82.3% de la po bla ción que de fen dió su te sis de gra do 
en dos se mes tres es co la res. Per te ne cían a al gu na de las cin co orien ta cio nes
que po see el Pro gra ma de Pos gra do en cues tión: Cien cias Po lí ti cas (7 es tu -
dian tes), Co mu ni ca ción So cial (5 es tu dian tes), Re la cio nes Inter na cio na les (5
es tu dian tes), Admi nis tra ción Pú bli ca (2 es tu dian tes) y So cio lo gía (9 es tu -
dian tes). El pro me dio de edad de los par ti ci pan tes era de 40 años. En cuan to a 
su ex pe rien cia la bo ral, 17.9% eran pro fe so res de tiem po com ple to de la pro -
pia uni ver si dad, 32.1% eran do cen tes de otras ins ti tu cio nes,  32.1% de sem pe -

290 ENSEÑANZA DE LA CIENCIA



ña ba la pro fe sión, 10.7% ade más de ejer cer la do cen cia, ejer cía
pro fe sio nal men te y 7.1% no la bo ra ban en el mo men to de la in ves ti ga ción.
To dos los par ti ci pan tes con ta ban con el gra do de maes tría. De la mues tra es -
tu dia da, 18 (64.3%) eran del se xo fe me ni no y 10 (35.7%) del se xo masculino. 

Instru men tos

Entre vis ta

Con el pro pó si to de iden ti fi car los afec tos y sus AC se cons tru yó una
en tre vis ta. En ella se le pre gun tó al su je to qué afec tos ex pe ri men ta ban an te lo
que im pli ca ba ar gu men tar. En es pe cí fi co an te 1) la ad ju di ca ción de la car ga
de la prue ba, 2) el ape go a las vir tu des que ha cen una de fen sa con sis ten te y 3)
la asun ción de una ac ti tud ra zo na ble y coo pe ra ti va con el buen fin de la dis -
cu sión. To das ellas sub va ria bles de la va ria ble “ca li dad del com por ta mien to
ar gu men ta ti vo”.

Con res pec to a la pri me ra sub va ria ble se le pre gun tó, qué afec tos ex pe -
ri men ta ba an te el he cho par ti cu lar de ar gu men tar y an te la res pon sa bi li dad
que te nía de pro bar lo que de fen día. Pa ra iden ti fi car los afec tos an te el “ape -
go a las vir tu des (cohe ren cia, per ti nen cia, va lor y opor tu ni dad de las aser cio -
nes) que ha cen a una de fen sa con sis ten te” se acu dió a una pre gun ta
in di rec ta. Se pre gun tó qué afec tos ex pe ri men ta ba an te los enun cia dos de su
pro pio ar gu men to. Esta es tra te gia per mi tía co no cer sí los afec tos re fe ri dos se
de bían a la pre sen cia o no de es tas vir tu des. Con res pec to a la ter ce ra sub va -
ria ble, se pre gun tó qué afec tos ex pe ri men ta ba an te las crí ti cas, ob je cio nes y
con traar gu men tos así co mo an te los in ter lo cu to res de quie nes pro ve nían
estos elementos.

La en tre vis ta fue di se ña da por la au to ra y va li da da por dos ex per tos en
ela bo ra ción de en tre vis tas a pro fun di dad. La iden ti fi ca ción de los afec tos se
rea li zó me dian te un aná li sis de con te ni do de las res pues tas de los par ti ci pan -
tes. Se iden ti fi ca ron aque llos tér mi nos re la ti vos a es ta dos afec ti vos y los que
re sul ta ron si mi la res se con den sa ron en ca te go rías ge ne ra les.

Cues tio na rio

Pa ra ob te ner in for ma ción so bre las va ria bles, ca li dad del com por ta -
mien to ar gu men ta ti vo y acep ta ción del co no ci mien to de fen di do se di se ñó un 
cues tio na rio y se acu dió a los miem bros del ju ra do del exa men pa ra que lo
res pon die ran. Ellos, co mo ex per tos en el con te ni do, po dían pro por cio nar es -
ta in for ma ción.

La in for ma ción re la ti va a la pri me ra va ria ble se ob tu vo de la si guien te
ma ne ra. Se ela bo ró una lis ta con los in di ca do res de una bue na ar gu men ta -
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ción3 (ver apén di ce A). Se creó una es ca la ti po li kert que con te nía cua tro po si bi -
li da des (nun ca, a ve ces, ca si siem pre y siem pre) en las que el in ter lo cu tor
pu die ra dar a co no cer la fre cuen cia en la que se pre sen ta ba el in di ca dor en el
com por ta mien to ar gu men ta ti vo del su je to. 

Pa ra ob te ner una me di da de la va ria ble que per mi tie ra apre ciar si la ca -
li dad del com por ta mien to ar gu men ta ti vo era óp ti ma o no, se lle vó a ca bo el
si guien te pro ce di mien to. Se asig nó un va lor nu mé ri co a ca da po si bi li dad de
res pues ta.  Se su ma ron los va lo res de las ca te go rías de res pues ta se ña la da
por el in ter lo cu tor, y se mul ti pli có por el nú me ro de in di ca do res que con te nía 
ca da sub va ria ble (por ejem plo en el ca so de la res pon sa bi li dad con la car ga
de la prue ba, se mul ti pli có por sus cua tro in di ca do res), y se di vi dió por el má -
xi mo que se po día ob te ner, de acuer do con el nú me ro de jue ces pre sen tes. Se
ob tu vo una pro por ción que arro jó un va lor en tre 0 y 1. De bi do a que las ca te -
go rías de res pues tas po si ti vas te nían el ma yor va lor y las ca te go rías de res -
pues tas ne ga ti vas te nían el va lor me nor, pue de in ter pre tar se que los va lo res
cer ca nos a ce ro in di can una ca li dad no óp ti ma y los va lo res cer ca nos a 1 in di -
can una ca li dad óp ti ma. Este pro ce di mien to apun ta a un ni vel de me di ción
in ter va lar de las variables.

Pa ra ob te ner in for ma ción so bre la se gun da va ria ble “acep ta ción del co -
no ci mien to de fen di do” se ela bo ra ron cua tro enun cia dos con cua tro po si bi li -
da des de res pues tas (muy de acuer do, de acuer do, en de sa cuer do y muy en
de sa cuer do) que per mi tían apre ciar el gra do de acep ta ción, por par te del si -
no dal, de la pro pues ta de fen di da. Los enun cia dos ver sa ban so bre el gra do de 
ad mi si bi li dad de la pro pues ta de fen di da. La po si ción que to ma ba fren te a la
pro pues ta con res pec to a otras que coe xis ten con ella. La per cep ción que te nía 
de la fuer za de los ar gu men tos ex pues tos an te los  ar gu men tos en con tra y su
con si de ra ción de que el tra ba jo fue se pu bli ca ble o no. Esta va ria ble fue me di -
da de la mis ma for ma que la an te rior. A ca da res pues ta se le asig nó un va lor.
La pro por ción ob te ni da in di ca una acep ta ción al ta o una acep ta ción ba ja de la 
pro pues ta defendida.

El cues tio na rio cons ta de tres sec cio nes (ver apén di ce A). En la pri me ra,
se so li ci ta ron da tos so cio de mo grá fi cos del res pon dien te. En la se gun da, apa -
re ce la lis ta con los in di ca do res de los tres com por ta mien tos ar gu men ta ti vos
dis tri bui dos de for ma alea to ria. En la ter ce ra apa re cen los cua tro enun cia dos
re la ti vos a la acep ta ción del co no ci mien to de fen di do.

El cues tio na rio fue va li da do por cin co ex per tos. Pa ra co no cer sí el
acuer do fue sig ni fi ca ti vo, se apli có el coe fi cien te de con cor dan cia W de Ken -
dall. Se ob tu vo un va lor de .93, con és te se re cha za la hi pó te sis de acuer do nu -
lo. El cues tio na rio se pi lo teó con 20 si no da les. Pa ra de ter mi nar la con sis ten cia 
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in ter na en tre los in di ca do res se apli có el coe fi cien te Alpha de Cron bach. El
va lor ob te ni do pa ra ca da sub va ria ble fue > .70, in di can do una bue na con sis -
ten cia interna.

Pro ce di mien to

La en tre vis ta fue apli ca da a ca da par ti ci pan te con uno o dos días de an -
te la ción al exa men de gra do. Du ró una ho ra apro xi ma da men te. Los cues tio -
na rios fue ron apli ca dos a los si no da les con clu yen do el exa men o en via dos
vía co rreo elec tró ni co. Se pro pu so fue ra con tes ta do má xi mo dos días des pués 
de trans cu rri do el exa men.

Esta in ves ti ga ción cum ple con los re que ri mien tos éti cos de la Aso -
cia ción Me xi ca na de Psi co lo gía. La par ti ci pa ción fue vo lun ta ria e in for ma -
da y se ga ran ti zó el ano ni ma to de las per so nas que par ti ci pa ron en el
es tu dio. En los ex trac tos que se pre sen tan en los re sul ta dos, se uti li zan
pseu dó ni mos. 

Re sul ta dos

El aná li sis del con te ni do de las res pues tas y un aná li sis de fre cuen cia
re ve lan que los prin ci pa les afec tos que ex pe ri men tan los par ti ci pan tes cuan -
do ar gu men tan en el do mi nio de las cien cias so cia les son, el mie do y la an sie -
dad, la cer te za, la in cer ti dum bre, el eno jo, la sa tis fac ción o ale gría y la
sen sa ción de re to.

En la ta bla 1 se ob ser va la dis tri bu ción de es tos afec tos an te ca da uno de 
los com po nen tes de la ar gu men ta ción.

Ha cia el pri mer com po nen te, la ma yor par te de los su je tos ex pe ri men -
tan mie do, an sie dad e in cer ti dum bre y tam bién afec tos de va len cia po si ti va
co mo la sa tis fac ción o ale gría y la sen sa ción de re to. Aun que es tos úl ti mos
son su pe ra dos por el mie do y la an sie dad. La cer te za y el eno jo po seen va lo -
res me nos sig ni fi ca ti vos.

 La res pon sa bi li dad de asu mir la car ga de la prue ba ge ne ra fun da men -
tal men te: sen sa ción de re to, cer te za e in cer ti dum bre.  En me nor me di da, eno -
jo, sa tis fac ción y ale gría, mie do y an sie dad.

Los afec tos ha cia el pro pio ar gu men to ge ne ran fun da men tal men te cer -
te za, sa tis fac ción y ale gría e in cer ti dum bre. En nin gún ca so ge ne ró mie do y
an sie dad. El eno jo y la sen sa ción de re to fue ron po co re fe ri dos. 

Las crí ti cas, ob je cio nes y con traar gu men tos son ge ne ra do res, ca si en la
mis ma me di da, de afec tos de va len cia ne ga ti va co mo de va len cia po si ti va.
Po de mos ob ser var que la in cer ti dum bre, el mie do y an sie dad así co mo la sa -
tis fac ción y la sen sa ción de re to son los afec tos que al can zan al tos va lo res. Se
apre cia tam bién que el 21.4% de los su je tos re fi rió ex pe ri men tar eno jo. Aun -
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que su va lor no es al to, es in te re san te no tar que re sul tó ser más al to que los
va lo res al can za dos en los com po nen tes an te rio res. Los su je tos re fe rían que
las crí ti cas u ob je cio nes les ge ne ra ban enojo.

Los in ter lo cu to res de la ar gu men ta ción re sul ta ron ser un com po nen -
te de la ar gu men ta ción ge ne ra dor, fun da men tal men te, de in cer ti dum bre,
sa tis fac ción y ale gría. Estos son los afec tos de ma yor fre cuen cia y por los
va lo res al can za dos am bos pa re cen ser ex pe ri men ta dos por un mis mo su -
je to. Tam bién se pue de ob ser var que ca si la mi tad de los su je tos ma ni fes tó
sen tir mie do y an sie dad ha cia los in ter lo cu to res así co mo sen sa ción de re -
to. El eno jo vol vió al can zar un va lor ma yor con res pec to a los otros com po -
nen tes.

Las ra zo nes a las que acu den los su je tos es tu dia dos pa ra jus ti fi car la vi -
ven cia de es tos afec tos, tan to los de va len cia ne ga ti va co mo los de va len cia
po si ti va, es tán re la cio na das  con las cua li da des in trín se cas a la ta rea de ar gu -
men tar o con cua li da des ex trín se cas a ella. 

La po si bi li dad de com pren der el fe nó me no a ca ba li dad, ins tau rar
una nue va pro pues ta en la co mu ni dad cien tí fi ca a la que se per te ne ce, ge -
ne rar in ves ti ga cio nes fu tu ras, y con fron tar ideas pa ra ob te ner un co no ci -
mien to ob je ti vo son al gu nas de las ra zo nes de na tu ra le za in trín se ca a la
ta rea que jus ti fi ca ron la vi ven cia de afec tos de va len cia po si ti va. No con tar 
con los ar gu men tos y las evi den cias su fi cien tes pa ra de fen der la pro pues -
ta, la per cep ción de que las ob je cio nes son más fuer tes que los pro pios ar -
gu men tos, no ser ca paz de trans mi tir cohe ren cia y sen tir in se gu ri dad
por que los ar gu men tos no pue den ser con tun den tes son al gu nas de las ra -
zo nes de na tu ra le za in trín se ca que jus ti fi can la vi ven cia de afec tos de va -
len cia ne ga ti va. 

Las cua li da des ex trín se cas a la ta rea que apo yan la vi ven cia de afec tos
de am bas va len cias, es tán re la cio na das fun da men tal men te con as pec tos re la -
ti vos al ego. La au to con fir ma ción de va lo res in te lec tua les co mo por ejem plo:
ser in te li gen tes, po der per te ne cer a una co mu ni dad cien tí fi ca, ob te ner un re -
co no ci mien to so cial, ser el cen tro de aten ción, ser re co no ci do, son al gu nas de
ellas. Éstas po dían ge ne rar afec tos de va len cia po si ti va o ne ga ti va. Po día sen -
tir se mie do por que la ar gu men ta ción es una po si bi li dad de “que dar en un ri -
dícu lo im pre sio nan te si no sa bes” o se es ta ba fe liz y sa tis fe cho por que “es
una opor tu ni dad de pro bar se a sí mis mo, me dir se con otros que es tán en lo
mis mo o que los de más re co noz can el es fuer zo rea li za do”.  

Otras ra zo nes ex trín se cas a la ta rea que jus ti fi can la vi ven cia de afec tos
de va len cia ne ga ti va son por ejem plo: de ba tir con los pro pios com pa ñe ros,
ser el cen tro de aten ción, ob je to de ob ser va cio nes, ata ques y crí ti cas. Tres de
los par ti ci pan tes acu die ron a la fra se  “ar gu men tar es es tar en el ban qui llo de
los acu sa dos”.
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La re la ción en tre los afec tos, el AC y la ca li dad del com por ta mien to 
ar gu men ta ti vo y la acep ta ción del co no ci mien to de fen di do

Un aná li sis cua li ta ti vo de los da tos mues tra una po si ble re la ción en tre
los afec tos, su AC y el ape go o no del su je to a los cri te rios nor ma ti vos de una
bue na ar gu men ta ción. Tam bién con la acep ta ción del co no ci mien to de fen di -
do. Pa ra el pri mer ca so, ob sér ve se el con te ni do de los si guien tes ex trac tos.

Ante la pre gun ta que ex plo ra ba los afec tos que ex pe ri men ta ba la per -
so na an te el he cho par ti cu lar de ar gu men tar a fa vor de su te sis, Ro sa ex pre só
lo si guien te:

O sea a mí me po ne muy ner vio sa, me po ne muy ner vio sa por que
no sé si ten ga to dos los ar gu men tos su fi cien tes pa ra po der de fen -
der mi te sis en ton ces me pon go ner vio sa […] una de las co sas es
que no sé cuá les muy bien van a ser las pre gun tas, no sé por dón -
de van a orien tar las pre gun tas los pro fe so res, en ton ces es te… es -
toy co mo tra tan do de adi vi nar por dón de van a ir las pre gun tas, si
por la par te teó ri ca, si por la par te que hi ce del tra ba jo de cam po
no?...en ton ces no sé…sien to in cer ti dum bre so bre lo que me van a
pre gun tar. 

En es te ex trac to Ro sa ma ni fies ta te mor por que con si de ra no con tar con
los ar gu men tos su fi cien tes, una ra zón de na tu ra le za in trín se ca a la ta rea. Este 
te mor la lle va ape gar se a un com por ta mien to que no es con si de ra do un cri te -
rio nor ma ti vo ade cua do pa ra va li dar in fe ren cias. Ella con si de ra que “de be
adi vi nar” por dón de van a ir las pre gun tas de los in ter lo cu to res, en lu gar de
apo yar se en el al can ce de las evi den cias con las que cuen ta o, in clu so, re trac -
tar se de la hi pó te sis ini cial.

El si guien te ex trac to nos mues tra otro ti po de com por ta mien to ar gu -
men ta ti vo ina de cua do. Co rres pon de a la res pues ta de la pre gun ta que ex plo -
ra ba los afec tos ha cia las crí ti cas y  ob je cio nes.

Ro sa: te pue do de cir que hay to da una dis cu sión en tor no al te ma
que voy a tra ba jar…que es toy tra ba jan do, hay to da una dis cu sión y
eso de sen ca de na pos tu ras po lí ti cas no? […] me ge ne ra an gus tia
por que sé que no es tán de acuer do con mi go […] me preo cu pan las 
crí ti cas…pe ro yo es toy fir me en mi pos tu ra…y ellos han sa bi do
res pe tar la.

La an gus tia que ex pe ri men ta Ro sa an te la crí ti ca pa re ce con du cir la a
“afe rrar se a su po si ción sin ar gu men tos” y a con si de rar que el res pe to de los
in ter lo cu to res ha cia su po si ción pue de ser un in di ca dor, de que la in fe ren cia
es plau si ble.
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En el si guien te ex trac to, ca so Este la, se pue den apre ciar afec tos ha cia la
ar gu men ta ción, di fe ren tes de los de Ro sa. Aun que re cu rre a afec tos de va len -
cia ne ga ti va, los AC son dis tin tos y tam bién es tán acom pa ña dos por afec tos
de va len cia po si ti va. 

Este la: pues son co mo dos sen ti mien tos, creo que un po co en con tra -
dos, o sea por una par te es te…es un re to, di ga mos al go que me pro -
pu se y es toy lo gran do,  […] he es ta do pen san do, es toy pen san do en 
el ar gu men to cen tral que ma ne ja ré ese día des pués del ar duo exa -
men de can di da tu ra en el que, aun que me apro ba ron, el gol pe teo
fue du ro, és ta es una gran opor tu ni dad pa ra ar gu men tar a fa vor de
mi te sis…pe ro por otro la do no te voy a de cir que an gus tia da, no lo
es toy por que creo que el te ma lo tra ba jé mu cho y lo co noz co muy
bien … pe ro no es na da más la cues tión de de fen der un ar gu men -
to…me an gus tia… es el he cho de es tar con mis com pa ñe ros de tra -
ba jo, voy a dis cu tir con mis com pa ñe ros de tra ba jo.

En es te ex trac to aun que hay una men ción a la an gus tia, un afec to de va -
len cia ne ga ti va, tam bién se men cio nan los afec tos de sa tis fac ción y sen sa ción
de re to. Estos apa re cen re la cio na dos con la asun ción de una es tra te gia ar gu -
men ta ti va ade cua da que es cen trar la aten ción en “el ar gu men to cen tral” que
se in ter pre ta co mo las prue bas, evi den cias o ra zo nes cen tra les que le per mi ti -
rán de fen der su pro pues ta an te una au dien cia crí ti ca (que da a co no cer con la
ex pre sión “aun que me apro ba ron, el gol pe teo fue du ro”).  Los afec tos de va -
len cia po si ti va ma ni fes ta dos por Este la pa re cen de ri var se de una re vi sión y
per fec cio na mien to ex haus ti vos del ar gu men to, una cua li dad in he ren te a la
ta rea. Este la tam bién men cio na la vi ven cia de afec tos de va len cia ne ga ti va,
pe ro los res pal da con una ra zón ex ter na a los pro ce sos de va li da ción de in fe -
ren cias. Ella re fie re “voy a dis cu tir con mis com pa ñe ros de tra ba jo”. La dis cu -
sión es par te del pro ce so ar gu men ta ti vo, pe ro el he cho de que los
in ter lo cu to res sean com pa ñe ros de tra ba jo o no tie ne una re la ción me nos di -
rec ta con su finalidad. 

La po si ción de Este la res pec to a los afec tos que le ge ne ran las ob je cio -
nes y crí ti cas tam bién son di fe ren tes a las de Ro sa. En el si guien te ex trac to se
pue de apre ciar có mo és tos ad quie ren una gran re le van cia pa ra el per fec cio -
na mien to de su pro pues ta.

Este la: aho ra des pués de ha ber pre sen ta do el tra ba jo de can di da tu -
ra y de ha ber vi vi do lo que yo vi ví en esas tres ho ras in ten sas de de -
ba te, yo te po dría de cir que “ben di ta can di da tu ra” y los dos que se
in clu ye ron por que un tan to se vi cia, es de cir mi tra ba jo du ran te seis
co lo quios al fi nal gi ra ba so bre un so lo eje y es tas per so nas con sus
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con tra ar gu men ta cio nes lo gra ron un se llo de cam bio y de di rec -
ción im por tan te […] lo gra ron ver pro ble mas y vol ver a aco mo dar,
dar le co mo sen ti do a lo que yo ha bía di cho y lo que no ha bía di -
cho tam bién […] des pués de eso en tré en un pro ce so de reor ga ni za -
ción del do cu men to, no de la hi pó te sis cen tral pe ro sí de la for ma en 
que es ta ba pre sen tan do yo el ar gu men to […] a mí no me eno ja la
crí ti ca, al con tra rio, la gen te acos tum bra a eno jar se por que lo to ma
co mo un ata que per so nal pe ro hay que ser muy mo des to pa ra po -
ner un ar gu men to so bre la me sa, por que al go nue vo es tás di cien do
¿no? y tie ne sus con se cuen cias.

En es te ex trac to Este la mues tra sa tis fac ción con la crí ti ca. Esta sa tis fac -
ción la acom pa ña un AC in trín se co que re ve la la com pren sión de Este la del
va lor epis te mo ló gi co de es tos ele men tos pa ra la va li da ción de in fe ren cias. Su
afec to pa re ce ac tuar co mo un me ca nis mo que in du ce al apro ve cha mien to de
la crí ti ca pa ra una reor ga ni za ción y pre sen ta ción del ar gu men to.

En el si guien te ex trac to po de mos apre ciar la vi ven cia del afec to de cer -
te za en Este la: 

Me sien to muy se gu ra, se gu ra y tran qui la…son tres ar gu men tos
fun da men ta les que a lo lar go del do cu men to es tán tra ba ja dos de
for ma muy cla ra, es tán or de na dos, me lle vó tiem po…mo di fi qué la
es truc tu ra de dos ca pí tu los, fue una rees truc tu ra ción fuer te y el ca -
pí tu lo tres lo rea co mo dé, los cam bios me lle va ron a in cluir un sex -
to ca pí tu lo que no te nía con tem pla do pe ro com ple tó el
ar gu men to […] des pués de la can di da tu ra yo me sien to muy pre -
pa ra da, a ella fui un po co tam ba lean te […] pe ro des pués de eso mi
ar gu men to lo gró con so li dar se, es tar mu cho más tra ba ja do o sea
sien to que si es toy más pre pa ra da aun que no ten go la me nor du da
de que ellos tam bién se es tán pre pa ran do pa ra con tra ar gu men tar -
me pe ro eso me va a ge ne rar la po si bi li dad de ver por dón de se guir
y dón de sí lo gré con ven cer los…

En es te ex trac to se pue de ob ser var que la cer te za en Este la le per mi te
per ci bir la “com ple tud del ar gu men to”.  La in cer ti dum bre ex pe ri men ta da en
la can di da tu ra la con du jo a bus car las evi den cias más sig ni fi ca ti vas, reor ga -
ni zar el do cu men to en pos de dos es tán da res epis te mo ló gi cos im por tan tes: la 
cla ri dad y el or den, re la ti vos ellos, a la cohe ren cia y la in te li gi bi li dad de las
aser cio nes. La cer te za in du ce a Este la a “po der en fren tar” los con tra ar gu -
men tos.

Otros ex trac tos mues tran re la cio nes en tre afec tos y com por ta mien tos
ar gu men ta ti vos pa re ci das. Por ejem plo, en los si guien tes ex trac tos, se apre -
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cia co mo el mie do y la an sie dad po drían con du cir a la evi ta ción de un pro ce -
so de con fron ta ción, a la con si de ra ción de la re le van cia que pue dan te ner
co men ta rios pro ve nien tes de otros do mi nios y a una so brees ti ma ción del cui -
da do de la ima gen per so nal an te los in ter lo cu to res. 

Le na: pues mi ra, yo creo que sí esos ele men tos me oca sio nan an -
sie dad so bre to do, mie do de no sa ber si uno es tá con tes tan do lo
que el otro quie re oír, más allá de lo que uno pien sa, a lo me jor
uno cree que co no ce per fec ta men te su te ma y que tie ne to das las
res pues tas pe ro si em pie za a ha ber un pro ce so de con fron ta ción 
pue des per ci bir que no las te nías to das con ti go…y eso me da
mie do. Por otro la do, si me sa can de mi te ma pro ba ble men te me
sien ta mu cho más an sio sa. De ben cues tio nar me en el te rre no
don de sé.

Juan: bue no, hay crí ti cas que te de jan en un ri dícu lo im pre sio nan -
te… mu chas ve ces te di cen co sas co mo pa ra aver gon zar te de lan te
de la gen te que te es ti ma ¿no? Mie do no le ten go, hay quie nes, por
jó ve nes, que rrán des ta car en la crí ti ca pe ro ba ji ta la ma no le di go
que no me ven ga con esas ja la das, que lo que me es tá pi dien do es
in tras cen den te, que se ubi que bien dón de es tán los tiem pos y el al -
can ce de la te sis.

En el si guien te ex trac to el eno jo pa re ce ac tuar en con tra del “es pí ri tu de
res ca te” que con sis te en iden ti fi car aque llos ele men tos que pue den ser ge nui -
nos pa ra el per fec cio na mien to del ar gu men to y una so brees ti ma ción de los
ele men tos fe ti ches de la crí ti ca. 

Mary: si lle ga ha ber una crí ti ca ino por tu na me va a ge ne rar eno jo
por que ha ha bi do tiem po pa ra dis cu tir y los es pa cios pa ra eso, me
cau sa ría eno jo el he cho de que hu bie ra un pro ble ma y so bre to do si
me doy cuen ta de que tie ne to da la ra zón…

La ca li dad de la ar gu men ta ción y por otro la do, la acep ta ción del co no -
ci mien to de fen di do pa re cen ser fa vo re ci das o des fa vo re ci das por el afec to y
la na tu ra le za de su AC. El afec to ya sea de va len cia po si ti va o ne ga ti va in flu -
ye so bre es tas va ria bles sí la na tu ra le za de su an te ce den te es in trín se co o ex -
trín se co a la ta rea. Por ejem plo, los afec tos de va len cia po si ti va, co mo la
cer te za, la sen sa ción de re to, la sa tis fac ción y ale gría con AC in trín se cos a la
ta rea le son fa vo ra bles. Cuan do son jus ti fi ca dos con AC ex trín se cos pue den
re sul tar des fa vo ra bles. Así mis mo, el mie do, la an sie dad y la in cer ti dum bre,
por ra zo nes in trín se cas a la ta rea re sul tan per ju di cia les y cuan do le an te ce -
den ra zo nes ex trín se cas pa re cen no serlo. 
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Éstas son en ton ces dos con di cio nes que per mi tie ron apre ciar la po si ble
in fluen cia de los afec tos so bre am bas va ria bles a tra vés de un pro ce di mien to
es ta dís ti co. La con di ción 1 se con for mó por la cer te za, la sa tis fac ción y la sen -
sa ción de re to con an te ce den tes de na tu ra le za in trín se ca y tam bién por el
mie do, la an sie dad y la in cer ti dum bre con an te ce den tes de na tu ra le za ex trín -
se ca. La con di ción 2 se con for mó por el mie do, la an sie dad, la in cer ti dum bre
y el eno jo. Los dos pri me ros afec tos jus ti fi ca dos con AC de na tu ra le za in trín -
se ca  y el eno jo jus ti fi ca do por an te ce den tes de am bas na tu ra le za4. Hu bo una
ter ce ra con di ción que con tie ne afec tos jus ti fi ca dos por am bas ra zo nes, in trín -
se cas y ex trín se cas a la ta rea, lo cual es tu vo pre sen te en el con te ni do de las
res pues tas de los su je tos.  

A la con di ción 1 se le de no mi nó “Afec tos po si ti vos a la ta rea”, a la con -
di ción 2 “Afec tos ne ga ti vos a la ta rea” y a la con di ción 3 se le de no mi nó
“Afec tos con AC com bi na dos”

Los va lo res ob te ni dos por ca da par ti ci pan te en las sub va ria bles 1) res -
pon sa bi li dad con la car ga de la prue ba (RCP), 2) ape go a las vir tu des que ha cen 
a una de fen sa con sis ten te (CD) y 3) la pre sen cia de una ac ti tud ra zo na ble y
coo pe ra ti va con el buen fin de la dis cu sión (ARC) y en la va ria ble “acep ta ción
del co no ci mien to de fen di do” (ACD) mues tran una po si ble re la ción de es tas
va ria bles con es tas con di cio nes. En la ta bla 2 que se en cuen tra en el apén di ce B
po de mos ob ser var que los va lo res más ba jos coin ci den con un pre do mi nio de
la con di ción 2 (ob sér ven se los ca sos 5, 6, 11, 13, 16 y 19) y los va lo res más al tos
coin ci den, de for ma ge ne ral, con el pre do mi nio de la con di ción 1. 

Dis cu sión y con clu sio nes

La in ves ti ga ción re ve ló que la ar gu men ta ción cien tí fi ca es un ob je to in ten -
cio nal res pon sa ble de epi so dios afec ti vos de va len cia ne ga ti va o po si ti va. Los 
su je tos sólo ma ni fes ta ron in di fe ren cia afec ti va ha cia al gu nos de los in ter lo cu -
to res, pero no ha cia los de más com po nen tes de la si tua ción.

Se ob ser vó que los afec tos que pre do mi nan en la ar gu men ta ción son el
mie do, la an sie dad, la cer te za, la in cer ti dum bre, la sa tis fac ción o ale gría, el
eno jo y la sen sa ción de re to. Ca da uno de ellos es res pal da do por un AC que
se apo ya en las cua li da des in trín se ca o ex trín se ca de la ta rea. Las cua li da des
in trín se cas es tán re la cio na das con la fi na li dad epis te mo ló gi ca de la ar gu -
men ta ción: va li dar in fe ren cias y las cua li da des ex trín se cas con cues tio nes re -
la ti vas al ego: sen tir se re co no ci do en un me dio aca dé mi co y/o la po se sión de
des tre zas in te lec tua les com ple jas. 
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Tan to las res pues tas de los su je tos co mo los re sul ta dos ob te ni dos per -
mi ten apre ciar una po si ble in fluen cia en tre los afec tos y la asun ción de com -
por ta mien tos ar gu men ta ti vos ade cua dos o no. Ca da uno de los afec tos
pue de es tar cum plien do la fun ción epis te mo ló gi ca co mo la que le es atri bui -
da por au to res co mo De Sou sa (2008), Tha gard (2008) y Hook way (2008).

Por ejem plo, el mie do ha si do con si de ra do por De Sou sa (2008) co mo
un eva lua dor ins tin ti vo de ries gos. En nues tro es tu dio, el 90.3% de los su je tos 
ma ni fes tó es te afec to (ver ta bla 1 su pra) lo cual es un in di ca dor de que la ar gu -
men ta ción lo po see. Los ries gos pa re cen ser fun da men tal men te dos: 1) cons -
ta tar que los ra zo na mien tos uti li za dos pa ra afir mar una con clu sión sean
erró neos y 2) ser de sa cre di ta dos co mo un ser in te lec tual ca paz. Las res pues -
tas de los su je tos re ve lan di fe ren cias (de ac ción) en tre aque llos que per ci ben
el pri mer ries go y los que per ci ben el se gun do. En ge ne ral, a los que per ci ben
el pri mer ries go, el mie do los con du ce a ape gar se a los cri te rios nor ma ti vos
de una bue na ar gu men ta ción, co mo por ejem plo acu dir a prue bas sig ni fi ca ti -
vas a fa vor de su te sis, res pon der a las ob je cio nes, en fren tar los con traar gu -
men tos, te ner una ac ti tud po si ti va fren te a és tos, es for zar se por trans mi tir
cla ri dad, in te li gi bi li dad y or den. Los su je tos que per ci ben el se gun do tien den 
a re cu rrir a com por ta mien tos ina de cua dos o fa la ces co mo por ejem plo, de sa -
cre di tar al in ter lo cu tor, te ner una ac ti tud pa si va an te la crí ti ca o una acep ta -
ción acrí ti ca de las ob je cio nes o des viar el cur so de la dis cu sión ha cia as pec tos 
no vin cu la dos con la va li da ción de inferencias.

En el ca so de la cer te za y la in cer ti dum bre pa re ce con fir mar se el su -
pues to de De Sou sa (2008) acer ca de la po si ble ac tua ción de es tos afec tos en la 
con ge la ción o no (en el ca so de la in cer ti dum bre) de los pro ce sos de bús que -
da de evi den cias pa ra arri bar a una con clu sión. La cer te za pa re ce pro por cio -
nar la in for ma ción de que las evi den cias con las que se cuen ta, son ne ce sa rias
y “su fi cien tes” pa ra de ri var al go de ellas. La in cer ti dum bre in di ca ría que el
pro ce so de bús que da no de be ce rrar se por que la ne ce si dad o la su fi cien cia de
las evi den cias y las ra zo nes ex pues tas, aún son cues tio na bles. 

La sa tis fac ción o ale gría al que hi cie ron re fe ren cia la ma yor par te de los
su je tos, de acuer do con mi pun to de vis ta, se de ben a dos ra zo nes. La pri me ra 
es la cons ta ta ción del su je to, a tra vés de es ta si tua ción, de ha ber lo gra do un
co no ci mien to pro fun do del fe nó me no. La se gun da ra zón es tá re la cio na da
con la na tu ra le za de la si tua ción. Ésta im pli ca ba la ob ten ción de un gra do, un
pro yec to de vi da de gran im por tan cia pa ra los par ti ci pan tes. Tha gard (2008)
con si de ra que es tos afec tos es tán re la cio na dos con la cohe ren cia. A és ta la de -
fi ne co mo la per cep ción por par te del in di vi duo de que to das las re pre sen ta -
cio nes men ta les, en un ini cio in co ne xas, lo gran mos trar una co ne xión en tre
ellas, “en ca jan unas con otras”. De acuer do con Tha gard (2008) es ta per cep -
ción de que las re pre sen ta cio nes men ta les “en ca jan” se acom pa ña de una
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sen sa ción de sa tis fac ción y ale gría que se con vier te en un cri te rio de que la co -
ne xión es tá pre sen te. Si es to es cier to, la sa tis fac ción y ale gría de los su je tos
po dría de ber se al al can ce de un sis te ma de enun cia dos que mues tran co ne -
xio nes en tre sí. De es ta ma ne ra, sen tir te sa tis fe cho con el pro pio ar gu men to
pue de in fluir en la trans mi sión de vir tu des co mo la cla ri dad y or den de las
representaciones.

El eno jo, no se pre sen tó co mo un afec to fre cuen te y sus AC son fun da -
men tal men te ex trín se cos a la ta rea, sin em bar go es tá pre sen te. La ar gu men -
ta ción ge ne ra eno jo. Hook way (2008) con si de ra que el eno jo fun cio na co mo
obs tácu lo del éxi to cog ni ti vo. En la prác ti ca ar gu men ta ti va, se re quie ren
com por ta mien tos cu ya efec ti vi dad de pen de de la dis po si ción de la per so na a
man te ner una ac ti tud po si ti va fren te a los ar gu men tos en con tra. De acuer do
con Pe re da (1994) es ta prác ti ca re quie re de un “es pí ri tu de res ca te” que con -
sis te en la ca pa ci dad de dis tin guir en tre va rias in ter ven cio nes cuá les son ge -
nui nas y cuá les son só lo fe ti ches. De ma ne ra que, aún las crí ti cas que se
per ci ben de “ma la fe” pue den ser por ta do ras de in for ma ción re le van te pa ra
la va li da ción de las inferencias. 

La sen sa ción de re to, mos tró una pre sen cia im por tan te en la ar gu -
men ta ción. Este afec to pa re ce con tri buir con la dis po si ción del su je to a de -
fen der su pro pues ta y en fren tar los “ata ques” pro pios de la si tua ción. A
és te afec to es tu vie ron aso cia das las si guien tes ex pre sio nes, “voy a de fen der 
a ca pa y es pa da”, “no me voy a de jar”, “sé que se han guar da do co sas por
ahí, pe ro voy a de fen der mis ar gu men tos con to do”. De es ta ma ne ra su va -
lor epis te mo ló gi co pa re ce con tri buir a la obli ga ción de pro bar y de fen der la
pro pues ta an te la crí ti ca an ta go nis ta y no asu mir una acep ta ción acrí ti ca de
las ob je cio nes.

Otro as pec to se de ri va del re sul ta do ob te ni do en el aná li sis de re gre -
sión li neal. Este mues tra que la acre di ta ción de una pro pues ta es una de ci sión 
in flui da por la pre sen cia de afec tos co mo la cer te za, la sa tis fac ción o ale gría y
la sen sa ción de re to con AC in trín se cos a la ta rea y tam bién con la pre sen cia
de afec tos de va len cia ne ga ti va co mo el mie do, y an sie dad y la in cer ti dum bre 
pe ro con AC ex trín se cos a la ta rea. Este re sul ta do nos ubi ca fren te a la po si bi -
li dad de que es tos afec tos pro por cio nen in for ma ción al in ter lo cu tor de la ve -
ra ci dad, per ti nen cia de los ra zo na mien tos y con fia bi li dad de los pro ce sos de
bús que da del pro po nen te, de los cua les pu die ron no ha ber si do tes ti gos
directos.

La pre sen te in ves ti ga ción es par te de una lí nea que pro cu ra mos trar
que aun que la ar gu men ta ción cien tí fi ca pa rez ca ser un fe nó me no esen cial -
men te ra cio nal, no es tá exen ta de afec tos. Asi mis mo, se apo ya con evi den cias
que in di can que es tas en ti da des pa re cen te ner un re le van te pa pel en los pro -
ce sos cog ni ti vos e in ter sub je ti vos que le sub ya cen. 
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De bi do a es to, con si de ra mos que los re sul ta dos ob te ni dos son úti les
pa ra las nue vas pro pues tas de la edu ca ción cien tí fi ca que pro mue ven el uso
de la ar gu men ta ción en los sa lo nes de cla ses, en sus dos sen ti dos. Es así tan to
pa ra aquel que con si de ra la ar gu men ta ción co mo una he rra mien ta efi caz pa -
ra un apren di za je sig ni fi ca ti vo de los con te ni dos cien tí fi cos, co mo pa ra aquel
que la in cor po ra co mo una he rra mien ta for ma do ra de ciu da da nos ca pa ces de 
to mar de ci sio nes fun da men ta das en di ver sas áreas de su vida. 

Pa ra el pri mer ca so, en el que au to res co mo Dri ver, New ton y Osbor ne
(2000) re por tan que la in clu sión de la prác ti ca ar gu men ta ti va en las cla ses de
cien cia in cre men ta los ni ve les de in vo lu cra mien to de los es tu dian tes res pec -
to al te ma y los ar gu men tos que emi ten a su al re de dor, son más so fis ti ca dos5;
se pue de con si de rar que los re sul ta dos de es ta in ves ti ga ción apor tan ele men -
tos pa ra in ter pre tar por qué ello es así. En pri mer lu gar po de mos con si de rar
que es ta in clu sión es efec ti va por que ac ti va los me ca nis mos afec ti vos co mo la 
sen sa ción de re to, la cer te za, la in cer ti dum bre y el mie do en su sen ti do po si ti -
vo y la sa tis fac ción. Sí re to ma mos las po si bles fun cio nes epis te mo ló gi cas que
se le atri bu ye ron a es tos afec tos se pue de en ri que cer la ex pli ca ción. Por ejem -
plo, la sen sa ción de re to, pa re ce apor tar con te ni do pro po si cio nal a los ar gu -
men tos sos te ni dos por los es tu dian tes a fa vor de las afir ma cio nes que
sus ten tan, so bre to do an te los ar gu men tos en con tra de las mis mas. El mie do, 
co mo un eva lua dor del ries go de es tar equi vo ca do que emer ge en es te ti po de 
si tua cio nes pue de pro mo ver el ape go a vir tu des epis té mi cas co mo la per ti -
nen cia, la cla ri dad y la la cohe ren cia. Los afec tos de la an sie dad y de la in cer ti -
dum bre pue den con tri buir en  la bús que da de evi den cias. Y la es ti mu la ción
de las cer te zas de los es tu dian tes, per mi ti ría la ex pre sión de las pro pias po si -
cio nes, la ad he ren cia a uno de los ar gu men tos exis ten tes y la in duc ción a to -
mar una po si ción ac ti va fren te al de ba te. 

Pa ra la se gun da ver tien te de la edu ca ción cien tí fi ca (la for ma ción de la
ha bi li dad ar gu men ta ti va) los re sul ta dos son úti les en el mis mo sen ti do an te -
rior. Esta in ves ti ga ción  pro por cio na in for ma ción so bre la con tri bu ción epis -
te mo ló gi ca de los afec tos en la for ma ción de es ta ha bi li dad. Ca be des ta car
que se tra ta de un me ca nis mo psi co ló gi co po co ex plo ra do. 

Des de el pun to de vis ta cog ni ti vo, hoy co no ce mos la hi pó te sis de que en
la ar gu men ta ción in ter vie nen me ca nis mos en car ga dos de in cluir y ex cluir los
po si bles fac to res cau sa les en tre fe nó me nos y heu rís ti cos pro ba bi lís ti cos (Kuhn, 
1993). Tam bién se en cuen tran me ca nis mos me ta cog ni ti vos que im pli can la
asun ción de ac ti tu des, ca da vez más crí ti cas y eva lua ti vas, ha cia el co no ci -
mien to y las for mas de ob te ner lo (Kuhn, 1993, 2000, Gar cía Mi la y Ander sen,
2007). Au na do a ello, en es te tra ba jo, se po ne de re lie ve que tam bién hay un
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con jun to de afec tos que, con sis ten tes con los re sul ta dos de las neu ro cien cias, la 
psi co lo gía cog ni ti va y las hi pó te sis de la fi lo so fía de la cien cia, pa re cen cum plir 
una fun ción epis te mo ló gi ca en la ha bi li dad de ar gu men tar.

A lo lar go de es ta in ves ti ga ción nos per ca ta mos de que, cuan do un su -
je to ar gu men ta a fa vor de una afir ma ción pro pia6 fren te a un gru po de in ter -
lo cu to res fa mi lia ri za dos o ex per tos en el te ma, pue de sen tir mie do y
an sie dad, cer te za e in cer ti dum bre, sa tis fac ción y ale gría, vi ven ciar un sen ti -
mien to de re to e in clu so ex pe ri men tar eno jo. El aná li sis del con te ni do de las
res pues tas de los su je tos in ves ti ga dos pa re ce su ge rir que la pre sen cia de es -
tos afec tos in flu ye en el con te ni do del ar gu men to y en la asun ción de com -
por ta mien tos ar gu men ta ti vos que, de pen dien do de la cir cuns tan cia,
con tri bu yen o no con su fi na li dad. 

Sí se asu me el pa pel epis te mo ló gi co atri bui do a es tos afec tos, la re le -
van cia de los re sul ta dos va en ca mi na da a que los do cen tes pue den dar un
cau ce pro ve cho so a los mis mos, así co mo evi tar sus per jui cios cuan do pro -
mue ve am bien tes de apren di za je for ma do res de la ha bi li dad de ar gu men tar.  
Por ejem plo, el do cen te pue de ha cer ex plí ci tos los ries gos de la ar gu men ta -
ción a los es tu dian tes pa ra orien tar al mie do y an sie dad sus ci ta dos por es tos
ries gos al ape go a es tra te gias ar gu men ta ti vas que evi ten o dis mi nu yan la
fuer za de los mis mos: por ejem plo, orien tar los a pro bar lo que se de fien de
con evi den cias, re co no cer el al can ce de las evi den cias, te ner aper tu ra a la crí -
ti ca y a las po si cio nes en con tra.  Tam bién el do cen te pue de apro ve char las
ven ta jas de la in cer ti dum bre co mo un me ca nis mo de pre ci sión de los ar gu -
men tos pro pios e igual men te de bús que da de evi den cias que con fir men la
via bi li dad de las pro pues tas de fen di das. El ma ne jo de las cer te zas del es tu -
dian te con res pec to a una te sis sos te ni da pue de ser apro ve cha do pa ra “po -
ner la so bre la me sa” y con ver tir la en ob je to de de ba te y escrutinio público.

Así mis mo, sí el do cen te re co no ce que el eno jo, es un afec to que emer ge
en las si tua cio nes ar gu men ta ti vas,  es una opor tu ni dad pa ra mos trar lo co mo
un obs tácu lo en la de ter mi na ción de la va li dez o la plau si bi li dad de una in fe -
ren cia. El do cen te po dría dar un cau ce pro ve cho so a la sen sa ción de re to que
pue de ex pe ri men tar el es tu dian te, pa ra en fren tar las vi ci si tu des, ries gos y
fra ca sos a los que es ta rá ex pues to cuan do de fien de su pro pues ta. 

En sín te sis, los mo de los edu ca ti vos que pre ten den una for ma ción sis te -
má ti ca de es ta ha bi li dad pue den be ne fi ciar se por el co no ci mien to de los me -
ca nis mos afec ti vos que sub ya cen a la ar gu men ta ción. Éste co no ci mien to da
lu gar al des plie gue de sus fun cio nes epis te mo ló gi cas y pue de re ver tir se el
pa pel que nor mal men te se les atri bu ye de “afec tar el ra zo na mien to pa ra mal” 
(Pé rez Ran sanz, 2005). 
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Apén di ce  A

Cues tio na rio a los miem bros del ju ra do 

Doc tor(a) en: 

Res pon sa bi li dad den tro del ju ra do: 

Nom bre del sus ten tan te:

El pre sen te cues tio na rio tie ne el ob je ti vo de cap tu rar in for ma ción acer ca del dis cur so
ar gu men ta ti vo del doc to ran do y so bre la plau si bi li dad del co no ci mien to de fen di do. El
pro pó si to de es ta in ves ti ga ción es en con trar las re la cio nes que exis ten en tre ar gu men -
tar y cier tas va ria bles de na tu ra le za psi co ló gi ca. El cues tio na rio es uno de los ins tru -
men tos me to do ló gi cos pa ra en con trar es tas re la cio nes. 

Las res pues tas que us ted pro por cio ne no afec ta rán en lo ab so lu to al o la es tu dian te ni
al pro ce so por el cual atra vie sa, por lo que la au ten ti ci dad de sus res pues tas con tri bu -
ye, de for ma sig ni fi ca ti va, a la pre ci sión del aná li sis. Es im por tan te que con tes te to das 
las pre gun tas y acla rar que se guar da el ano ni ma to de la per so na que con tes ta.

Le agra dez co de an te ma no su par ti ci pa ción.
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1.- A con ti nua ción apa re ce una lis ta con los in di ca do res re la ti vos a una bue na 
ar gu men ta ción. Se gún el dis cur so ar gu men ta ti vo del doc to ran do que aca ba
de pre sen ciar ¿con qué fre cuen cia se ma ni fes ta ron es tos in di ca do res?

El doc to ran do en su ar gu men ta ción: nunca a

veces

casi

siem -

pre

siem -

pre

dio ra zo nes a favor de su pro pues ta.

se re trac tó, cuan do sus ra zo nes no re sul ta ron

con vin cen tes. (sólo con tes te si se dio el caso)

ex pu so ra zo nes que daban lugar a in ter pre ta -

cio nes di ver sas.

pre sen tó con clu sio nes que se in fie ren co rrec ta -

men te de las pre mi sas que par tió. 

trató de re sol ver las dudas de los opo nen tes.

fue capaz de res pon der a las ob je cio nes en con -

tra de su pro pues ta.

re cu rrió al uso de ar gu men tos au to ri ta rios y ge -

ne ra li za cio nes.

ex pu so ra zo nes pre ci sas.

se ex pre só con cla ri dad.

acep tó re fle xio nar sobre los ar gu men tos en

con tra.

fue capaz de de fen der su po si ción de forma

cohe ren te.

dio por hecho la acep ta ción de sus su pues tos

por parte de los si no da les.

fue capaz de re co no cer con fa ci li dad, la exis ten -

cia de po si cio nes dis tin tas a las suyas.

fue capaz de re to mar el curso de la dis cu sión

cuan do se ma ni fes ta ron con flic tos dis cur si vos

entre los si no da les. (sólo con tes te si se dio el

caso)

se mos tró re cep ti vo ante pun tos de vista dis tin -

tos a los suyos.
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ex pu so ra zo nes que te nían una es tre cha re la -

ción con la tesis de fen di da.

des vió el curso de la dis cu sión.

ex pu so ra zo nes que pro ce dían de evi den cias

sig ni fi ca ti vas o mo de los teó ri cos acre di ta dos

por la co mu ni dad fren te a la cual ar gu men tó.

fue capaz de re to mar el curso de la dis cu sión en

los mo men tos en que ésta se des via ba del tema.

fue sen si ble a las di ver sas po si cio nes que se ma -

ni fes ta ron acer ca del tema.

uti li zó de forma co rrec ta, los con cep tos y tér mi -

nos téc ni cos aso cia dos al tema.

ex pli ci tó a los in ter lo cu to res los su pues tos en

los cua les se apo yan sus prin ci pa les ra zo nes.

fue sen si ble a las di ver sas po si cio nes que se ma -

ni fes ta ron acer ca del tema.
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2.- Con res pec to a las si guien tes afir ma cio nes por fa vor mar que con una (X) 
      su gra do de acuer do o de sa cuer do. 

a) “En re la ción a otras pro pues tas re la cio na das con el te ma, la de fen di da por 
    el doc to ran do me pa re ce más ad mi si ble”

a) ( ) muy de acuer do
b) ( ) de acuer do
c) ( ) en de sa cuer do
d) ( ) muy en de sa cuer do

b) “Con si de ro que en el mar co dis cur si vo da do, las pre mi sas del ar gu men to 
    del doc to ran do son plau si bles”

a) ( ) muy de acuer do
b) ( ) de acuer do
c) ( ) en de sa cuer do
d) ( ) muy en de sa cuer do

c) “Los ar gu men tos opues tos a la pro pues ta de fen di da, lo gran mos trar la 
    in con sis ten cia de las pre mi sas asu mi das por el doc to ran do”

a) ( ) muy de acuer do
b) ( ) de acuer do
c) ( ) en de sa cuer do
d) ( ) muy en de sa cuer do

d) “La pro pues ta de fen di da por el doc to ran do cum ple con los cri te rios 
    nor ma ti vos pa ra ser pu bli ca da en una re vis ta es pe cia li za da”

a) ( ) muy de acuer do
b) ( ) de acuer do
c) ( ) en de sa cuer do
d) ( ) muy en de sa cuer do
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Apén di ce B

Ta bla 2. Re sul ta dos ob te ni dos en las va ria bles “ca li dad del com por ta mien to

 ar gu men ta ti vo” y “acep ta ción del co no ci mien to de fen di do” por ca da ca so 

y de pen dien do de las con di cio nes 1, 2 y 3.

No ta: Las fi las som brea das son ca sos en los que los afec tos ne ga ti vos pre do mi nan so -

bre los afec tos po si ti vos. Obtie nen re sul ta dos ba jos (por de ba jo de 0.70) en las va ria -

bles de pen dien tes.
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Ca pí tu lo 22

Con si de ra cio nes 

me to do ló gi cas en la me di ción de la 

efi cien cia termi nal en la edu ca ción su pe rior

Ki ra re set Ba rre ra Gar cía y Ri go ber to León-Sán chez
Fa cul tad de Psi co lo gía, UNAM

Intro duc ción

Uno de los prin ci pa les ob je ti vos de las Insti tu cio nes de Edu ca ción Su -
pe rior (IES) del País es for mar pro fe sio na les al ta men te ca pa ci ta dos. Para
cum pli men tar di cha meta es ne ce sa rio que las ins ti tu cio nes no pier dan de
vis ta fac to res ta les como los in di ca do res de per ma nen cia, el ni vel de efi -
cien cia ter mi nal, así como el di se ño e ins tru men ta ción de los cu rrí cu la más 
ade cua dos (Apa ri cio, 2006). De acuer do con San tos (2004), as pec tos como
la de ser ción, el re za go y la efi cien cia ter mi nal pue den ser vis tos como par -
te del mis mo pro ble ma, en con trán do se vin cu la dos, asi mis mo, fac to res de
cor te in di vi dual, fa mi liar, so cial e ins ti tu cio nal. Por ende, un aná li sis que
in te gre to dos esos fac to res per mi ti rá com pren der de me jor ma ne ra la mul -
ti pli ci dad de cau sas que ha cen que un alum no con clu ya o aban do ne sus
es tu dios. 



En el 2005 la UNESCO pre sen tó al gu nos re sul ta dos en los cua les se ña la 
que en Mé xi co el 53% de los alum nos aban do nan la uni ver si dad du ran te el
pri mer año de es tu dios (véa se Ta bla 1). Este al to ín di ce de de ser ción ha ce ne -
ce sa rio in ves ti gar cuá les son sus po si bles cau sas que mo ti van es te he cho con
el pro pó si to de po der es ta ble cer po lí ti cas pú bli cas ge ne ra les así co mo cam -
bios al in te rior de las IES que per mi tan evi tar el aban do no de los es tu dios
uni ver si ta rios por par te de los alum nos.

Ta bla 1. Por cen ta je de aban do no de es tu dios uni ver si ta rios en Ame ri ca la ti na en el 
pri mer año. 

Uno de los prin ci pa les ín di ces pa ra me dir el éxi to de las uni ver si da des
ha si do la efi cien cia ter mi nal. Sin em bar go, es te con cep to pre sen ta mu chos
pro ble mas, tan to por las con no ta cio nes po lí ti cas, so cia les y aca dé mi cas que
po see co mo por los in di ca do res que se asu men (aun que de pen dien do del ob -
je ti vo de la in ves ti ga ción), pa ra me dir la. Con to do, fue ra de es tá po lé mi ca, la
efi cien cia ter mi nal pue de con ce bir se, en un pri mer mo men to co mo un in di -
ca dor del de sa rro llo del pro ce so edu ca ti vo en tér mi nos de for ma ción aca dé -
mi ca da do que con si de ra, de ma ne ra in te rre la cio na da, fac to res ta les co mo la
de ser ción, el re za go y la re pro ba ción. Pe ro, asi mis mo, pue de ser con si de ra da
co mo un ín di ce de efi cien cia de la pro pia ins ti tu ción cuan do po ne en la ba lan -
za el nú me ro de alum nos que in gre san y el nú me ro de alum nos que egre san
(Cue llar y Bo lí var, 2006).
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A par tir de es tas con si de ra cio nes, en el pre sen te ca pí tu lo te ne mos el
pro pó si to de exa mi nar al gu nos de los prin ci pa les pro ble mas que, a nues tro
jui cio, con lle va la me di ción de la efi cien cia ter mi nal y, asi mis mo, pos tu lar un
con jun to de ele men tos que per mi tan lle var a ca bo una me di ción más con fia -
ble que po si bi li te a las uni ver si da des te ner un me jor in di ca dor de su efi cien -
cia co mo ins ti tu ción, pe ro tam bién que les per mi ta te ner pa rá me tros acer ca
de la for ma ción aca dé mi ca de sus alum nos. 

La efi cien cia ter mi nal po de mos de fi nir la co mo la re la ción de alum nos que
se ins cri ben por pri me ra vez a una ca rre ra pro fe sio nal (con for man do a par tir de
ese mo men to una de ter mi na da ge ne ra ción) y quie nes (de la mis ma ge ne ra ción)
lo gran egre sar des pués de acre di tar to das las asig na tu ras co rres pon dien tes a los
cu rrí cu la de ca da ca rre ra y en los tiem pos es ti pu la dos por los di fe ren tes pla nes de
es tu dio (Ca ma re na, Chá vez y Gó mez, 1984). Por en de, una de las fór mu las am -
plia men te uti li za das pa ra me dir la efi cien cia ter mi nal es com pa rar el nú me ro de
egre sa dos de una ge ne ra ción en un se mes tre da do, con el nú me ro de alum nos
que in gre sa ron al pri mer se mes tre en esa mis ma ge ne ra ción. Sin em bar go, el pri -
mer pro ble ma que pre sen ta es ta me di da es que los ca sos de egre so pre sen ten un
acu mu la do de ge ne ra cio nes an te rio res y, al mis mo tiem po, se pier dan ca sos de la
ge ne ra ción que de be ría egre sar en ese año en par ti cu lar y que por di ver sos fac to -
res no lo gra ron con cluir sus es tu dios. En es te sen ti do, y al no to mar en con si de ra -
ción la his to ria aca dé mi ca de di cha ge ne ra ción, no es po si ble co no cer cuá les son
las cau sas por las cua les los alum nos aban do nan o se re za gan en sus es tu dios. 

Efi cien cia ter mi nal: egre so y ti tu la ción

Si con si de ra mos la efi cien cia ter mi nal como un ín di ce de éxi to en las IES,
es de cir, como la re la ción de alum nos que in gre san en un pe rio do es co lar de -
ter mi na do y los que egre san des pués de ha ber cu bier to cier tos re qui si tos es -
co la res, en ton ces cree mos que se ría ne ce sa rio pre ci sar qué abar ca el ín di ce
“egre so” cuan do se uti li za para eva luar la efi cien cia ter mi nal. En ins ti tu cio -
nes uni ver si ta rias, ta les como la UNAM, la con clu sión to tal de una ca rre ra
uni ver si ta ria se lle va a cabo con la ti tu la ción del alum no, to man do en cuen ta,
ob via men te, las po si bles va rian tes para ob te ner el tí tu lo de pen dien do de la
en ti dad aca dé mi ca de la cual se egre sa. De esta ma ne ra, di cho pro ce so de be -
ría ser lla ma do efi cien cia de ti tu la ción, dado que hace re fe ren cia al nú me ro
de alum nos que, con in de pen den cia del año de in gre so, ob tie nen un tí tu lo
uni ver si ta rio (Blan co y Ran gel, 2000). En con tras te, la efi cien cia de egre so im -
pli ca la fi na li za ción del plan de es tu dios pro pues to por la ins ti tu ción. Así,
este tipo de efi cien cia pu die ra pre sen tar cua tro po si bles va rian tes: 1) egre so
re gu lar (de acuer do con el tiem po es ta ble ci do por el plan de es tu dios); 2)
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egre so per mi ti do (cuan do el alum no ex ce de el tiem po es ti pu la do en el plan
de es tu dios, no obs tan te, la ins ti tu ción per mi te la ex ten sión de ese tiem po
para la con clu sión de los es tu dios); 3) egre so ade lan ta do (cuan do los alum -
nos ter mi nan la ca rre ra en un tiem po me nor al es ta ble ci do en los pla nes de
es tu dio) y 4) egre so ex tem po rá neo (cuan do un alum no ex ce de el lí mi te es ti -
pu la do por el re gla men to de ins crip cio nes de la ins ti tu ción) (Ca ma re na, Chá -
vez y Gó mez, 1984). Con todo, cuan do se mide la efi cien cia ter mi nal se ría  ne -
ce sa rio res tar del nú me ro to tal de alum nos que se ma tri cu la ron en el in gre so
a aque llos que no se pre sen ta ron para ins cri bir se al plan de es tu dios y, asi -
mis mo, a los alum nos que se ins cri bie ron pero que a pe sar de ha cer lo no ob -
tu vie ron cré di tos en los pri me ro se mes tres (Cue llar y Bo lí var, 2006). 

Por en de, si lo que se de sea es me dir es tos di fe ren tes ti pos de egre so es
ne ce sa rio lle var a ca bo una in ves ti ga ción en la cual se mi da la mis ma ge ne ra -
ción en di fe ren tes cohor tes de tiem po, ex clu yen do de la ma trí cu la a los alum -
nos que no con clu ye ron los pro ce sos de ins crip ción, por ejem plo, al fi nal del
plan de es tu dios e, in clu so, al gu nos años des pués (Blan co y Ran gel, 2000). Este
ti po de in ves ti ga ción nos po dría pro veer de in for ma ción acer ca del nú me ro de
alum nos que lle van a ca bo un egre so ade lan ta do, re gu lar y per mi ti do. Asi mis -
mo, po dría mos con tar con un ín di ce de egre so real que no es tu vie ra in flui do
por fac to res ta les co mo la fluc tua ción en el nú me ro de alum nos que in gre san
en una de ter mi na da ge ne ra ción y que no ne ce sa ria men te co rres pon de con el
nú me ro de alum nos de la ge ne ra ción que egre sa (es to en el ca so de to mar un
so lo mo men to en la me di ción de la efi cien cia de egre so). 

Con to do, en nues tra opi nión, siem pre que se de seen eva luar as pec tos
ta les co mo el egre so, en cual quie ra de las mo da li da des an tes men cio na das, es
ne ce sa rio lle var a ca bo una in ves ti ga ción de ti po lon gi tu di nal en la cual se con -
si de ren di fe ren tes mo men tos. Por ejem plo, si los es tu dios re pre sen tan un tiem -
po T (du ra ción de los es tu dios), es ne ce sa rio to mar en cuen ta los dis tin tos t1, t2, 
t3, etc., da do que es tos son los tiem pos en los cua les el alum no per ma ne ce ac ti -
vo den tro de sus es tu dios, to man do en cuen ta, asi mis mo, que den tro de es tos
tiem pos pue de ha ber o no re za go y, sin em bar go, pue de ha ber, por lo me nos,
al gu nos cur sos que son apro ba dos (Blan co y Ran gel, 2000; Gio vag no li, 2005).

Teo rías acer ca de los fac to res que in flu yen en la per ma nen cia o el
aban do no es co lar

Como men cio na mos an te rior men te, la efi cien cia ter mi nal tam bién pue de
uti li zar se como un in di ca dor para eva luar as pec tos del pro ce so edu ca ti vo,
por ejem plo: apro ba ción, re pro ba ción, re pe ti ción, de ser ción, egre so y ti tu la -
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ción. No obs tan te, a pe sar de que la me di da de efi cien cia ter mi nal a ni vel ins -
ti tu cio nal pue de dar nos un pa no ra ma so bre el éxi to de egre so y ti tu la ción de
los alum nos, esta me di da deja abier tas las si guien tes pre gun tas: ¿qué es lo
que hace que al gu nos alum nos con clu yan la ca rre ra y otros no?; ¿cuá les son
las me jo ras que pue den ha cer las ins ti tu cio nes para que los alum nos per ma -
nez can y con clu yan sus es tu dios? 

Exis ten di fe ren tes teo rías que abor dan la cues tión de la de ser ción.
Tin to (1993), por ejem plo, con si de ra que la per ma nen cia de los es tu dian tes den tro
de la uni ver si dad abar ca: 1) los an te ce den tes de los alum nos en tér mi nos de sus
an te ce den tes fa mi lia res y es co la res pre vios; 2) los ob je ti vos y el com pro mi so por
par te de los alum nos, es de cir, las as pi ra cio nes per so na les de ca da uno; 3) las in te -
rac cio nes en tre los aca dé mi cos y en tre los otros es tu dian tes den tro de la ins ti tu -
ción y 4) com pro mi sos aje nos a la ins ti tu ción. En la mis ma di rec ción, Metz (2005) y 
Ku na, Mar tí nez y Vi lla to ro (2010) ar gu men tan que un fac tor que in flu ye en la de -
ser ción es la in te gra ción de los alum nos tan to a la vi da so cial co mo aca dé mi ca de
la ins ti tu ción, en tér mi nos de la di fi cul tad pa ra lle var a ca bo los ob je ti vos aca dé mi -
cos im pues tos por la ins ti tu ción. Gio vag no li (2005), por su par te, con si de ra que
de be in ves ti gar se si el ni vel edu ca ti vo de los pa dres pue de con si de rar se co mo un
buen pre dic tor de aque llos alum nos que pu die ran es tar en ries go de de ser ción,
da do que de acuer do con la evi den cia en con tra da, al co mien zo de la ca rre ra, pa re -
ce rían es tar en un ma yor ries go de de ser ción los alum nos cu yos pa dres tie nen un
ba jo ni vel de es tu dios ver sus los pa dres con al tos ni ve les aca dé mi cos. 

Bean (1981), am plian do el mo de lo de Tin to (1993), con si de ra que los
me jo res pre dic to res de la de ser ción es co lar son los an te ce den tes aca dé mi cos
de los es tu dian tes, la in te rac ción de los es tu dian tes den tro de la ins ti tu ción, la 
in fluen cia de fac to res am bien ta les (por ejem plo, el apo yo fi nan cie ro y fa mi -
liar) así co mo va ria bles sub je ti vas ta les co mo la eva lua ción que ha ce el alum -
no de la ins ti tu ción y la mo ti va ción. Ishi ta ni y Step hen (2002) por su par te,
se ña lan que otros as pec tos im por tan tes son la co mu ni ca ción ins tru men tal, es
de cir, la in for ma ción que dis tri bu ye la ins ti tu ción acer ca de lo que es la vi da
del es tu dian te den tro de la ins ti tu ción. Asi mis mo, otro as pec to que es tos au -
to res re co no cen co mo un ele men to im por tan te que pro pi cia la de ser ción es la
fal ta de par ti ci pa ción en las de ci sio nes en el sa lón de clases. 

Evi den cia em pí ri ca so bre los fac to res que in flu yen en la 
de ser ción es co lar

Kuna et al. (2010) lle va ron a cabo una in ves ti ga ción uti li zan do el mo de lo
data mi ning, una téc ni ca que pue de ser con si de ra da como pre dic ti va, o
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bien, des crip ti va. El de sa rro llo de este mo de lo, per mi te crear una red ba ye -
sia na que re pre sen ta el do mi nio de co no ci mien to que es ac ce si ble al in ves ti -
ga dor. Me dian te la de ter mi na ción de las de pen den cias en tre las va ria bles y
el co no ci mien to de va ria bles des co no ci das, pro du ce un mo de lo con va lor
pre dic ti vo. En la Ta bla 2 se mues tran las va ria bles que uti li za ron es tos au to -
res. 

Ta bla 2. Des crip ción de va ria bles uti li za das co mo pre doc to ras del aban do no 
de edu ca ción su pe rior.

Los re sul ta dos de es te es tu dio (Ku na et al., 2010) mues tran que el gru po 
de es tu dian tes en ries go de no pre sen tar ac ti vi dad aca dé mi ca en el se gun do
año son aque llos que re pro ba ron más de dos ma te rias en el pri mer año, y que
eran con si de ra dos co mo es tu dian tes de tiem po com ple to y sus es tu dios eran
sol ven ta dos por la fa mi lia o al gu na otra per so na; ade más, ha bían de ja do de
es tu diar en tre 8 y 15 años y vi vían le jos del cam pus uni ver si ta rio. 

Por su par te Gio vag no li (2005) lle vo a ca bo un es tu dio con dos
ob je ti vos prin ci pa les. El pri me ro, iden ti fi car en qué mo men to de los es tu dios
uni ver si ta rios los alum nos aban do nan sus es tu dios y, el se gun do, iden ti fi car
ca rac te rís ti cas so cioe co nó mi cas y fac to res per so na les que se en cuen tren re la -
cio na dos con el ries go de de ser ción. De for ma pa re ci da a la in ves ti ga ción de
Ku na et al. (2010), Gio vag no li (2005) plan teó un es tu dio en el cual se con si de -
ra ron pro ba bi li da des con di cio na les. De es ta ma ne ra, una de las va ria bles
prin ci pa les es con si de rar la va ria ble T co mo dis cre ta, que no po see va lo res
ne ga ti vos y que re pre sen ta la du ra ción de los es tu dios, en otras pa la bras, una
va ria ble que re pre sen ta el tiem po du ran te el cual el alum no per ma ne ce ac ti -
vo en la uni ver si dad. Por es ta ra zón, con si de ran di fe ren tes cohor tes de tiem -
po: t1, t2, etc., los cua les va rían de un alum no a otro. El se gun do pa so fue
in da gar, den tro de una po bla ción he te ro gé nea, cuá les eran las ca rac te rís ti cas
que dis tin guen a los alum nos con al to ries go de de ser ción de aque llos con
bajo riesgo. 
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Gio vag no li (2005) es tu dió un gru po de 1400 es tu dian tes de la es cue la
de Eco no mía y Esta dís ti ca de la Uni ver si dad del Ro sa rio en Argen ti na. Esta
in ves ti ga ción in clu yó di fe ren tes cohor tes de tiem po que iban más allá del
tiem po es ti pu la do por el plan de es tu dios. Los re sul ta dos de es ta in ves ti ga -
ción mos tra ron que la ma yor par te de la de ser ción to ma lu gar du ran te el pri -
mer año de es tu dios uni ver si ta rios. Den tro de la po bla ción in ves ti ga da en
es te es tu dio (N = 1400), el 32.39% de los su je tos aban do na ron sus es tu dios du -
ran te el pri mer año, y es te por cen ta je se re du jo (19.24%) en el se gun do año.

Los ha llaz gos de es te es tu dio mues tran que el por cen ta je más
am plio de gra dua dos se pre sen tó en tre el sex to y el oc ta vo año. Es de cir, exis -
te un re tra so de en tre 2 y 3 años, con si de ran do que el plan de es tu dios es ti pu -
la 5 años. Es im por tan te re sal tar que úni ca men te el 5.83% de los alum nos de
esa uni ver si dad se ti tu la ron en el tiem po es ta ble ci do por el plan de es tu dios. 

Res pec to del gru po de va ria bles que pue den ex pli car el fe nó me no de la
de ser ción, Gio vag no li (2005) en con tró que los alum nos que vi ven con sus fa -
mi lias tie nen un ma yor ries go de aban do nar sus es tu dios que los alum nos
que vi ven so los. Asi mis mo, los es tu dian tes que des de el ini cio de la ca rre ra
tra ba ja ron y es tu dia ron de for ma si mul tá nea tu vie ron un 3.4% de pre sen tar
un ma yor ries go de de ser ción res pec to de los alum nos que no tra ba ja ban y
es tu dia ban al mis mo tiem po. Otro re sul ta do ob te ni do fue que los es tu dian tes 
cu yos pa dres te nían un ni vel edu ca cio nal ba jo te nían un ma yor ries go de
aban do nar los es tu dios res pec to de aque llos cu yos pa dres te nían un ni vel
edu ca ti vo más al to. Cao y Gabb (2007) lle va ron a ca bo una in ves ti ga ción en la 
Uni ver si dad Vic to ria en Aus tra lia con el ob je ti vo de exa mi nar los fac to res
que in flu yen en la de ser ción de es tu dian tes de li cen cia tu ra per te ne cien tes a
tres ge ne ra cio nes: 2002 (N = 4405), 2003 (N = 4414) y 2004 (N = 3684). Sus re -
sul ta dos mues tran que un ba jo ren di mien to aca dé mi co du ran te el pri mer se -
mes tre, y en sus es tu dios an te ce den tes, son un in di ca dor de ries go de
de ser ción. Los es tu dian tes que in di ca ron que te nían un em pleo a tiem po par -
cial en el mo men to de la ins crip ción en el pri mer año ten dían a te ner me no res
ta sas de de ser ción (17% a 22%), mien tras que aque llos que in di ca ron que es -
ta ban em plea dos de tiem po com ple to al mo men to de la ins crip ción te nían las 
ta sas más al tas (24% a 26%). Otro ha llaz go im por tan te fue que los alum nos
que no de di ca ban tiem po com ple to a sus es tu dios mos tra ban, de ma ne ra sus -
tan cial, ín di ces más al tos de de ser ción res pec to de los es tu dian tes que de di -
ca ban tiem po com ple to a su for ma ción aca dé mi ca. Es de cir, las ta sas de
de ser ción de los es tu dian tes de tiem po com ple to se en con tra ban en tre el 13%
y el 17%, mien tras que las de los es tu dian tes de tiem po par cial os ci la ban en -
tre el 39% y el 47%.

Co mo pue de ver se, se ha ce ne ce sa rio con si de rar al mis mo tiem po una
se rie de fac to res de dis tin ta ín do le, in di vi dual, fa mi liar, so cial e ins ti tu cio nal,
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cuan do se tra ta de ana li zar el re za go y/o de ser ción es co lar y, con co mi tan te -
men te, la efi cien cia ter mi nal. De es ta ma ne ra, cree mos, un aná li sis que in te -
gre to dos esos fac to res per mi ti rá com pren der de me jor ma ne ra las múl ti ples
cau sas que ha cen que un alum no lle gue a con cluir o a aban do nar sus es tu -
dios. 

Dis cu sión y con clu sio nes

La efi cien cia ter mi nal re pre sen ta un tó pi co com ple jo. Com ple jo por que su
aná li sis debe te ner en cuen ta, al mis mo tiem po, su pa pel como in di ca dor del
éxi to ins ti tu cio nal y su fun ción como me ca nis mo de eva lua ción del pro ce so
edu ca ti vo con si de ran do as pec tos como el re za go y la de ser ción es co la res.
Asi mis mo, y con in de pen den cia de cuá les as pec tos sean los que se quie ren
eva luar (re za go, de ser ción), es im por tan te iden ti fi car en qué mo men to del
plan de es tu dios los alum nos aban do nan más sus es tu dios, así como en qué
ins tan te la ma yor par te de los alum nos con clu yen la ca re ra. 

Sin em bar go, si el in te rés es plan tear po lí ti cas pre ven ti vas que per mi -
tan evi tar la de ser ción y el re za go, es im por tan te iden ti fi car los fac to res que
in flu yen en el pro ce so edu ca ti vo. De es ta ma ne ra, la ma yor par te de las in -
ves ti ga cio nes re por ta das en el pre sen te tra ba jo mues tran que los mo de los
de eva lua ción que con si de ran las pro ba bi li da des con di cio na les que re la cio -
nan ca rac te rís ti cas de los alum nos con as pec tos aca dé mi cos y de in te gra -
ción a la ins ti tu ción per mi ten pre de cir de me jor ma ne ra la de ser ción
es co lar. 

Los ha llaz gos tam bién mues tran que den tro de los prin ci pa les as pec tos 
re la cio na dos con la de ser ción se en cuen tra el tiem po que ha trans cu rri do des -
de el úl ti mo ni vel de es tu dios cur sa do por los alum nos has ta el mo men to que
em pie zan a es tu diar nue va men te. Asi mis mo, otro de los fac to res re la cio na do 
con la per ma nen cia por par te de los es tu dian tes en las ins ti tu cio nes edu ca ti -
vas es el ni vel de es tu dios de los pa dres, es de cir, es más fac ti ble que los hi jos
de pa dres que tie nen un ni vel de es tu dios de li cen cia tu ra, lle gan a con cluir,
en una ma yor pro por ción, una ca rre ra uni ver si ta ria, mien tras que los hi jos de 
los pa dres con un ni vel bá si co o me dio su pe rior lo ha cen en una me nor
medida. 

Co mo he mos pre sen ta do en es te ca pí tu lo, la me di ción de la efi cien cia
ter mi nal de be con si de rar di ver sos fac to res que per mi tan iden ti fi car as pec tos
va rios que pue den in fluir en la per ma nen cia de los alum nos den tro de la uni -
ver si dad. Pen sar la efi cien cia ter mi nal úni ca men te co mo el ín di ce de in gre so
y egre so, plan tea mu chas más in te rro gan tes que res pues tas. Por es ta ra zón,
en nues tra opi nión, una me to do lo gía que con si de re la im por tan cia de una
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eva lua ción mul ti fac to rial no só lo pro vee rá una me jor ex pli ca ción del fe nó -
me no de la efi cien cia ter mi nal y de as pec tos ín ti ma men te re la cio na das con
ella co mo lo son el re za go y la de ser ción es co la res, si no que per mi ti rá es ta ble -
cer po lí ti cas pre ven ti vas que per mi tan que un ma yor nú me ro de es tu dian tes
uni ver si ta rios con clu yan sus estudios. 
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Ca pí tu lo 23

Los usos de las TIC en la edu ca ción: 

Co no ci mien to y do mi nio 

de es tu dian tes uni ver si ta rios

José Anto nio Mar tí nez Pi ne da y Ri go ber to León-Sán chez
Fa cul tad de Psi co lo gía, UNAM

Intro duc ción

Hoy día, para to dos es cla ro que el no ta ble de sa rro llo de las Tec no lo gías
de la Infor ma ción y Co mu ni ca ción (TIC) ha in va di do to dos los rin co nes del
mun do (Co bertt y Willms, 2008) y, con ello, ge ne ra do toda una gama de nue -
vas for mas de tra ba jo, co mu ni ca ción, apren di za je e in te rac ción (Ardid, Ca -
sals, Li ñan y Vi van cos, 2002; Co bertt y Willms, 2008). Por ende, po dría mos
de cir que la cul tu ra di gi tal ha afec ta do la vida de las per so nas (sin dis tin ción
de edad, gé ne ro o cam po de tra ba jo) en to das las di ver sas di men sio nes de su
ac ti vi dad co ti dia na (San tos y José, 2010), in clu yen do el ám bi to edu ca ti vo.  

No obs tan te, si bien exis te acuer do en las ven ta jas que las TIC apor ta -
rían al pro ce so de en se ñan za-apren di za je, no exis te acuer do en cuál es la me -
jor ma ne ra de im ple men tar las en la edu ca ción. Pa re ce cla ro que tal
im ple men ta ción im pli ca la re so lu ción de cues tio nes ta les co mo la in te gra ción 



y ade cua ción de las TIC con los cu rrícu los exis ten tes, la es truc tu ra ción de los
pro gra mas de al fa be ti za ción di gi tal di ri gi dos tan to a los pro fe so res co mo a
los es tu dian tes y la eva lua ción de la com pe ten cia que am bos de sa rro llen res -
pec to de su uso. De es ta ma ne ra, qui zás el pri mer pa so que ten dría mos que
dar sea co no cer el uso que ha cen los es tu dian tes de es tas tec no lo gías así co mo 
su gra do de dominio. 

So bre la de fi ni ción del do mi nio en el uso de las TIC

Exis ten di fe ren tes tér mi nos para de sig nar el do mi nio en el uso de las TIC.
Sin em bar go, aun que to dos ellos pre sen tan li ge ras va ria cio nes re sul tan en
oca sio nes con fu sos de bi do a su fre cuen te tras la pe (Baw den, 2001). De esta
ma ne ra, tér mi nos como “flui dez”, “al fa be ti za ción” y “com pe ten cia tec no ló -
gi ca” (tam bién lla ma da “com pe ten cia TIC”) uti li za dos para re fe rir se al do -
mi nio en el uso de las TIC (NRC, 1999; ALA, 2000; Ardid et al., 2000; ITEA,
2001; ETS, 2002) re fie ren, en sen ti do es tric to, al mis mo fe nó me no. Es de cir,
sean las de fi ni cio nes de flui dez del NRC, al fa be ti za ción de la ALA, ETS e
ITEA o com pe ten cia TIC de fi ni da por el Gru po de Tra ba jo del Pro gra ma de
Infor má ti ca Edu ca ti va de Ca ta lu ña (Ardid et al., 2000), com pe ten cia tec no ló -
gi ca (Gon zá lez, 1999) o com pe ten cia di gi tal (Ló pez, 2006), to das ellas to man
en cuen ta, en esen cia, los co no ci mien tos, ac ti tu des y ha bi li da des como com -
po nen tes del do mi nio de las TIC. Otra ca rac te rís ti ca re cu rren te en las de fi ni -
cio nes pro pues tas se re fie re a la con ti nua re no va ción de las TIC y, por ende,
de los com po nen tes ne ce sa rios para el do mi nio de las mis mas. Y esto es así
por que la ca pa ci dad de efi ca cia (de ser com pe ten te) en el uso de tec no lo gías
es ne ce sa ria en y para que cada in di vi duo pue da de sem pe ñar se con éxi to en
la vida.

La in clu sión de las TIC en la edu ca ción

El con jun to de cam bios de ri va dos del de sa rro llo acae ci do en las tec no lo -
gías de la co mu ni ca ción hu ma na im pli có, de acuer do con Coll y Mo ne reo
(2008), la apa ri ción de un nue vo or den: la So cie dad de la Infor ma ción y/o la
So cie dad del Co no ci mien to. Un sur gi mien to que ha trans for ma do las for mas
de tra ba jo, de co mu ni ca ción, de apren di za je e in te rac ción y que, en bue na
me di da, se sos tie ne y agi li za en el di ná mi co de sa rro llo de las TIC. Por eso
men cio ná ba mos más arri ba que el im pac to de las TIC en el mun do mo der no
ha brin da do nue vas he rra mien tas para el pro ce so de en se ñan za-apren di za je,
así como po si bi li ta do la cons truc ción de nue vos es ce na rios edu ca ti vos (por
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ejem plo, el e-lear ning). De ma ne ra re cí pro ca, las pro pues tas edu ca ti vas y cu -
rri cu la res han ido evo lu cio nan do en sin to nía con el avan ce tec no ló gi co lo
cual, a su vez, ge ne ra nue vas ex pec ta ti vas edu ca ti vas. 

Cier ta men te el po ten cial de las TIC pa ra trans for mar las prác ti cas edu -
ca ti vas no só lo ra di ca en su in clu sión en las au las si no en las po si bi li da des y
li mi ta cio nes de las tec no lo gías. No obs tan te, se rán los usos efec ti vos que se
ha gan de ellas, los con tex tos de di chos usos y las fi na li da des que se per si guen 
con la in cor po ra ción de las TIC son los que de ter mi na rán el im pac to y ca pa ci -
dad trans for ma do ra de las TIC en la en se ñan za y el pro ce so de apren di za je
(Coll, Mau ri y Urbi na, 2008; Her nán dez, 2009; Bus tos y Coll, 2010). Con to do,
no to das las so cie da des cuen tan con la su fi cien te in fraes truc tu ra que les per -
mi ta ha cer un uso ra cio nal y efec ti vo de ta les tec no lo gías. Por es ta ra zón, la
in clu sión de las TIC en el pro ce so edu ca ti vo es aún li mi ta da so bre to do en las
eco no mías emer gen tes en las cua les no exis te una or ga ni za ción y pla nea ción
ade cua da pa ra la in clu sión de las TIC en la edu ca ción (Coll et al., 2008).

Los es tu dian tes y el uso de las TIC

Como lo sos tie ne Ba dia (2006), debe con si de rar se al es tu dian te como el su -
je to ac ti vo de su pro pio apren di za je; quien debe in te rre la cio nar sus co no ci -
mien tos an te rio res con los nue vos con te ni dos y, a su vez, man te ner un pro ce -
so de ree la bo ra ción de sus re pre sen ta cio nes men ta les ini cia les como
con se cuen cia de su par ti ci pa ción en el pro ce so de en se ñan za-apren di za je.
Pero ¿qué ha bi li da des son las que de ben po seer los es tu dian tes para de sa rro -
llar un pa pel ac ti vo en el pro ce so de en se ñan za-apren di za je? Al igual que
para los do cen tes, la So cie dad Inter na cio nal de Tec no lo gía y Edu ca ción
(ISTE, por sus si glas en in glés) ha de sa rro lla do es tán da res na cio na les para los 
es tu dian tes (NETS) des de prees co lar has ta 12° gra do. Este con jun to de Indi -
ca do res de de sem pe ño pro pues tos por los NETS (ISTE, 2007), son los si -
guien tes: 

· Crea ti vi dad e in no va ción
· Co mu ni ca ción y co la bo ra ción
· Flui dez de la in ves ti ga ción e in for ma ción
· Pen sa mien to crí ti co, so lu ción de pro ble mas y to ma de 

de ci sio nes
· Ciu da da nía di gi tal
· Ope ra ción y con cep tos tec no ló gi cos

Sin em bar go, pa re ce ne ce sa rio que al sim ple he cho de co no cer cuá les
son las ha bi li da des de los es tu dian tes en el uso de las TIC, le adi cio ne mos el
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co no cer có mo los di fe ren tes usos de las TIC pue den re la cio nar se con el de -
sem pe ño ge ne ral de los es tu dian tes, o en di fe ren tes asig na tu ras; es de cir, co -
mo va ria ble con tex tual en la edu ca ción. Por en de, es de su ma im por tan cia
co no cer cuál es el ni vel de de sa rro llo de las ha bi li da des en el ma ne jo de las
TIC que tie nen los es tu dian tes y qué usos son los que dan a es tas tec no lo gías
den tro y fue ra de los es pa cios edu ca ti vos. En oca sio nes los es tu dios se han
cen tra do en la fre cuen cia de uso de la com pu ta do ra, sus apli ca cio nes y el uso
del in ter net.

En los úl ti mos años se han rea li za do al gu nas in ves ti ga cio nes que nos
ofre cen da tos so bre el uso que ha cen los ado les cen tes de las TIC. Por ejem plo, 
en cuan to al uso del in ter net, Cas tells (2001) re por ta que un 73.9% de los jó ve -
nes de Bar ce lo na en tre 15 y 19 años de edad son usua rios de Inter net y se co -
nec tan apro xi ma da men te unos cin co días a la se ma na, de di can do sus ho ras
de na ve ga ción prin ci pal men te a los ser vi cios de men sa je ría ins tan tá nea y
Chat (82%), jue gos on li ne (62%) y co rreo elec tró ni co (55%). En el mis mo sen -
ti do, el es tu dio de Na val, Sá da ba, Brin gué y Pé rez-Alon so (2003) re por ta que
un 55.9% de los ado les cen tes na va rros uti li za Inter net y un 75.7% po see una
com pu ta do ra personal.

Amorós, Bu xa rrais y Ca sas (2002), por su par te, han apor ta do da tos
so bre las ho ras se ma na les que uti li zan las TIC los ado les cen tes en tre los 12 
y los 16 años de edad. En re la ción con las ac ti vi da des que rea li zan con la
com pu ta do ra, se en con tró que el 92.2% de ellos tien de a es cu char mú si ca,
se gui do por el uso del pro ce sa dor de tex to y  vi deo jue gos. En con tras te, la
ac ti vi dad que me nos rea li zan es la de com po ner mú si ca y, de ma ne ra in te -
re san te, las ac ti vi da des que nun ca lle van a ca bo son las de di bu jar, pin tar y 
di se ñar. Res pec to del in ter net, un 65.7% afir ma rea li zar ac ti vi da des co mo
na ve gar, cha tear y uti li zar el co rreo elec tró ni co. Este con jun to de re sul ta -
dos co rro bo ra los en con tra dos en un es tu dio que eva luó la au to-per cep -
ción de 42 es tu dian tes de en fer me ría so bre su com pe ten cia en las TIC
(Fet ter, 2009). Di cho es tu dio en con tró que es tas es tu dian tes per ci ben ser
más com pe ten tes en el uso de la com pu ta do ra pa ra fi nes de co mu ni ca ción
(fuen tes de Inter net, re des) y en el uso de apli ca cio nes de es cri to rio (pro ce -
sa dor de tex to) mien tras que su per cep ción de com pe ten cia era ba ja en el
uso de ba ses de da tos. De la mis ma ma ne ra, co rro bo ra lo en con tra do por
Mo re no (2009) en un es tu dio des crip ti vo lle va do a ca bo con el fin de de ter -
mi nar los ni ve les y fre cuen cias de uso de di ver sas apli ca cio nes in for má ti -
cas tan to de do cen tes co mo de alum nos, en otras pa la bras, de ter mi nar
cuá les son los ob je ti vos de uso pro mo vi dos por los do cen tes en su prác ti ca
y las in ten cio nes de uso de los es tu dian tes. Los re sul ta dos ob te ni dos por
Mo re no (2009) mues tran que pa ra am bas po bla cio nes la com pu ta do ra tie -
ne un uso ins tru men tal. Es de cir, las apli ca cio nes se rea li zan a un ni vel uti -
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li ta rio pe ro sin lle gar a la uti li za ción de ba ses de da tos, aná li sis
cua li ta ti vos, si mu la do res, ani ma cio nes o pro gra mas edu ca ti vos en cd o
Inter net.

De ma ne ra más es pe cí fi ca, el Pro gra ma Inter na cio nal pa ra la Eva lua -
ción de los Estu dian tes (PISA, por sus si glas en in glés), en su apli ca ción del
2003, in clu yó por pri me ra vez en su cues tio na rio pre gun tas pa ra co no cer los
usos que ha cen los es tu dian tes de las com pu ta do ras. Esos re sul ta dos in di ca -
ron que más del 50% de los es tu dian tes uti li zan el in ter net co mo fuen te de in -
for ma ción y que la apli ca ción de ma yor uso es el pro ce sa dor de tex tos; es
im por tan te men cio nar que am bas apli ca cio nes se uti li zan fre cuen te men te
con fi nes edu ca ti vos (OCDE, 2005).

En el Rei no Uni do, el pro yec to ImpaCT2 (BECTA, 2004), del De par ta -
men to pa ra la Edu ca ción y Ha bi li da des de la Agen cia Bri tá ni ca de Co mu ni -
ca cio nes y Tec no lo gía Edu ca ti va (BECTA), in ten tan do co no cer el im pac to de
las TIC en el lo gro edu ca ti vo, rea li zó un es tu dio en 60 es cue las pa ra eva luar el 
uso de las TIC den tro y fue ra de la es cue la y su re la ción con el de sem pe ño en
las prue bas na cio na les y en los exá me nes ge ne ra les de cer ti fi ca ción pa ra la
edu ca ción se cun da ria (GCSE). En re la ción con la fre cuen cia de uso, és te fue
re la ti va men te ba jo en tre los es tu dian tes de dé ci mo y on cea vo gra dos. En las
cla ses de cien cia, el 30% de los es tu dian tes re por tó uti li zar las TIC al me nos
al gu nas se ma nas al año, mien tras que pa ra in glés fue del 29% y pa ra ma te -
má ti cas del 18%. Por otro la do, el uso de las TIC en ca sa fue, en ge ne ral, ma -
yor: 38% pa ra ac ti vi da des de cien cia y más de 50% pa ra in glés. En
ma te má ti cas ese por cen ta je ba jó (12%). En otra in ves ti ga ción del ImpaCT2 en 
la que se ex plo ra ron los con tex tos de apren di za je in for mal (ad qui si ción y de -
sa rro llo de ha bi li da des, co no ci mien tos o com pren sión de con cep tos) me -
dian te las TIC den tro y fue ra de la es cue la, se en con tró que la ma yo ría de los
es tu dian tes pa san un tiem po mu cho ma yor fren te a la com pu ta do ra en ca sa
que en la es cue la. Tie nen una ma yor sen sa ción de au to no mía pa ra ex plo rar el 
uso de las TIC en ca sa y la opor tu ni dad pa ra uti li zar las por un am plio pe rio -
do de tiem po; usan de ma ne ra más cons tan te el in ter net lo cual les per mi te
de sa rro llar ha bi li da des y acre cen tar la con fian za en su uso; es tán al tan to de
los as pec tos éti cos y mo ra les re fe ren tes al uso del Inter net y la ma yo ría lo uti -
li za de for ma dis cri mi na da para divertirse. 

Una mi ra da más cer ca na a los usos de las TIC

Con el ob je ti vo de in da gar las ma ne ras en las cua les los es tu dian tes uni -
ver si ta rios uti li zan la com pu ta do ra, así como su ni vel de do mi nio, se apli có
un cues tio na rio a una mues tra de 50 es tu dian tes de la Fa cul tad de Quí mi ca
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de la UNAM (27 hom bres, 23 mu je res) con una edad pro me dio de 20.6 años
(SD = 1.77). 

El cues tio na rio en cues tión es tá com pues to por 51 ítems: re fe ren tes a
da tos per so na les (6), ex pe rien cia con la com pu ta do ra (1), pro me dio de tiem -
po que se uti li za la com pu ta do ra (4), tiem po de uso por ac ti vi dad es pe cí fi ca
(16), au to per cep ción de com pe ten cia en el uso de apli ca cio nes (8), fre cuen cia
de uso de apli ca cio nes (7), usos es pe cí fi cos por apli ca ción (7), opor tu ni dad de 
apren di za je en la es cue la (1) y prin ci pal fuen te de ad qui si ción de la com pe -
ten cia (1).

Re sul ta dos 

Se rea li zó una prue ba de in de pen den cia con c2 de Pear son para las di fe -
ren tes es ca las de res pues ta ce rra da del cues tio na rio y la va ria ble de sexo de
los par ti ci pan tes. De acuer do con los da tos ob te ni dos, po de mos de cir que se 
en con tra ron di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en las res pues tas da das a “Uso de la
Com pu ta do ra”, prin ci pal men te res pec to de “pro yec tos de co la bo ra ción
con ami gos o fa mi lia res” (p = .035) y “uso del chat” (p = .02). En el pri mer
caso (uso de la com pu ta do ra en pro yec tos de co la bo ra ción con ami gos o fa -
mi lia res), la di fe ren cia en tre hom bres y mu je res se mar ca en aque llos par ti -
ci pan tes que no uti li zan la com pu ta do ra para esta ac ti vi dad; es de cir, el
48.1% de los hom bres por sólo el 17.4% de las mu je res. En el caso del “uso de 
la com pu ta do ra para cha tear”, un ma yor por cen ta je de hom bres (44.4%) de -
cla ró no uti li zar la com pu ta do ra para cha tear mien tras en el caso de las mu -
je res lo hizo un 26% (apro xi ma da men te una re la ción de 2 a 1 en tre hom bres
y mu je res); lo mis mo ocu rre con la ca te go ría “uso de me nos de 15 mi nu tos”
(11% hom bres, 4% mu je res); sin em bar go, en el “uso en tre 4 y 7 ho ras”, la si -
tua ción se in vier te, es de cir, se da una pro por ción de mu je res y hom bres de
7 a 1. 

Pa ra las res pues tas abier tas se rea li zó una ca te go ri za ción de las mis mas 
y se ob tu vie ron las fre cuen cias de res pues ta y por cen ta jes. Las res pues tas
abier tas del cues tio na rio pre ten die ron re ca bar in for ma ción so bre los usos
que dan los par ti ci pan tes a las apli ca cio nes más co mu nes de la com pu ta do ra:
pro ce sa dor de tex to, he rra mien ta de di bu jo, ho ja de cálcu lo, he rra mien ta de pre sen ta -
cio nes, co rreo elec tró ni co, na ve ga dor de la web y ba se de da tos, a par tir de una pre -
gun ta “¿Pa ra qué uti li zas ca da uno de los si guien tes pro gra mas?”.

Res pec to de la uti li za ción del pro ce sa dor de tex to, el 95.9% de las res pues -
tas se ña lan que se uti li za el pro ce sa dor de tex to pa ra rea li zar ta reas es co la res,
mien tras que so lo el 2% re por ta uti li zar la apli ca ción pa ra rea li zar do cu men -
tos la bo ra les o por cul tu ra. Pa ra el uso de he rra mien tas de di bu jo, la ma yor can -
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ti dad de res pues tas se ob tu vo en “Edi tar imá ge nes” (78.7%), mien tras que
so lo un 17% de res pues tas re fie re al uso con fi nes de es par ci mien to y un 4.3%
in di ca no usar la he rra mien ta.

Asi mis mo, los par ti ci pan tes re por ta ron co mo uso prin ci pal pa ra la ho ja
de cálcu lo la ela bo ra ción de “Ta reas” (92%), se gui do de “Fi nan zas per so na les” 
(2%) y “So por te de clien tes” (2%). En el uso de apli ca ción de pre sen ta cio nes tam -
bién se en con tró un do mi nio de la res pues ta de “Ta reas” (95%) pa ra las cua -
les en al gu nos ca sos se es pe ci fi có su con tex to es co lar. Las otras dos
res pues tas ob te ni das son, al igual que en la he rra mien ta de di bu jo, el “Espar ci -
mien to” (2%) y la au sen cia de uso (2%).

En lo que res pec ta al uso del co rreo elec tró ni co so la men te dos de los par -
ti ci pan tes res pon die ron no uti li zar di cha apli ca ción, lo que re pre sen ta el 4.1% 
de las res pues tas. En es te ca so, a di fe ren cia de las apli ca cio nes an te rio res la
res pues ta de “Ta reas” tie ne un ba jo nú me ro de men cio nes acu mu lan do el
10.2% de res pues tas, mien tras que más del 80% de las res pues tas emi ti das
por los par ti ci pan tes se re fie ren al uso del co rreo pa ra la “Co mu ni ca ción de
in for ma ción”. Por su par te, la res pues ta “Espar ci mien to” ob tu vo so la men te
dos men cio nes (4.1%).

En las res pues tas re ca ba das pa ra el uso del na ve ga dor de web, el 68.1% de
los par ti ci pan tes men cio nan “bús que da de in for ma ción”, el 21% lo uti li za pa -
ra el es par ci mien to, el 6.4% pa ra la co mu ni ca ción. Y, de ma ne ra muy re le van -
te, los par ti ci pan tes re co no cie ron no uti li zar la ba se de da tos, lo cual pue de ser
in di cio del des co no ci mien to de sus usos (79.5% de las res pues tas). Este he cho 
es cohe ren te con la au to-per cep ción de com pe ten cia en el uso de las apli ca -
cio nes que tie nen los par ti ci pan tes; es de cir, los da tos in di can que un ma yor
nú me ro de par ti ci pan tes re por tan te ner un ni vel de com pe ten cia bue no en el
pro ce sa dor de tex tos mien tras que muy po cos con si de ra ron te ner una bue na
com pe ten cia en el uso de las ba ses de da tos.

Con clu sio nes

Como he mos vis to, en el am bien te edu ca ti vo se han im ple men ta do di fe -
ren tes es tra te gias para in cor po rar el uso de las TIC al pro ce so de en se ñan -
za-apren di za je. Esta im ple men ta ción ha abar ca do des de el uso de apli ca cio -
nes para el ma ne jo de in for ma ción en bi blio te cas has ta apli ca cio nes que
po si bi li tan la edu ca ción a dis tan cia. Asi mis mo, se pue de cons ta tar que a me -
di da que las TIC han evo lu cio na do la in no va ción cu rri cu lar tam bién lo ha he -
cho. Y es en este sen ti do que Coll y Mo ne reo (2008) afir man que en la ac tua li -
dad nos en con tra mos en un es ta dio vir tual que nos per mi te cier ta li ber tad
tem po ral en el pro ce so de en se ñan za-apren di za je gra cias a la for ma ción de
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nue vos con tex tos edu ca ti vos que per mi ten la co mu ni ca ción tan to sin cró ni ca
como asin cró ni ca.

La in clu sión de las TIC en la edu ca ción, es pe cí fi ca men te en el pro ce so
de en se ñan za-apren di za je, no es una ta rea sen ci lla y el im pac to que pue dan
te ner de pen de en gran me di da de los usos que se ha gan de ellas. Si el plan tea -
mien to de in cluir las TIC en la edu ca ción se re du ce al uso ins tru men tal, si -
guien do el mo de lo de la di dác ti ca tra di cio nal en la que el do cen te dic ta el
co no ci mien to, no se pa sa rá de sus ti tuir la cal cu la do ra, el cua der no y el lá piz
por una com pu ta do ra. Sin em bar go, si se ex plo ran téc ni cas edu ca ti vas in no -
va do ras que per mi tan a los es tu dian tes com pren der con cep tos y de sa rro llar
ha bi li da des es ta re mos ha blan do de un im pac to fa vo ra ble y sig ni fi ca ti vo en
su apren di za je. Pa ra ello se re quie re que los pro gra mas edu ca ti vos que pro -
po nen la in clu sión de las TIC im ple men ten una nue va or ga ni za ción ins ti tu -
cio nal que po ten cie la ca pa ci ta ción de los do cen tes pa ra el uso de las TIC en el 
pro ce so de en se ñan za-apren di za je y, so bre to do, que se co noz can real men te
las ne ce si da des de los es tu dian tes cuan do se im pli can en su uso. Asi mis mo,
no hay que ol vi dar que la in clu sión de las TIC se da en un con tex to edu ca ti vo
con ten den cia al apren di za je, de sa rro llo y eva lua ción de las competencias. 

Con res pec to a los re sul ta dos que he mos ob te ni do en nues tro es tu dio,
po de mos de cir que és tos con cuer dan con lo re por ta do por Fet ter (2009) y Mo -
re no (2009): la apli ca ción de ma yor uso se da en el pro ce sa dor de tex tos mien -
tras que la me nos uti li za da es la ba se de da tos. De igual for ma, per ci ben
po seer un ma yor gra do de com pe ten cia tan to en el pro ce sa dor de tex tos co -
mo en las apli ca cio nes de co mu ni ca ción (co rreo elec tró ni co y na ve ga dor
web), es de cir, se ca li fi can co mo “avan za dos”; pe ro, sin em bar go, se per ci ben
me nos ca pa ces en el uso de la ba se de da tos. Por úl ti mo, cree mos que es ne ce -
sa rio de fi nir de me jor ma ne ra las ca te go rías que mi dan la com pe ten cia en el
uso de la com pu ta do ra con el fin de con tar con una me di da di rec ta de su ca -
pa ci dad real y que re co ja el uso de la mis ma en di fe ren tes con tex tos de apli ca -
ción. Só lo de esa ma ne ra asis ti re mos a ob ser var el uso que real men te ha ce la
gen te de las nue vas tecnologías.
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Ca pí tu lo 24

Di se ño de e-por ta fo lios: 

Una ex pe rien cia co la bo ra ti va de for ma ción 

de do cen tes de cien cias

Frida Díaz Ba rri ga Arceo* y Rosa Au ro ra Pa di lla Ma ga ña** 
Fa cul tad de Psi co lo gía, UNAM*

Co le gio de Pe da go gía, Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras, UNAM**

Intro duc ción

Uno de los prin ci pa les re tos que se en fren tan en la bús que da de op cio nes
in no va do ras a la en se ñan za de las cien cias en los ni ve les de edu ca ción se cun -
da ria y en el ba chi lle ra to, re si de en con ten der con los fac to res aso cia dos al
bajo apro ve cha mien to es co lar y al de sin te rés de los ni ños y ado les cen tes por
el co no ci mien to cien tí fi co (Gil, Ca rras co sa, Fu rió y Mar tí nez To rre gro sa,
1991). En el pla no di dác ti co, se re quie re que el do cen te lo gre su pe rar los mo -
de los edu ca ti vos trans mi si vo-re cep ti vos que aún im pe ran y pue da pro mo -
ver en sus es tu dian tes el apren di za je de con te ni dos cien tí fi cos, de ma ne ra tal
que los con duz ca a apren der a pen sar y a re sol ver pro ble mas con base en só li -
dos fun da men tos cien tí fi cos. Asi mis mo, es cru cial de sa rro llar en los es tu -



dian tes una toma de con cien cia y res pon sa bi li dad so cial ha cia el uso de la
cien cia y la tec no lo gía en ca mi na das a la par ti ci pa ción ac ti va de ni ños y jó ve -
nes en la pre ser va ción del am bien te en un con tex to de de sa rro llo sos te ni ble.
La iden ti fi ca ción de ideas erró neas acer ca de los fe nó me nos na tu ra les y la
pro mo ción de un cam bio con cep tual tam bién sue len plan tear se como as pec -
tos cla ve de la agen da de en se ñan za cien tí fi ca, apa re ja da al de sa rro llo de la
com pren sión crí ti ca de la na tu ra le za de la cien cia, de su fi lo so fía e his to ria.

Al mis mo tiem po, hay que re co no cer que el do cen te que en se ña cien cias
en los ni ve les de se cun da ria y ba chi lle ra to re quie re pro fe sio na li zar se, da do que
no siem pre cuen ta con una pre pa ra ción pro fe sio nal pa ra la do cen cia en su dis ci -
pli na de ori gen. En es te sen ti do, los pro ce sos de for ma ción tie nen que ser con ti -
nuos, sis te má ti cos, su fi cien te men te pro lon ga dos, en rai za dos en la di dác ti ca
es pe cí fi ca de las dis ci pli nas que en se ñan y más que na da, vin cu la dos con las si -
tua cio nes y pro ble mas rea les que en fren tan en su prác ti ca do cen te en el au la. 

En el ca so de la ex pe rien cia de for ma ción do cen te que se pre sen ta en es -
te do cu men to, se par te del su pues to que el pro ce so for ma ti vo de be per mi tir
la apro pia ción re fle xi va de una di ver si dad de co no ci mien tos, des tre zas y dis -
po si cio nes en los pro fe so res, sus ten ta dos en los en fo ques edu ca ti vos de van -
guar dia. Pe ro al mis mo tiem po, di chos sa be res de ben ge ne rar se a par tir del
aná li sis de las ne ce si da des que el pro fe sor se plan tea des de su pro pia prác ti ca 
edu ca ti va y so bre to do, en fun ción de las ca rac te rís ti cas, mo ti va cio nes e in te -
re ses de sus es tu dian tes, con la in ten ción de pro mo ver un cu rrícu lo cien tí fi co
cen tra do en el alumno. 

El por ta fo lio do cen te como ins tru men to de for ma ción, re fle xión
y eva lua ción de la en se ñan za

En este do cu men to se mues tra una ex pe rien cia de for ma ción do cen te don -
de el di se ño de un por ta fo lio elec tró ni co (e-por ta fo lio) di se ña do en co la bo ra -
ción por un equi po de do cen tes, es el eje in te gra dor de un pro gra ma de for -
ma ción para pro fe so res de cien cias (Díaz Ba rri ga, Pa di lla, Val dez, Rue da e
Iba rra, 2008).

En tér mi nos ge ne ra les, pue de de fi nir se al por ta fo lio do cen te co mo una
se lec ción o co lec ción de tra ba jos o pro duc cio nes ela bo ra dos por el pro fe sor 
-de ma ne ra in di vi dual o co lec ti va- que es tán en fo ca dos a la pla nea ción, con -
duc ción o eva lua ción del pro ce so en se ñan za-apren di za je de sus alum nos, y
que han si do rea li za dos en el trans cur so de un ci clo o cur so es co lar o con ba se
en al gu na di men sión tem po ral o ajus tán do se a un pro yec to de tra ba jo da do.
La ci ta da co lec ción pue de in cluir una di ver si dad de co sas he chas por el pro -
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fe sor tan to en el au la co mo en al gún otro es pa cio re la cio na do, que de mues -
tran el co no ci mien to, las ha bi li da des, el ta len to o las com pe ten cias do cen tes
de su au tor, pe ro al mis mo tiem po, son un tes ti mo nio de su iden ti dad y de los 
pro ce sos de for ma ción en que par ti ci pa o ha par ti ci pa do (Ai ra sian, 2001; Díaz 
Ba rri ga y Pé rez, 2010). 

Ca be ha cer no tar que en la de fi ni ción an te rior se con si de ran tan -
to pro ce sos co mo pro duc cio nes del au tor del por ta fo lio, que ocu rren en un
con tex to edu ca ti vo de ter mi na do, en al gún mo men to de su tra yec to co mo do -
cen te en for ma ción o ser vi cio y que son ob je to de re fle xión y va lo ra ción con
ba se en una se rie de ob je ti vos, me tas de de sem pe ño o es tán da res de com pe -
ten cia do cen te. Por to do lo an tes ex pues to, re sul ta evi den te que un por ta fo lio
do cen te no pue de res trin gir se a una pre sen ta ción sin té ti ca del cu rrí cu lum vi -
tae de su au tor, de nin gu na ma ne ra pue de ser “asép ti co” o neu tral, ya que
im pli ca una to ma de pos tu ra y aun que pue de orien tar se por estándares, esto
no implica que siga la lógica de los instrumentos estandarizados
convencionales.

Pa ra Shul man (2003, p. 45) “el por ta fo lio es un ac to teó ri co”  pues to que 
ca da vez que se di se ña, or ga ni za o crea un es que ma o mo de lo pa ra un por ta -
fo lio di dác ti co, se rea li za un ac to teó ri co, de bi do a que “se rá la teo ría que se
sos ten ga acer ca de la en se ñan za la que de ter mi ne lo que cons ti tu ye un ítem
con ve nien te pa ra in cluir en el por ta fo lio” (idem). El sen ti do del por ta fo lio re -
si de, des de la pers pec ti va de es te au tor, en la po si bi li dad de ofre cer re troa li -
men ta ción for ma ti va al pro fe so ra do y pro mo ver en és te pro ce sos re fle xi vos,
más que en la po si bi li dad de es tan da ri zar sus prác ti cas o ac tua ción co mo en -
se ñan tes. Por su par te, Bird (1997, p. 336), afir ma que la prin ci pal fun ción del
por ta fo lio do cen te es “apo yar la con ti nui dad en la pla ni fi ca ción, el apo yo y el 
tu te la je del avan ce pro fe sio nal de un profesor”.  

Con el cre cien te de sa rro llo de las nue vas tec no lo gías de la  in for ma ción
y co mu ni ca ción (TIC) y su fran ca in cur sión en la edu ca ción, se ha im pul sa do
la ela bo ra ción de por ta fo lios en for ma to  elec tró ni co (tam bién de no mi na dos
e-por ta fo lios o sim ple men te, e-fo lios). Bronwyn (2007) con si de ra que apro xi -
ma da men te en una dé ca da los por ta fo lios di dác ti cos y de apren di za je que co -
no cía mos co mo por ta fo lios fí si cos o im pre sos en pa pel han de sa pa re ci do
prác ti ca men te y que se me jan te a un sue ño de cien cia fic ción, los por ta fo lios
elec tró ni cos se han con ver ti do en una rea li dad. Esto es de bi do no só lo a la
ubi cui dad de las tec no lo gías, si no a que su ras go más so bre sa lien te es que
con du cen al es tu dian te o al pro fe sor que los ela bo ra a mos trar su ver da de ro yo, 
por lo que per mi ten no só lo ex pre sar si no re fle xio nar so bre la cons truc ción y
de ve nir de la pro pia iden ti dad. No obs tan te, se pre vie ne so bre una rea li dad,
la po si bi li dad de acen tuar la dis pa ri dad edu ca ti va en tre los que tie nen y los
que no tie nen ac ce so a las tec no lo gías informáticas.  
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El por ta fo lio elec tró ni co pue de en ten der se co mo una co lec ción di gi ta li -
za da de evi den cia au tén ti ca y di ver sa, que re pre sen ta lo que una per so na, un  
equi po de tra ba jo o una or ga ni za ción ha apren di do a lo lar go del tiem po y lo
que han re fle xio na do al res pec to; es di se ña do pa ra pre sen tar se a una o más
au dien cias con un pro pó si to re tó ri co par ti cu lar (Kalz, 2005). Por lo ge ne ral,
en un e-por ta fo lio se pue de cap tu rar y pos te rior men te des ple gar in for ma -
ción re fe ri da a una di ver si dad de di men sio nes re la ti vas al tra ba jo y com pe -
ten cias de los do cen tes. Se apro ve cha al má xi mo po si ble la mul ti me dia (i.e.
so ni do, grá fi cos, vi deo, hi per tex to, de mos tra cio nes por com pu ta do ra, etc.) y
ca da vez más se in te gran las he rra mien tas so cia les de in ter net pa ra po ten ciar
la in te rac ción e in ter cam bio con otros (wi kis, blogs, fo ros, etc.). 

Pue de afir mar se que a pe sar que des de los años se ten ta se vie nen em -
plean do los por ta fo lios do cen tes en pro ce sos, hoy en día és tos tie nen un au -
ge es pe cial, so bre to do en Esta dos Uni dos y Ca na dá, así co mo en el ac tual
es pa cio eu ro peo de edu ca ción su pe rior. Co mo da to ilus tra ti vo de la pre sen -
cia cre cien te de los por ta fo lios do cen tes, en el con tex to nor tea me ri ca no ac -
tual men te el 90% de los pro gra mas de for ma ción do cen te em plean
por ta fo lios pa ra la to ma de de ci sio nes res pec to a los can di da tos (Penny y
Kins low, 2006).

Con tex to y de sa rro llo de la ex pe rien cia for ma ti va de pro fe so res
de cien cias

Este pro yec to de for ma ción do cen te for ma par te del pro gra ma de di plo -
ma dos y es pe cia li za cio nes para pro fe so res de cien cias que im par te la Coor di -
na ción de For ma ción Do cen te (an tes Cen tro Na cio nal de Edu ca ción Quí mi ca, 
CNEQ) de la Fa cul tad de Quí mi ca de la UNAM. En es tos cur sos han ve ni do
par ti ci pan do de 2004 a la fe cha va rias ge ne ra cio nes de pro fe so res de Quí mi -
ca, Fí si ca y Bio lo gía. En par ti cu lar in te re sa en este do cu men to ex pli car cómo
ocu rre el pro ce so for ma ti vo en los mó du los de sín te sis de no mi na dos “Ela bo -
ra ción de Pro duc tos Di dác ti cos” o “Con cre tar el cam bio di dác ti co” se gún sea
el pro gra ma de di plo ma do o es pe cia li za ción que se cur se. Es pre ci sa men te en 
es tos mó du los don de los do cen tes ela bo ran sus por ta fo lios, que cons ti tu yen
el pro yec to di dác ti co que les per mi te in te grar lo que han apren di do en los di -
ver sos mó du los que han cur sa do. Es así que en este mó du lo de sín te sis des ta -
ca el tra ba jo rea li za do co la bo ra ti va men te por los pro fe so res, con du cen te al
di se ño de una uni dad di dác ti ca en un for ma to de por ta fo lios elec tró ni co que
se ubi ca en una pá gi na web y por lo ge ne ral se rea li za a lo lar go de por lo me -
nos un se mes tre. 
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Por lo ge ne ral, los pro fe so res que se ins cri ben a los di plo ma dos o es pe -
cia li za cio nes que im par te el CNEQ pro vie nen de es cue las pú bli cas (se cun da -
rias y ba chi lle ra tos, aun que re cien te men te, tam bién de es cue las pri ma rias)
ubi ca das en el Dis tri to Fe de ral o en otras ciu da des de pro vin cia (i.e. To lu ca,
Co li ma, Cu lia cán, Oa xa ca). Su edad, for ma ción y an ti güe dad co mo do cen tes
de asig na tu ras cien tí fi cas es su ma men te va ria ble. Al in gre sar, en su ma yo ría
re por tan en un cues tio na rio que se apli ca pa ra co no cer el per fil de in gre so de
los do cen tes, el no ha ber par ti ci pa do en pro gra mas de for ma ción do cen te si -
mi la res, y ma ni fies tan es tar muy in te re sa dos en co no cer las apli ca cio nes del
cons truc ti vis mo en la en se ñan za de las cien cias. Les in te re sa so bre to do
apren der nue vas es tra te gias di dác ti cas y po der apli car las, de ma ne ra que les
per mi tan mo ti var a sus alum nos y ha cer los en ten der la im por tan cia y uti li -
dad prác ti ca del co no ci mien to cien tí fi co en la vi da dia ria, así co mo pro mo ver
en ellos una to ma de con cien cia y un com por ta mien to pro pio de ciu da da nos
so cial men te res pon sa bles con su en tor no. Los do cen tes re por tan es tar preo -
cu pa dos por el ren di mien to aca dé mi co de sus es tu dian tes y por la apa tía e in -
com pren sión ha cia las asig na tu ras cien tí fi cas. Otra si tua ción que les
preo cu pa con sis te en la com pren sión y apro pia ción de los nue vos en fo ques
edu ca ti vos pre vis tos en las re cien tes re for mas cu rri cu la res de sus res pec ti vos 
ni ve les edu ca ti vos. Al res pec to, des ta can la en se ñan za de com pe ten cias cien -
tí fi cas, el apren di za je ba sa do en pro ble mas, la eva lua ción al ter na ti va del
apren di za je, el tra ba jo co la bo ra ti vo y de ti po ex pe ri men tal; en su ma yo ría los
do cen tes de cien cias re por tan no co no cer a fon do es tos en fo ques ni estar
preparados para llevarlos al aula. 

En lo que res pec ta al mó du lo de sín te sis don de ela bo ra rán sus por ta fo -
lios, los pro pó si tos del pro ce so de for ma ción con tem plan que los do cen tes
par ti ci pan tes, or ga ni za dos en equi pos de tra ba jo co la bo ra ti vo:

l Rea li cen una re vi sión crí ti ca y ade cua ción cu rri cu lar del pro gra ma,
tex tos y ma te ria les de apo yo a la do cen cia que em plean en el ni vel
edu ca ti vo y asig na tu ra don de im par ten cla ses de cien cias -Quí mi ca,
Fí si ca o Bio lo gía-, to man do co mo re fe ren te una di ver si dad de cri te -
rios de di se ño ins truc cio nal de orien ta ción cons truc ti vis ta di ri gi dos a 
la en se ñan za es tra té gi ca y sig ni fi ca ti va de las cien cias.

l Rea li cen el di se ño, im plan ta ción y se gui mien to en su au la de al me -
nos una uni dad di dác ti ca com ple ta del pro gra ma de la asig na tu ra,
cen tra da en los pro ce sos de cons truc ción del co no ci mien to y apren -
di za je sig ni fi ca ti vo de con te ni dos cien tí fi cos.

l Co noz can y uti li cen es tra té gi ca men te una di ver si dad de re cur sos in -
for má ti cos y pá gi nas web en fo ca das a la en se ñan za in no va do ra de
las cien cias y a la eva lua ción al ter na ti va de los apren di za jes, co mo
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par te de la com pe ten cia pa ra el ma ne jo de la in for ma ción (CMI) que
re quie ren po seer.

l Inte gren la uni dad di dác ti ca y es tra te gias di se ña das en una pá gi na
web en el for ma to de por ta fo lio elec tró ni co, don de in clu yan la evi -
den cia su fi cien te de las es tra te gias do cen tes y ma te ria les di dác ti cos
que han ela bo ra do pa ra la en se ñan za, apren di za je y eva lua ción de
las cien cias. Asi mis mo, se les pi de do cu men tar la apli ca ción en el au -
la y re por tar en el por ta fo lio evi den cia de los apren di za jes lo gra dos
en sus es tu dian tes.

De par ti cu lar in te rés es que los do cen tes lo gren apli car en su pla nea -
ción y prác ti ca los prin ci pios de una di dác ti ca es pe cí fi ca de orien ta ción cons -
truc ti vis ta, cen tra da en los en fo ques di dác ti cos de ma yor re le van cia y
ac tua li dad: el apren di za je sig ni fi ca ti vo y la so lu ción de pro ble mas, el en fo -
que Cien cia Tec no lo gía So cie dad (CTS), las me to do lo gías de cam bio con cep -
tual y el ma ne jo de pre con cep cio nes cien tí fi cas (Sol bes, Vil ches y Gil, 2001).
En lo que res pec ta a la rea li za ción de ex pe ri men tos es co la res, des ta ca la im -
por tan cia de tra ba jar la ex pe ri men ta ción a mi croes ca la e in cor po rar las nor -
mas de se gu ri dad en el la bo ra to rio. Otras pro pues tas que han si do de gran
in te rés en el en cua dre di dác ti co asu mi do por los pro fe so res, abar can el ABP
(apren di za je ba sa do en pro ble mas), el mé to do de pro yec tos, el mé to do de ca -
sos y la eva lua ción au tén ti ca (por ejem plo, em plean do rú bri cas, UVE de Go -
win, bi tá co ras y blogs, entre otros). 

En la ex pe rien cia for ma ti va se tie ne co mo pre mi sa bá si ca que es un
error con ce bir al do cen te co mo un en te ais la do y co mo res pon sa ble úni co y
úl ti mo del cam bio di dác ti co en el au la. Por el con tra rio, y con ba se en la li te -
ra tu ra so bre los fac to res que de fi nen las po si bi li da des de in no va ción en el
au la, se ha arri ba do a la con vic ción que se ne ce si tan pro mo ver cam bios sis -
té mi cos en la co mu ni dad edu ca ti va y que se re quie ren apo yos y un con tex to 
que ofrez ca so por te al do cen te en el pro ce so de in no var su prác ti ca (Zhao,
Pugh, Shel don y Byers, 2002). En es te ca so, el equi po de tra ba jo que apo ya el 
di se ño de las uni da des di dác ti cas y por ta fo lios elec tró ni cos se con for ma
por:

l Los equi pos de pro fe so res de cien cias que par ti ci pan en la ex pe rien -
cia for ma ti va y son los prin ci pa les res pon sa bles y au to res del e-por -
ta fo lio y de los re cur sos di dác ti cos que con tie ne. 

l Las ase so ras psi co pe da gó gi cas es pe cia lis tas en pe da go gía y psi co lo -
gía edu ca ti va, a car go de la im par ti ción del mó du lo y de la ase so ría
en el di se ño ins truc cio nal de los por ta fo lios y de la re vi sión del tra ta -
mien to di dác ti co ma ne ja do por los do cen tes en las dis tin tas uni da -
des y es tra te gias ge ne ra das.
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l Los es pe cia lis tas en con te ni do que son aca dé mi cos uni ver si ta rios
res pon sa bles de re vi sar el tra ta mien to dis ci pli nar da do a los pro yec -
tos do cen tes; ca da equi po con tó con la ase so ría de un es pe cia lis ta que 
fue asig na do en fun ción del te ma de la uni dad di dác ti ca.

l El apo yo de un téc ni co en in for má ti ca, el cual re sul tó cla ve pa ra la
con for ma ción y ope ra ción del si tio web don de se en cuen tran alo ja -
das las pá gi nas crea das por los do cen tes. 

l Con vie ne acla rar que los por ta fo lios elec tró ni cos con sis ten en pá gi nas
web he chas en HTML que se rán co lo ca das en un ser vi dor con su res -
pec ti vo usua rio y con tra se ña, me dian te un pro gra ma FTP (Ma cro -
me dia Con tri bu te o cual quier pro gra ma FTP gra tui to, co mo Goo gle
Si tes o si mi la res). En es te sen ti do, se han bus ca do co mo op cio nes
pro gra mas lo más sen ci llos y ami ga bles pa ra los usua rios, que no re -
quie ran de ma sia do co no ci mien to pre vio en el ma ne jo de la tec no lo -
gía in for má ti ca.

Aun que se acor da ron al gu nos com po nen tes co mu nes pa ra dar uni ci -
dad al pro yec to de e-por ta fo lio en su con jun to (pre sen ta ción o in tro duc -
ción, pro pó si tos y ob je ti vos, es que ma ge ne ral de la pro pues ta di dác ti ca,
es tra te gias y ac ti vi da des, li gas web, eva lua ción, etc.), los equi pos de pro fe -
so res tie nen un am plio mar gen de au to no mía y crea ti vi dad en el di se ño de
sus por ta fo lios y en la elec ción de me dios, re cur sos y tra ta mien to de los con -
te ni dos cu rri cu la res. Ca da por ta fo lio se pre sen ta en for ma to mul ti me dia y
con apo yos hi per tex to, pues to que in clu yen so ni do, grá fi cos, vi deo, tex to y
de mos tra cio nes o ejer ci cios y ac ti vi da des prác ti cas se gún pro ce da. Se acor -
dó ofre cer una di ver si dad de es tra te gias pa ra el apren di za je vi sual, con cep -
tual y ex pe rien cial, así co mo re cur sos de eva lua ción au tén ti ca de los
apren di za jes. 

El lec tor in te re sa do pue de ac ce der a los por ta fo lios elec tró ni cos a tra -
vés de la pá gi na de la Coor di na ción de Actua li za ción Do cen te de la Fa cul tad
de Quí mi ca de la UNAM en la sec ción de apo yos di dác ti cos (v. Cen tro Na cio -
nal de Edu ca ción Quí mi ca, http://www.cneq.unam.mx/). A ma ne ra de
ilus tra ción, en la Fi gu ra 1 se ejem pli fi ca la pá gi na de ini cio de uno de los por -
ta fo lios elec tró ni cos ela bo ra dos por los par ti ci pan tes.

Con for me trans cu rre el pro ce so, se so li ci ta a los do cen tes que prue ben
con an te la ción las ac ti vi da des y ma te ria les que han di se ña do en sus au las,
pa ra va li dar los di rec ta men te con los alum nos, por lo que la ma yor par te de
los re cur sos di dác ti cos in clui dos en los por ta fo lios han de mos tra do su
efec ti vi dad y via bi li dad pa ra la en se ñan za. En al gu nos por ta fo lios se da
cuen ta de la ex pe rien cia con du ci da y de los re sul ta dos con los alum nos, los
cua les se do cu men tan con ma te rial grá fi co, vi deo y tex to. Ca da pro yec to es
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dis tin to, pues to que es tá ela bo ra do por equi pos do cen tes dis tin tos y en ca da
uno se im pri me una con cep ción de la en se ñan za de las cien cias y un es ti lo
pro pio que bus ca re fle jar una rea li dad edu ca ti va es pe cí fi ca, aun que su
uti li dad ra di ca en que a fin de cuen tas se com par ten rea li da des y ob je ti vos
se me jan tes. En las dos úl ti mas ge ne ra cio nes se ha co men za do a so li ci tar a los
equi pos do cen tes el se gui mien to de su tra ba jo de di se ño y apli ca ción en el
au la de sus pro duc cio nes di dác ti cas me dian te el re por te en una bi tá co ra
se ma nal, así co mo una ma yor sis te ma ti ci dad en la do cu men ta ción y
re cu pe ra ción de evi den cia ge ne ra da en la apli ca ción de su uni dad di dác ti ca
en el au la. Pa ra fi nes de eva lua ción for ma ti va, los equi pos rea li zan la au to y
co-eva lua ción de los por ta fo lios con ba se en la apli ca ción de un ins tru men to
en el for ma to de rú bri ca. Al con cluir la ex pe rien cia, los equi pos do cen tes
par ti ci pan en una fe ria de las cien cias, con sis ten te en una ex po si ción en vi vo
de al gu nas de sus pro duc cio nes di dác ti cas (ex pe ri men tos, ma te ria les de
en se ñan za, etc.) con la par ti ci pa ción de sus es tu dian tes, así co mo la
ex po si ción de su e-por ta fo lio an te el pú bli co asis ten te al even to en un
formato tipo congreso académico.
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Fi gu ra 1. Ejem plo de pá gi na de ini cio de un e-por ta fo lio en fo ca do al te ma de ali men -
tos que re cu pe ra el en fo que Cien cia-Tec no lo gía-So cie dad.



Co men ta rios fi na les

La pro pues ta de for ma ción de pro fe so res de cien cias que se ha ex pues to se
en mar ca en la ne ce si dad de lo grar la al fa be ti za ción cien tí fi ca para to dos (de los
do cen tes, de sus alum nos y de la so cie dad en ge ne ral), a tra vés de rom per con 
vi sio nes des con tex tua li za das de la cien cia y la ac ti vi dad cien tí fi ca, con tri bu -
yen do a la pro ble ma ti za ción del co no ci mien to cien tí fi co, sin des cui dar los as -
pec tos so cia les, his tó ri cos y éti cos que en mar can los de sa rro llos cien tí fi cos y
tec no ló gi cos de que dis po ne mos hoy en día. En la for ma ción de los pro fe so -
res y en las es tra te gias di dác ti cas en las que se les pre pa ra, se pone es pe cial
cui da do en la com pren sión sig ni fi ca ti va de con cep tos -tan to dis ci pli na res
como di dác ti cos- pero bus can do rom per el re duc cio nis mo con cep tual ha bi -
tual en los cur sos de ca pa ci ta ción de pro fe so res. La for ma ción psi co pe da gó -
gi ca del do cen te que en se ña cien cias se plan tea como una ac ti vi dad pró xi ma
a las si tua cio nes que se en fren tan en la vida co ti dia na y so bre todo, como la
po si bi li dad de acer car a los ac to res edu ca ti vos (pro fe so res y alum nos) a un
apren di za je si tua do y ex pe rien cial, con sus ten to en la pers pec ti va so cio cons -
truc ti vis ta del apren di za je.

Los re sul ta dos al can za dos en es ta ex pe rien cia pa re cen con fir mar que
cuan do los por ta fo lios se em plean pa ra pro mo ver la ac ti vi dad re fle xi va e in -
ter pre ta ti va del pro pio do cen te y lo con du cen a una to ma de con cien cia y una 
au to crí ti ca en pers pec ti va, es cuan do se cum ple el pro pó si to más im por tan te
de es te re cur so pe da gó gi co, fun cio nar co mo an da mia je pa ra una for ma ción
do cen te re fle xi va (Fa rías y Ra mí rez, 2010). Y de ma ne ra si mi lar, cuan do el di -
se ño del e-por ta fo lio per mi te una ex pe rien cia exi to sa de tra ba jo co la bo ra ti vo
así co mo un in ter cam bio pro duc ti vo con otros pro fe so res, es cuan do se avan -
za en la di rec ción de con for mar gru pos de dis cu sión crí ti ca y de ela bo ra ción
de re cur sos y ma te ria les di dác ti cos que ten drán un al can ce y sen ti do aún
cuan do el pro ce so for ma ti vo ha con clui do. Una ta rea pen dien te, no obs tan te,
es lo grar un acom pa ña mien to in si tu en las co mu ni da des edu ca ti vas de don -
de pro ce den los pro fe so res, y lo grar que en su con tex to se va yan dan do las
con di cio nes pa ra tran si tar ha cia prác ti cas y po lí ti cas apro pia das a la trans for -
ma ción de una cul tu ra cien tí fi ca escolar  y comunitaria.
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IV

HISTORIA, FILOSOFÍA

Y ENSEÑANZA DE LA PSICOLOGÍA



Ca pí tu lo 25

Ense ñan za de la 

His to ria de la Psi co lo gía

Ger mán Alva rez Díaz de León
Fa cul tad de Psi co lo gía, UNAM

Las in ves ti ga cio nes re la cio na das con la en se ñan za de las cien cias se han
ocu pa do prin ci pal men te de los do mi nios de va rias cien cias na tu ra les y ma te -
má ti cas, en con tras te con los es tu dios acer ca de la en se ñan za de las cien cias
so cia les y en par ti cu lar de la his to ria. Acer ca de este úl ti mo tema des ta can los
es tu dios lle va dos a cabo por Pozo, Asen sio y Ca rre te ro, 1989; Ca rre te ro
(1997), (Ca rre te ro y Voss, 2004; Ca rre te ro Rosa, y Gon zá lez, 2006). Voss, Cia -
ro chi y Ca rre te ro (2004), Voss, Wi ley y Ken net (2004).

Sos ten go la pos tu ra de que la en se ñan za de la psi co lo gía y en par ti cu -
lar los as pec tos his tó ri cos de és ta, re quie ren ade más de las de ci sio nes acer ca 
de los con te ni dos a en se ñar y apren der, asu mir com pro mi sos re la cio na dos
con la con cep tua ción del pro ce so en se ñan za- apren di za je (Alva rez, 2009).
El pre sen te tra ba jo des cri be al gu nas ex pe rien cias do cen tes con las asig na tu -
ras His to ria de la Psi co lo gía y Teo rías y Sis te mas en Psi co lo gía im par ti das a
los alum nos de los se mes tres pri me ro y úl ti mo de la Li cen cia tu ra en Psi co -
lo gía. 



Ma te ria His to ria de la Psi co lo gía (1° se mes tre)

De bi do a la mo di fi ca ción cu rri cu lar de 2008, esta ma te ria se im par te tres
ho ras a la se ma na du ran te las 16 se ma nas del se mes tre; pasó de ocho a seis
uni da des te má ti cas. La ló gi ca de esta asig na tu ra es afín a lo que ar gu men ta
Gi mé nez (2002:224): 

En de fi ni ti va la his to ria es la úni ca ma te ria a tra vés de la que los
es tu dian tes pue den ob te ner una vi sión glo bal de la dis ci pli na,
en ten der la re la ción en tre pro ce sos, teo rías, mé to dos, mo de los,
pa ra dig mas, téc ni cas e in ter ven cio nes, si tuar los dis tin tos mar -
cos teó ri cos y ha cer se car go de las mu chas y jus ti fi ca das ra zo nes
por la que se gui mos ha blan do de psi co lo gía en lu gar de ha blar
de psi co lo gías co mo si se tra ta ra de va rias cien cias. Esto es así
por que la his to ria, a la vez que per mi te com pren der la tra ma ló -
gi ca que sub ya ce a tan ta dis pa ri dad, pre sen ta un con jun to sis te -
má ti co en el que to dos los con te ni dos se or de nan y vin cu lan
en tre sí y pro cu ra una pers pec ti va só li da, am plia e in te gra do ra
de la psi co lo gía. 

Des de nues tra óp ti ca, la his to ria de la psi co lo gía pue de pen sar se co mo
el es pa cio don de se or de na y ad quie re sig ni fi ca do el sa ber psi co ló gi co, ser
ade más una opor tu ni dad pa ra la ad qui si ción o prác ti ca del  es pí ri tu crí ti co, el 
sen ti do de la pro pia iden ti dad y la re fle xión so bre lo que sig ni fi ca ser psi có lo -
go y por qué. El en fo que de tra ta mien to de los con te ni dos de la asig na tu ra es
por tra di cio nes. De acuer do con Lau dan (1986:116) una tra di ción de in ves ti -
ga ción es: “...un con jun to de su pues tos ge ne ra les acer ca de las en ti da des y
pro ce sos de un ám bi to de es tu dio, y acer ca de los mé to dos apro pia dos que
de ben ser uti li za dos pa ra in ves ti gar los pro ble mas y cons truir las teo rías de
ese do mi nio”.

Se mi na rio de His to ria y Fi lo so fía de la Psi co lo gía

La ma yo ría del claus tro aca dé mi co que im par te la asig na tu ra de His to ria
de la Psi co lo gía (1° se mes tre) y Fi lo so fía de la Psi co lo gía (4° se mes tre), pro fe -
so res de las Di vi sio nes de Estu dios Pro fe sio na les y Sis te ma de Uni ver si dad
Abier ta, nos cons ti tui mos en un Se mi na rio de His to ria y Fi lo so fía de la Psi co -
lo gía, con el pro pó si to de to mar una se rie de de ci sio nes aca dé mi cas acer ca
del pro ce so de en se ñan za y apren di za je res pec to a las asig na tu ras an tes men -
cio na das.
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Efec tua mos reu nio nes quin ce na les de tra ba jo y en nues tra agen da
han es ta do pre sen tes: la ac tua li za ción de los pro gra mas, la or ga ni za ción de
ci clos de con fe ren cias pa ra re for zar te mas vis tos y la ela bo ra ción de ma te -
ria les di dác ti cos pa ra las asig na tu ras de nues tro in te rés. Mien tras que en un 
se mes tre pre do mi nan en el se mi na rio los asun tos his tó ri cos y en el otro los
fi lo só fi cos.

Pro gra ma de es tu dios

A par tir de las ex pe rien cias  do cen tes con la pri me ra ge ne ra ción, se de ci dió 
ajus tar de ocho a seis, las uni da des del pro gra ma ori gi nal. Pre sen ta mos a
con ti nua ción el pro gra ma ac tua li za do de la ma te ria.

Ta bla 1. Te ma rio ac tua li za do de His to ria de la Psi co lo gía

Uni dad TEMA Horas

1 La fun da ción de la psi co lo gía cien tí fi ca 12

2 De la fi sio lo gía ner vio sa a la tra di ción de
pen sa mien to psi co bio ló gi ca

  7

3 De la psi co lo gía ex pe ri men tal a la tra di ción de
pen sa mien to con duc tis ta

  8

4 De ve nir de la  tra di ción de pen sa mien to
cog nos ci ti va

  8

5 De la an tro po lo gía fi lo só fi ca a la tra di ción de
pen sa mien to psi co so cial

  6

6 Ante ce den tes epis te mo ló gi cos y me to do ló gi cos de la 
tra di ción de pen sa mien to psi co di ná mi ca

  7

Total de horas al se mes tre de 16 se ma nas 48
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Inves ti ga ción 

Algu nos in te gran tes del Se mi na rio, par ti ci pa mos ade más de pro yec tos de
in ves ti ga ción fi nan cia dos por la uni ver si dad, como son los ca sos de: Epis te -
mo lo gía, psi co lo gía y en se ñan za de la cien cia (DGAPA-PAPIIT IN 401006) e
Instru men tos cien tí fi cos his tó ri cos, Cog ni ción y Ense ñan za de la cien cia
(DGAPA-PAPIIT IN 401809); son los ca sos de in ves ti ga cio nes re la cio na das
con las ex pec ta ti vas (cfr. Angue ra, Bi don-Cha na li,, Gi mé nez, Gó mez, y Na -
va rro, 1991; Gar cía Sán chez,2008); co no ci mien tos pre vios (Mon roy, de Mou -
ra, León, 2007; Mon roy, Alva rez, y León, 2009; León, Alva rez, Mon roy y Ba -
rre ra, 2010; Mon roy, León, Alva rez, Ba rre ra., Flo res, Ga lle gos y
Cal de rón,2010); mo ti va cio nes y ac ti tu des de los es tu dian tes ante la asig na tu -
ra de His to ria de la Psi co lo gía, cu yos re sul ta dos re troa li men ta ron de ci sio nes
aca dé mi cas del se mi na rio. 

En una de es tas, se rea li zó la adap ta ción de un cues tio na rio y se apli có a 
una mues tra de su je tos que cur sa rían la asig na tu ra en el pri mer se mes tre de
la li cen cia tu ra en Psi co lo gía, así la mues tra que dó cons ti tui da por 93 alum nos 
de pri mer in gre so. El ins tru men to em plea do tu vo 18 pre gun tas re la cio na das
con: Expe rien cias con asig na tu ra his to ria; Expec ta ti vas en se ñan za de la his -
to ria; Co no ci mien to fác ti co de la dis ci pli na. De ma ne ra re su mi da se pre sen -
tan a con ti nua ción al gu nos de los prin ci pa les re sul ta dos:

Ta bla 2. Algu nas res pues tas al cues tio na rio de ex pec ta ti vas, ideas pre vias

Expe rien cias con la asig na tu ra 
His to ria

66.7 % bue nas, 6.5% malas

Grado de di fi cul tad de
His to ria de la Psi co lo gía:

80.6 % alto grado de di fi cul tad, 6.5%
bajo nivel de di fi cul tad

Grado de in te rés de His to ria
de la Psi co lo gía

90.3% Alto in te rés

Uti li dad de la en se ñan za de la 
his to ria para la for ma ción del
psi có lo go:

100% la con si de ra de gran uti li dad

¿Debe im par tir se His to ria de
la Psi co lo gía en 1° se mes tre?:

98.9% res pon die ron afir ma ti va men te.
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¿Qué es pe ras del curso?: 54.9% Co no ci mien tos acer ca de los
an te ce den tes y de  las teo rías y los
con cep tos cen tra les de  la disciplina

¿Qué es la His to ria?: He chos y su ce sos que acae cen en el
pa sa do; 24.7% Cien cia

¿Es la His to ria un
co no ci mien to cien tí fi co?:

68.81%  SI    20.43%  NO

¿Por qué es cien tí fi co el
co no ci mien to his tó ri co?

54.8% No con tes tó  29% Por el uso de
mé to dos ex pe ri men ta les.

De acuer do a lo an te rior, pa ra la mues tra de alum nos in ves ti ga da, con -
si de ra ron - sin ha ber cur sa do la ma te ria- que es ta te nía al tos gra dos tan to de
di fi cul tad, in te rés y uti li dad. Po co más de la mi tad es pe ra ba que el cur so les
brin da ra co no ci mien tos acer ca de an te ce den tes, teo rías y con cep tos de la psi -
co lo gía. Las res pues tas a la pre gun ta acer ca del sig ni fi ca do de la pa la bra his -
to ria, en su ma yo ría se re la cio nan con los he chos y su ce sos acae ci dos en el
pa sa do, pe ro tan só lo una cuar ta par te la aso cian con la pa la bra cien cia, no
obs tan te cuan do se les pre gun tó si con si de ran al co no ci mien to his tó ri co co -
mo cien tí fi co ca si el 69% con tes to afir ma ti va men te. Al pre gun tar les por que
con si de ra ban co mo cien tí fi co al co no ci mien to his tó ri co, el 29% res pon dió por 
em plear mé to dos ex pe ri men ta les.

La en se ñan za de la his to ria de la psi co lo gía des de una mi ra da
cons truc ti vis ta 

El en fo que cons truc ti vis ta (Coll, 1994; Díaz Ba rri ga y Her nán dez, 2002;
Her nán dez, 1998, 2006) con si de ra al alum no como el má xi mo res pon sa ble de
su pro ce so de apren di za je. Es él quien cons tru ye su co no ci mien to y pen sa -
mien to, y na die pue de sus ti tuir lo en esta ta rea. Esta ac ti vi dad cons truc ti va se
apli ca a los con te ni dos y ha bi li da des que ya ad qui rió an te rior men te y que
son la pla ta for ma para cons truir los nue vos. Así el alum no cons tru ye su pro -
pio co no ci mien to y lo trans for ma, esto es, cons tru ye el sig ni fi ca do y da sen ti -
do al mun do, ya que co nec ta al nue vo co no ci mien to con el an te rior y con sus
ex pe rien cias pa sa das. 

Pa ra que el apren di za je sea sig ni fi ca ti vo de be es tar es truc tu ra do en el
in te rior (ló gi ca men te) y or ga ni za do se gún la es truc tu ra cog nos ci ti va del
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alum no (psi co ló gi ca men te). Pen sar al apren di za je co mo un pro ce so cons -
truc ti vo, es tam bién pen sar a la en se ñan za de ma ne ra cons truc ti va, y pa ra
ello es ne ce sa rio que és ta fa vo rez ca la au to no mía y li de raz go de los alum -
nos, que les ani me a ela bo rar sus pro pias pre gun tas, res pues tas o con clu sio -
nes, fo men te el apren di za je coo pe ra ti vo e im pul se a los alum nos a que
ar ti cu len sus pro pias ex pli ca cio nes o co no ci mien tos an tes de pre sen tar les
otros nue vos. 

¿Có mo abor dar la en se ñan za de la his to ria de la psi co lo gía? 

La asig na tu ra de la his to ria de la psi co lo gía ofre ce al es tu dian te, por lo
me nos dos gran des apor ta cio nes. De una par te, un co no ci mien to que lla -
ma re mos ob je ti vo y ope ra ti vo, y de otra, un co no ci mien to crí ti co y crea ti -
vo. El pri me ro se re fie re a la ad qui si ción de una in for ma ción su fi cien te so -
bre épo cas, con tex tos so cio cul tu ra les, es cue las o tra di cio nes, pos tu ras
epis te mo ló gi cas y psi co ló gi cas, au to res, obras, en tre otros asun tos, que
den con te ni do ins tru men tal a su sa ber. El se gun do, ín ti ma men te re la cio -
na do con la ma ne ra en que se ha ad qui ri do aquel co no ci mien to, está di ri -
gi do al de sa rro llo de las ha bi li da des de aso cia ción y jui cio, y tie ne como
co ro la rio la po si bi li dad de crear en el es tu dian te una ca pa ci dad para opi -
nar ori gi nal men te, es ta ble cer co ne xio nes, en con trar pre ce den tes y con se -
cuen tes, in te rre la cio nes y ex po si cio nes crí ti cas so bre el con te ni do his tó ri -
co de la psi co lo gía. 

Estra te gia di dác ti ca par ti cu lar

La me cá ni ca y fun cio na mien to del cur so es tu vo in te gra da por ac ti vi da des
gru pa les e in di vi dua les con di fe ren tes va lo res para la eva lua ción.

Acti vi da des Gru pa les

Expo si ción. Ca da equi po en tre ga pa ra la uni dad que les co rres pon de:
Ela bo ra ción y en tre ga de: Re su men y/o: Cua dro si nóp ti co, Ma pa con cep tual, 
Lí nea del tiem po. Ela bo ra ción y en tre ga de Pre sen ta ción del te ma an te el gru -
po; Ela bo ra ción y en tre ga de 15 reac ti vos de su te ma (com ple ta mien to, op -
ción múl ti ple, em pa re ja mien to); Ela bo ra ción y en tre ga de un Glo sa rio, con
los tér mi nos uti li za dos iden ti fi can do la fuen te de don de se ob tu vie ron; Ela -
bo ra ción y en tre ga de una bi tá co ra don de des cri ban cla ra men te las ac ti vi da -
des que ca da in te gran te rea li zó pa ra ca da uno de los pun tos. To dos los
pro duc tos se sub ían a las ho jas elec tró ni cas de la asig na tu ra.

350 ENSEÑANZA DE LA CIENCIA



Acti vi da des gru pa les: ca li fi ca ción má xi ma 20% de la ca li fi ca ción fi nal
(.20/10): 2 pun tos; g. 2. Tra ba jo fi nal ca da equi po; ela bo ra ción y en tre ga de
un tra ba jo fi nal con to dos los re qui si tos so li ci ta dos.; ca li fi ca ción má xi ma 20%
de la ca li fi ca ción fi nal (.20/10): 2 pun tos.

Acti vi da des in di vi dua les

1. Asis ten cia con la en tre ga de los re sú me nes co rres pon dien tes a dos
con fe ren cias te má ti cas de la ma te ria; ca li fi ca ción má xi ma 10% de la ca li fi -
ca ción fi nal (.10/10): 1 pun to; 2 acre di ta ción apro ba to ria de dos eva lua cio -
nes par cia les; ca li fi ca ción má xi ma 50% de la ca li fi ca ción fi nal (.5/10): 5
pun tos.

Ho jas elec tró ni cas

Se pu so a dis po si ción de los alum nos dos re cur sos elec tró ni cos: una ho -
ja en gru pos Goo gle don de po dían sub ir y ba jar ma te ria les y una ho ja en pla -
ta for ma Mood le de la Fa cul tad de Psi co lo gía  con más re cur sos de
in te rac ción.

Ta bla 3. Com pa ra ti vo de ca li fi ca cio nes fi na les de alum nos de las 
ge ne ra cio nes 2009 y 2010

2009- I,            N= 156

Gru pos 111, 1113,
1133

Apro ba dos: 94%,

No Apro ba dos: 6% 

Ca li fi ca cio nes entre:

6-7 : 10%;  8-10 : 90%

2010,     N=110

Gru pos 1111, 1113

Apro ba dos: 89%

No Apro ba dos: 11%

Ca li fi ca cio nes  Entre

 6-7: 7%;  8-10: 93%

En la Ta bla 3 se mues tran las ca li fi ca cio nes de dos ge ne ra cio nes de
alum nos ins cri tos en la ma te ria, mien tras que en la pri me ra ge ne ra ción el
pro gra ma es tu vo cons ti tui do por ocho uni da des, en la se gun da se ajus tó a
seis uni da des y se me jo ra ron los re qui si tos pa ra la eva lua ción. En am bas ex -
pe rien cias el nú me ro de no apro ba dos co rres pon de en la ma yo ría de los ca -
sos a es tu dian tes que no asis tie ron a los cur sos.
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Ma te ria Teo rías y  Sis te mas IV. His to rias de la psi co lo gía y la
cri mi no lo gía en Mé xi co (9° se mes tre)

El cur so se im par te en el 9º se mes tre de la ca rre ra de psi co lo gía, es de na tu -
ra le za teó ri co-prác ti ca. Inci de en la for ma ción teó ri ca y me to do ló gi ca de los
es tu dian tes pro por cio nan do una vi sión am plia y rica, pero a la vez crí ti ca del
queha cer psi co ló gi co, ne ce sa ria para com pren der los con te ni dos de las prin -
ci pa les tra di cio nes psi co ló gi cas y cri mi no ló gi cas con tem po rá neas en Mé xi co.

El pro gra ma se pro po ne: a) brin dar co no ci mien tos bá si cos pa ra la in -
ves ti ga ción his tó ri ca en psi co lo gía; b) re crear el pe rio do de las dé ca das de los
años vein tes, trein tas, cua ren tas y cin cuen tas, y ubi car los di ver sos de sa rro -
llos so cia les, cien tí fi cos, aca dé mi cos, pro fe sio na les e ins ti tu cio na les que ocu -
rrie ron en es te pe rio do, con el pro pó si to de fa vo re cer la re fle xión acer ca de
sus con di cio nes y con se cuen cias ha cia el pre sen te; c) ca pa ci tar al es tu dian te
pa ra con se guir una vi sión de las his to rias de la psi co lo gía y la cri mi no lo gía
me xi ca nas, a fin de que pue da ser un ins tru men to vá li do pa ra el co no ci mien -
to de las rea li da des psi co ló gi cas ac tua les. 

Pro gra ma de es tu dios

De acuer do a los ob je ti vos de apren di za je, al fi na li zar el cur so el alum -
no po drá: 

l Adqui rir los co no ci mien tos bá si cos pa ra con cep tuar, ubi car y em -
plear la me to do lo gía de in ves ti ga ción bá si ca pa ra rea li zar his to rio -
gra fía de la psi co lo gía. 

l Ana li zar los prin ci pa les ele men tos con tex tua les de la psi co lo gía y de
la cri mi no lo gía me xi ca na en la pri me ra mi tad del si glo XX. 

l Ana li zar crí ti ca men te los tra ba jos re la cio na dos con la psi co lo gía y
cri mi no lo gía me xi ca na en el pe rio do 1920-1950. 

Uni da des Te má ti cas

Uni dad I Con cep tua ción y me to do lo gía pa ra en fren tar la in ves ti ga ción
do cu men tal;

Uni dad II His to rias de la cri mi no lo gía y la psi co lo gía; 
Uni dad III Psi co lo gía y cri mi no lo gía en Mé xi co.
La me cá ni ca y fun cio na mien to del cur so es tu vo in te gra da por ac ti vi da -

des gru pa les e in di vi dua les con di fe ren tes va lo res pa ra la eva lua ción. Eva -
lua ción: 20% por la par ti ci pa ción en la cla se de se mi na rio, dis cu sión y
ex po si ción an te gru po y 80% pre sen ta ción es cri ta del tra ba jos de in ves ti ga -
ción do cu men tal.
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Aten dien do al plan tea mien to de Ro sa, Huer tas y Blan co (1996:15) de
que: “el es tu dian te de His to ria no de be ser un me ro con su mi dor de his to rias
aca ba das, si no que de be ser ca paz de cons truir las su yas” nos en fren ta mos a
la ta rea de di se ñar las ex pe rien cias di dác ti cas y de apren di za je.

De acuer do a una ex plo ra ción ini cial co no ci mos que la ma yo ría de es -
tos alum nos que pro vie nen de las di fe ren tes áreas de acen tua ción de la li cen -
cia tu ra y a pe sar de cur sar el úl ti mo se mes tre ca re cían de  com pe ten cias
ge né ri cas re que ri das por los ob je ti vos del cur so.

Ba jo las mis mas con di cio nes e ins tru men to des cri tos an te rior men te pa -
ra in ves ti gar las ideas pre vias y las ex pec ta ti vas de los alum nos de pri mer se -
mes tre del nue vo pro gra ma se mues tran al gu nas de las res pues tas a di cho
cues tio na rio, por par te de 91 alum nos de 9° se mes tre de la ma te ria Teo rías y
Sis te mas en Psi co lo gía. 

Ta bla 4.  Algu nas res pues tas de alum nos del Área al cues tio na rio 
de ex pec ta ti vas, ideas pre vias 

Expe rien cias con la asig na tu -
ra Teo rías y Sis te mas en Psi -
co lo gía

16.5% malas; 22% re gu la res; 56% bue -
nas, 3.3 % muy bue nas

Grado de di fi cul tad de la
asig na tu ra Teo rías y Sis te -
mas en Psi co lo gía (Área)

6.6 % bajo; 36.3% medio y 57.1% Alto.

Grado de in te rés de la asig -
na tu ra Teo rías y Sis te mas en
Psi co lo gía (Área)

14% medio y 85.7% Alto

Uti li dad de la en se ñan za de
la his to ria para la for ma ción
del psi có lo go:

96 % útil

¿Qué es pe ras del curso?: 18.7 % no con tes tó; 9.9 % clase di ná mi -
ca; 14.2 % co no cer per so na jes y 57.2%
co no cer an te ce den tes teo rías y con cep -
tos

¿Qué es la His to ria?: His to ria se re la cio na con los he chos y su -
ce sos que acae cen en el pa sa do y pocos
de ellos aso cian dicha pa la bra con “cien -
cia”, sólo el 14% lo hace
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¿Es la His to ria un co no ci -
mien to cien tí fi co?:

71.42% res pon de afir ma ti va men te, pero
el 23.07% res pon de ne ga ti va men te y el
5.51% no res pon de.

¿Por qué es  cien tí fi co el co -
no ci mien to his tó ri co?

50.5 % No con tes tó; 15.4% Es ve ri fi ca ble; 
2.2 % Es re pe ti ble y 31.9% Por el uso de
mé to dos ex pe ri men ta les.

Estra te gia Di dác ti ca Par ti cu lar

Par tien do de los re que ri mien tos del cur so y de sus lí mi tes tem po ra les y 
ex plo ra das al gu nas de las de bi li da des de los es tu dian tes y del em pleo exi to so 
en otros cur sos op té por con tri buir a la ad qui si ción de las com pe ten cias y ha -
bi li da des me dian te un en fo que de in fu sión (Ga lle gos, 1997), en el cual el pro -
fe sor de sa rro lla ha bi li da des al mis mo tiem po que en se ña su asig na tu ra.
Bue na par te del éxi to de es ta es tra te gia im pli ca que el do cen te mo de le di chas
ha bi li da des o com pe ten cias y re troa li men te la eje cu ción de los alum nos.

Así se pro por cio na ron los ru di men tos bá si cos en me to do lo gías de in -
ves ti ga ción his tó ri ca y do cu men tal em plean do uno de los po cos tex tos es pe -
cia li za dos en es pa ñol Me to do lo gía pa ra la his to ria de la psi co lo gía de Ro sa,
A., Huer tas, J. A. y Blan co, F. (1996).

A par tir de te mas/pro ble mas de in ves ti ga ción re la cio na dos con la psi -
co lo gía y cri mi no lo gía me xi ca na en el pe rio do 1920-1950, los alum nos acu -
die ron a di ver sos cen tros e ins ti tu cio nes de do cu men ta ción a lo ca li zar,
con sul tar, fi char y re dac tar fi chas de tra ba jo y pos te rior men te en sa yos bre -
ves.

Los en sa yos fi na les, co mo pro duc tos del cur so, fue ron de ca li dad acep -
ta ble. Se gún la opi nión ma yo ri ta ria de los alum nos, juz ga ron que  las ha bi li -
da des o com pe ten cias ad qui ri das y prac ti ca das en el cur so les se rían de
uti li dad pa ra otros cur sos y su pro ce so de ti tu la ción.

A lo lar go de es te tra ba jo com par ti mos los ra zo na mien tos y es tra te gias
em plea das exi to sa men te en dos ex pe rien cias do cen tes re la cio na das con la
en se ñan za de la his to ria de la psi co lo gía con alum nos de se mes tres ini cia les y 
ter mi na les de dos pla nes de es tu dio.
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Ca pí tu lo 26

La ne ce si dad 

de una nue va for ma ción del psi có lo go,

en el cam po de la cri mi no lo gía

María del Car men Mon te ne gro Núñez y

José Ma nuel Mar tí nez
Fa cul tad de Psi co lo gía, UNAM

Uno de los cam pos de co no ci mien to que más in vo ca el ca rác ter cien tí fi co
como una for ma de le gi ti mar sus re sul ta dos, es el re la ti vo a la ac ti vi dad pe ri -
cial, esta es rea li za da por téc ni cos, pro fe sio nis tas es pe cia li za dos, en tre otros,
por los psi có lo gos, par ti cu lar men te, a tra vés de las prue bas psi co ló gi cas. A
esta ac ti vi dad se le ha  de no mi na do Psi co lo gía Ju rí di ca o Psi co lo gía Fo ren se.
Estas de sig na cio nes se re fie ren a la psi co lo gía como “au xi liar del de re cho”, la 
cual tie ne lu gar en la in ves ti ga ción del de li to. 

Se ha ce la acla ra ción de que, con fre cuen cia, la Psi co lo gía Ju rí di ca no
es otra co sa que la apli ca ción de la psi co lo gía al mun do del De re cho, na da de in -
te rre la cio nes o es tu dios en co mún, só lo un cam po de es tu dio que na ce de la psi co lo -
gía, se de sa rro lla den tro de ella y se re fie re a un am bien te con cre to co mo es el
ju rí di co, por lo cual se le pue de lla mar psi co lo gía: se da la con no ta ción de
su apli ca ción en el ám bi to ju rí di co;  el área de la psi co lo gía que ha ve ni do



per mean do los ám bi tos de la pro cu ra ción y ad mi nis tra ción de jus ti cia ha
si do la clí ni ca.

En los es ce na rios ju rí di cos, el co no ci mien to cien tí fi co no es tá cons ti tui -
do ne ce sa ria men te por el con jun to de sa be res que un gru po de ex per tos pue -
da  re co no cer co mo cier tos, o de las teo rías, téc ni cas y mé to dos uti li za dos,
si no que de pen de rá en gran me di da de los cri te rios uti li za dos por los pro fe -
sio nis tas del cam po del De re cho, quie nes otor ga ran o no el ca rác ter de cien tí -
fi co a los re sul ta dos de ri va dos del tra ba jo psi co ló gi co. 

Esta si tua ción se re mon ta al si glo XIX, en tre 1800 y 1835, en el que,  co -
mo se ña la  Mi chel Fou cault, ha ce su apa ri ción la Psi quia tría  en el sis te ma ju -
di cial, co mo con se cuen cia de los ase si na tos mons truo sos, sin nin gún mo ti vo,
pa sión, có le ra, el or gu llo de la ven gan za o una ilu sión de li ran te, y a los cua les se les
dic ta mi no co mo mo no ma nía ho mi ci da, pos te rior men te, es ta se ría sus ti tui da
por el tér mi no de epi lep sia.

Pa ra Mi chel Fou cault es ta psi quia tría pre ten día apre sar un ti po de alie -
na ción que úni ca men te se ma ni fes ta ba de re pen te y ba jo las for mas del cri -
men, es de cir, una alie na ción que ten dría co mo úni co y ex clu si vo sín to ma el
cri men mis mo, y que po dría de sa pa re cer tras su cum pli mien to. Es de cir, pa ra 
Fou cault lo que la psi quia tría del si glo XIX in ven tó fue una iden ti dad ab so lu -
ta men te fic ti cia de un cri men en el que to do él es lo cu ra y una lo cu ra que no es
otra co sa que un cri men. 

A par tir de ese mo men to, la “pa to lo gi za ción” del cri men se con vir tió
en un pro ble ma im por tan te pa ra los psi quia tras, y no tan to -di ría Fou cault-,
por la con quis ta de un  nue vo co no ci mien to o tras una  ra cio na li dad mé di ca,
si no por al can zar una nue va mo da li dad de po der, lo que im pli ca ba el de ter -
mi nar una for ma de “hi gie ne pú bli ca”.   

La psi quia tría pri me ro y, pos te rior men te, la psi co lo gía clí ni ca, ad qui -
rie ron tan to “pres ti gio”, por que se ins cri bie ron en el mar co de la me di ci na
con ce bi da co mo reac ción a los pe li gros in he ren tes al cuer po so cial. Por otra
par te, es tas dis ci pli nas tam bién es tre cha ron sus la zos con el po der ju di cial
por la im po ten cia de és te úl ti mo pa ra de ter mi nar el cas ti go, sin ha ber lo gra do 
de ter mi nar los mo ti vos del mis mo. 

Han pa sa do al re de dor de 200 años y con ellos se han da do gran des de -
sa rro llos teó ri cos, tan to en el cam po de la psi co lo gía co mo en el de la cri mi no -
lo gía.  No obs tan te, es fre cuen te ob ser var que ca da vez que hay
in ter ven cio nes, don de la psi co lo gía es ta ble ce un víncu lo con el cam po del de -
re cho,  pa re ce no só lo de te ner se el tiem po, si no que po de mos iden ti fi car un
re tro ce so a aque llos pri me ros mo men tos, an tes des cri tos, don de la pos tu ra
de un Lom bro so era de ter mi nan te pa ra ex pli car una con duc ta de lic ti va.  

Pa ra de mos trar lo que has ta aho ra he mos men cio na do nos apo ya re mos 
en dis tin tos pe ri ta jes y opi nio nes de psi có lo gos res pec to de al gu nos de li tos
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que han es can da li za do a nues tra so cie dad, abar can do al go de de la pri me ra
mi tad del si glo XX, y los de más de la pri me ra dé ca da del si glo XXI:

 

Los pe ri ta jes

â CASO 1:  “Mul tiho mi ci da de Ta cu ba”: Go yo Cár de nas

Se gu ra men te Go yo Cár de nas ha si do el ase si no se rial so bre el que más
se ha es cri to, sin te ner la in for ma ción su fi cien te, por que hay dos co sas que
nun ca se le pu die ron com pro bar: 1) que él fue ra el ase si no y 2) que es tu vie ra
lo co.  

El co no ci mien to cien tí fi co que se de ba tió en la dé ca da de los 40, del Si -
glo XX, res pec to de la per so na li dad de Go yo Cár de nas du ran te seis años (no
se con si de ran aque llos rea li za dos al ser re clui do en Le cum be rri), se pre sen ta
a con ti nua ción:   

FECHA ¿QUIÉN LO
DICTAMINÓ?

¿CUÁL FUE EL DICTAMEN?

1942 Gon za lo Ro drí guez La fo -
ra  (No como pe ri to, sino
a pe ti ción de pe rio dis tas)

Epi lep sia psí qui ca

[Se le apli có Rors chach,  fren te a los pe -

rio dis tas] 

1942 Leo pol do Sa la zar Vi nie -
gra (Di rec tor del ma ni co -
mio La Cas ta ñe da)

Esqui zo fre nia

[Con si de ró que el diag nós ti co de La fo -
ra no tuvo sus ten to y que el Rors chach

no ser vía para nada].

1943 Alfon so Qui roz Cua rón
(pe ri to ofi cial)

Trau ma pos ten ce fá li co, lo cual im pli -
ca ba que fuera un “de lin cuen te per ver -
so con ma ni fes ta cio nes or gá ni cas, neu -

ro ló gi cas, en do cri nas y men ta les”. 

(Se iden ti fi có que cuan do Goyo  era
niño, brotó una epi de mia de en ce fa li tis
en Ve ra cruz y que se gu ra men te tuvo
se cue las neu ro na les irre ver si bles [no
exis ten datos que ve ri fi quen que Goyo
haya sufrido de encefalitis].  

Esta ble ció que Goyo jamás se re cu pe ra -
ría.  
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FECHA ¿QUIÉN LO
DICTAMINÓ?

¿CUÁL FUE EL DICTAMEN?

1943 Raúl Gon zá lez Hen rí quez

            y 

Jesús Sior dia Gómez

(so li ci ta dos por el abo ga -
do de fen sor)

La no ve dad en ellos:

No sólo es tu dia ron sus ra dio gra fías del 
crá neo, sino tam bién las de sus pa dres
y her ma nos. De bi do a que la es po sa re -
por tó haber te ni do di fi cul tad para con -
su mar el acto se xual, le pi die ron que se
mas tur ba ra y el semen fue ana li za do en 
los la bo ra to rios más so fis ti ca dos; es tu -
vo en ob ser va ción antes y des pués de

eya cu lar.  

Tam bién le rea li za ron un es tu dio an -
tro po mé tri co y un es tu dio psi co ló gi co.
Se apli có por quin ta vez el Rors chach. 

LA CONCLUSIÓN: Su je to al ta men te
pe li gro so, con cuer po y mente de un te -
traho mi ci da.  

No en con tra ron hue lla de la epi lep sia

diag nos ti ca da por Ro drí guez La fo ra.

PRONÓSTICO: Aun que no podía
con si de rár se le loco, evo lu cio na ría en
ese sen ti do, agra ván do se su es ta do

men tal y el sín dro me neu ro ló gi co.

Doc to res Juan Peón del
Valle 

               y

Fran cis co Eli za rras 

(tam bién a pe ti ción del
abo ga do de fen sor)

Goyo debía ser se gre ga do de por vida
para efec tos de su tra ta mien to y de fen -
sa so cial.

1943

Octu bre

Leo pol do Sa la zar Vi nie -
gra 

              y

José Que ve do Bazán

(mé di cos del ma ni co mio
La Cas ta ñe da)

Se trata de un loco, “es in cues tio na ble
su Esqui zo fre nia” (pri me ros sín to ma,
en la ado les cen cia).

 “Debía ser en ce rra do en la Cas ta ñe da”.

360 ENSEÑANZA DE LA CIENCIA



FECHA ¿QUIÉN LO
DICTAMINÓ?

¿CUÁL FUE EL DICTAMEN?

1947

(des -
pués de 
cinco
años de 
en cie rro
psi -
quiá tri -
co)

Leo pol do Sa la zar Vi nie -
gra (di rec tor del ma ni co -
mio).

El diag nós ti co de este
doc tor fue res pal da do
por cinco mé di cos más:

Luis Fe rrer Men dio lea…

Infor ma al juez que no quie re más a
Goyo, por que no puede ga ran ti zar que
no se pueda fugar de allí, ade más de
que ca re cía de cual quier en fer me dad
mental.

El abo ga do de fen sor afir ma ba que la
lo cu ra de su clien te era un im pe di men -
to para ir a la cárcel.

Ja vier Gar cia die go (lo
que en un prin ci pio pa re -
cía es qui zo fre nia, la evo -
lu ción su ge ría una his te -
ria conversiva).

No ase gu ra ba que su per so na li dad
fuese to tal men te nor mal ya que había
nú cleos de tipo pa ra noi de, his té ri co y
epi lép ti co, “aun que no se le no ta ra”,
que le per mi tían cla si fi car lo como psi -
có pa ta. Con tra ria ba con su dic ta men al
di rec tor del ma ni co mio, ya que había
te ni do una re mi sión in com ple ta.

Fran cis co Eli za rrás Gay -
tán  y Mario Ba ro na Lo -
ba to 

En apoyo al di rec tor del ma ni co mio,
estos psi quia tras afir ma ron: “Ha lo gra -
do una re cu pe ra ción que per mi te con -
si de rar lo den tro de los li mi tes vir tua -
les de la nor ma li dad”

1947 Luis G. Mu ri llo 

Y

 Ramón de la Fuen te
Muñiz 

 (a pe ti ción de la de fen sa
[nin gu no de los dos tra -
ba ja ba en La Cas ta ñe da]

De ci die ron una se sión de nar coa ná li sis
con pen to tal só di co.  Goyo dijo: “No
haber co me ti do cri men al gu no y aña dió que
los cul pa bles ha bían sido Jorge Rol dán y
Juan Anto nio Ro drí guez”. 

Usa ron por oc ta va vez el Test de Rors -
chach.

LA CONCLUSIÓN:  

Epi lép ti co, psi có pa ta. 

Epi lep sia ge nui na o he re do cons ti tu cio -
nal.  

PRONÓSTICO: con el curso de los
años, pre sen ta rá de men cia es pe cí fi ca.
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FECHA ¿QUIÉN LO
DICTAMINÓ?

¿CUÁL FUE EL DICTAMEN?

Un mes 
des -
pués

Doc to res Jorge Pavón
Abreu y Héc tor Prado

Se hizo la va lo ra ción psi quiá tri ca ante
las au to ri da des de la Se cre ta ría de Sa lu -
bri dad y Asistencia. 

Los doc to res cri ti ca ron que le hu bie ran
dado elec tro cho ques sin un tra ta mien -
to previo.  

Lo diag nos ti ca ron con per so na li dad
psi co pá ti ca, en la que pre do mi na ban
ras gos de tipo epi lép ti co, his té ri co y
pa ra noi de, aun que era un su je to clí ni -
ca men te sano.

Poco tiem po des pués, Goyo Cár de nas es ca pó del Ma ni co mio, al es cu char que le
prac ti ca rían una lo bo to mía frontal.

Fi gu ra 1.  “Los dic tá me nes del es ta do men tal de Go yo Cár de nas”

El dic ta men de la sa lud men tal de Go yo, no de pen dió del co no ci mien to 
cien tí fi co emi ti do por par te de los ex per tos en sa lud men tal, tam po co apor tó
co no ci mien to al gu no que pu die ra acu mu lar se y com ple men tar se a tra vés del 
tiem po, pa ra ex pli car los mo ti vos de un mul tia se si no. La ma yor apor ta ción
de es tas di ser ta cio nes fue de jar en cla ro que los dis tin tos diag nós ti cos psi -
quiá tri cos y psi co ló gi cos es tu vie ron al ser vi cio de dos pos tu ras ex tre mas que
com pren die ron, por un la do, una pa to lo gía in cu ra ble, dic ta men bus ca do por
la de fen sa de Go yo Cár de nas y se gu ra men te el bál sa mo tran qui li za dor pa ra
la so cie dad, que só lo así po drían ex pli car se tal “mons truo si dad”, y la otra la
des crip ción de un hom bre men tal men te sa no, cu ya in fluen cia, pri me ro den -
tro de la Cas ta ñe da y pos te rior men te en Le cum be rri, ter mi nó por afec tar a las 
au to ri da des.    

Sin la me nor du da, esa ob se si va ne ce si dad por con tar con un diag nós ti -
co de di cho per so na je, no ha cia otra co sa que en cu brir la in ca pa ci dad del sis -
te ma pe nal pa ra de mos trar la res pon sa bi li dad de Go yo en el múl ti ple
ase si na to y con ello la pe na y sus cir cuns tan cias, esa res pon sa bi li dad y la lo -
cu ra nun ca se de mos tra ron.

¿Qué tan to se an te pu so el in te rés cien tí fi co pa ra ex pli car la con duc -
ta de un mul tiho mi ci da?  Esa pre gun ta no tie ne una res pues ta con tun -
den te ya que a na die se le ocu rrió es tu diar la per so na li dad del
“Cha le que ro”, el cual pue de ser con si de ra do co mo el pri mer mul tia se si -
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no, que ma tó a más de 20 pros ti tu tas, sin em bar go, de él po co se sa be y se
re cuer da, en con tras te con  Go yo Cár de nas, a quien na die ma yor de 40
años ha po di do ol vi dar. 

Gra cias al im pac to me diá ti co, se cons tru yó la le yen da de Go yo Cár -
de nas, den tro de la cual po de mos men cio nar el aplau so uná ni me que le
brin da ron los di pu ta dos de es te país. La cons truc ción de la le yen da de es te 
per so na je, un jo ven de cla se me dia -cuan do co me tió el su pues to de li to-,
se hi zo día tras día, con las no tas que de él se pu bli ca ban, des de los más va -
ria bles apo dos: co mo fue ron el Cha cal, el Hom bre Bes tia, el ve sá ni co ase si no de 
co le gia las, etc.; has ta la com po si ción de una can ción: ‘Te he de ver tras plan ta -
da en el huer to de mi ca sa'. Al igual que el im pac to me diá ti co, es tras cen den -
te el im pac to en la so cie dad que, en lu gar de ex pre sar mie do por la
“pe li gro si dad” de Go yo Cár de nas, se sen tía fuer te men te atraí da por él,
par ti cu lar men te, por par te de las mu je res que con dis tin tos pre tex tos, bus -
ca ban te ner una en tre vis ta con él, re gu lar men te jus ti fi ca da por “un me ro
in te rés pro fe sio nal”.

â CASO 2.  Maes tro del Co le gio Oxford 

En el año de 2006, en los dia rios de ma yor cir cu la ción, se en cuen tra una
no ti cia que ha cía re fe ren cia al po si ble abu so se xual de un ni ño de tres años
por par te del pro fe sor de Edu ca ción Fí si ca. Va le la pe na de cir, que es ta no ti -
cia fue de gran di vul ga ción por tra tar se de un im por tan te co le gio, el Oxford,
el cual es ta ba sien do cues tio na do.  En el pe rió di co fue ron pu bli ca dos, de ma -
ne ra par cial, dos es tu dios psi co ló gi cos rea li za dos al pro fe sor que aho ra era
se ña la do co mo el pre sun to agre sor.   El pri me ro de ellos des cri be la ra zón por
la cual fue acep ta do pa ra la bo rar en la es cue la y  el se gun do se re fie re, al que
le hi cie ron co mo pre sun to abu sa dor. 

Estu dio en el Co le gio

(Apli ca do el 26 de fe bre ro de 1988)

Estu dio en la PFP

(Apli ca do el 19 de Junio del 2006)

“Si se re co mien da a “X” para el pues to
de en tre na dor de fut bol. 

Tener muy en cuen ta las po si bles li mi -
ta cio nes bajo pre sión, para evi tar pro -
ble mas a futuro”.

“Actúa eva si va men te y tiene di fi cul ta des
para re la cio nar se,  tien de a ser in ma du ro e
inestable. 

Estas ca rac te rís ti cas de per so na li dad sí lo
pue den pre dis po ner a co me ter una
violación”.

Fi gu ra 2.  “Estu dios psi co ló gi cos del pro fe sor del Co le gio Oxford.
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Mi chel Fou cault (2000: 15) di ría: La pe ri cia mues tra có mo el in di vi duo ya se
pa re cía a su cri men an tes de ha ber lo co me ti do; F. Dol to (1991), se ña la que con el
uso de los test se quie re  des cu brir a to da cos ta un don, un trau ma, un em pleo po si -
ble en la so cie dad.  Se le re gis tra en fun ción de su ap ti tud pa ra la in ser ción so cial. 

Lo que aquí se ex po ne no es pa ra apor tar ele men tos de cul pa bi li dad o
no, lo que se pre ten de es se ña lar que fre cuen te men te los dic tá me nes no tie -
nen nin gu na ar gu men ta ción, por el con tra rio, só lo se men cio nan al gu nos ras -
gos, arri ban do a con clu sio nes sin fun da men te que  po drían ha cer du dar de la
cul pa bi li dad de un de lin cuen te con fe so. Mi chel Fou cault agre ga ría: No es la
le ga li dad de és ta, su con for mi dad con la ley, lo que ha rá de ella una prue ba: es su ca pa -
ci dad de de mos tra ción. Es la ca pa ci dad de de mos tra ción de la prue ba lo que la ha ce ad -
mi si ble.

â CASO 3. Pau let te

Se pre sen ta rá una de las bre ves in ter ven cio nes psi co ló gi cas y que, su -
po ne mos que de bi do a la pre sión so cial del mo men to,  se eli gió a una bue na
pro fe sio nis ta.   

Entre otros as pec tos del ca so, en rue da de pren sa, se des ta có la de cla ra -
ción de la psi có lo ga, al de cir que Li set te (la ma dre de Pau let te): 
 

Si tie ne ca rac te rís ti cas de per so na li dad que sor pren den, y por eso es una lí -
nea de in ves ti ga ción que es ta mos for ta le cien do.  Esta mos fren te a una abo -
ga da, in te li gen te, au daz, as tu ta, fría, siem pre se ha man te ni do muy
dis tan te de la par te afec ti va, sin ape go -fa mi liar-, que ha men ti do en fin,
hay una se rie de ca rac te rís ti cas de que es ta mos fren te a un tras tor no.

En cuan to a la her ma na de Pau let te, de 7 años de edad -con el mis mo
nom bre de la ma dre- se re por tó el si guien te es tu dio psi co ló gi co (Mo re no,
2010: 60):´

Área Afec ti va:  Se ob ser va que la me nor Li set te Ge ba ra Fa rah mues tra sen -
ti mien tos de irri ta bi li dad, eno jo cons tan te de bi do a que ma ni fies ta des pla -
za mien to afec ti vo por par te de las fi gu ras pa ter nas, de bi do a la si tua ción
ac tual.  Po ca ca pa ci dad de em pa tía.
Área con duc tual: se ob ser va una con duc ta de sa fian te, agre si va.  Ten den -
cias his trió ni cas y ac ti tud ego-cen tris ta.  Tie ne po ca to le ran cia a la frus tra -
ción, po ca ca pa ci dad de apla za mien to de los im pul sos.
Área in ter per so nal: mues tra con duc ta de sen vuel ta, ten den cias de ex tro -
ver sión.  Do mi nan te y de sa fian te.  Po ca au to ri dad in tro yec ta da.
Área cog nos ci ti va: se iden ti fi can pen sa mien tos de irri ta bi li dad cons tan te,
eno jo e ideas de su pre ma cía en re la ción con su her ma na.
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CONCLUSIONES:   A par tir de lo an tes men cio na da, se de tec tó que la
me nor Li set te Ge ba ra Fa rah pre sen ta ne ce si dad de afec to y aten ción, mis -
ma si tua ción que de to na di fi cul tad pa ra es ta ble cer una ade cua da in te gra -
ción fa mi liar, ya que la per ci be es tre san te y con sen sa ción de
des pla za mien to.
SUGERENCIAS: Se con si de ra con ve nien te que con ti núe en pro ce so te ra -
péu ti co, con la fi na li dad de tra ba jar las áreas afec ta das por el even to vi vi do.

Este es tu dio nos da la opor tu ni dad pa ra cues tio nar la for ma ción de los
psi có lo gos que han lle ga do a par ti ci par en es tos ca sos, que por la con di ción
so cial don de se ma ni fies tan, se vuel ven de un gran im pac to me diá ti co. En es -
te ca so, po de mos iden ti fi car una con fu sión con cep tual, las ca te go rías uti li za -
das no per mi ten ver, por ejem plo, la di fe ren cia en tre el Área Afec ti va y el
Área Inte lec tual, pues to que am bas pre sen tan un con te ni do muy si mi lar.  Por 
otra par te, se des cri be a una ni ña de sie te años, (qui zás, muy pa re ci da  a cual -
quier otra ni ña de la mis ma edad), sin em bar go, al omi tir se los re fe ren tes del
ci clo de vi da, da la im pre sión que es tas ca rac te rís ti cas son afec ta cio nes de es -
tas áreas. Por ejem plo, las “ideas de su pre ma cía en re la ción con su her ma na”. 
La fra se pa re cie ra des cri bir a una ni ña pe tu lan te (en tre otras in ter pre ta cio -
nes), sin em bar go, ade más de que pu die ra ser lo por el am bien te en el que se
ha de sa rro lla do, no hay mu cho que bus car, es la ma yor res pec to a una  her -
ma na que des de que na ció  pre sen tó pro ble mas  en su de sa rro llo, ¿ten dría
que sen tir se di fe ren te? 

Tam po co apor ta na da el que se di ga que una ni ña de sie te años ten ga
ne ce si dad de afec to y aten ción, eso se pu do ha ber di cho, sin ha cer es tu dio al -
gu no. Fi nal men te, se su gie re que con ti núe en pro ce so te ra péu ti co, con la fi na li dad 
de tra ba jar las áreas afec ta das por el even to vi vi do: con las ca rac te rís ti cas des cri tas
no se cu bre la in for ma ción pa ra iden ti fi car las áreas afec ta das pro duc to de di -
cho even to. 

La psi co lo gía de be ex pli car, a par tir del con tex to, la ma ni fes ta ción del
com por ta mien to cri mi nal y to do lo que de él de ri ve, en lu gar de que dar se en
un ni vel me ra men te des crip ti vo y des con tex tua li za do de lo in di vi dual.  

Co mo ya se ha se ña la do, han si do los pe ri ta jes, don de más se ha lle ga -
do a in vo car el ca rác ter cien tí fi co de las in ves ti ga cio nes, co mo una for ma de
le gi ti mar de ma ne ra an ti ci pa da sus re sul ta dos.  Uti li zar el tér mi no “cien tí fi -
co”, aún en una char la po pu lar,  cien tí fi ca men te es tá de mos tra do…, lo que im pli -
ca, es de sar ti cu lar la ló gi ca del ad ver sa rio e  im po ner “la ver dad” del cen tro
de dis cu sión.  Sin em bar go, el queha cer cien tí fi co, ha de mos tra do que no
exis te una so la ver dad, son mu chas las ver da des: de pen de de múl ti ples si tua -
cio nes, pro ce sos y con tex tos, lo mis mo su ce de con los en fo ques teó ri cos des -
de don de se exa mi ne o de las pla ta for mas em pí ri cas que se alu da. Inclu so,
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hay “ver da des” que se ex pre san y que son más rá pi da men te le gi ti ma das que
otras, de pen dien do de las ins ti tu cio nes des de don de se ge ne ren: no es lo mis -
mo de cir, que “ex per tos en la UNAM di cen …”, a que sean los ex per tos de
una ins ti tu ción edu ca ti va de me nor pres ti gio. Ba jo es ta óp ti ca po de mos mi -
rar las in ter ven cio nes que fre cuen te men te tie nen lu gar en las in ves ti ga cio nes
de de li tos, don de el co no ci mien to cien tí fi co se jus ti fi ca a tra vés de la uti li za -
ción de las prue bas psi co ló gi cas, pa ra  “co no cer la ver dad his tó ri ca del he -
cho”.

Lo que no que da cla ro es dón de se sos tie ne o de quién se sos tie ne el  co -
no ci mien to cien tí fi co. Pa re cie ra ser que es su fi cien te ha blar, en es tos es ce na -
rios, que fue ron psi có lo gos quie nes a tra vés de sus prue bas ob tu vie ron “la
ver dad his tó ri ca del he cho”, pa ra dar le el ca rác ter cien tí fi co. Va le la pe na co -
no cer que la ma yo ría de las prue bas que ac tual men te se uti li zan en esos me -
dios, se re mon tan a las pri me ras dé ca das del si glo XX, sin de jar de re co no cer
que al gu nas de ellas han lle ga do a ser re vi sa das y ac tua li za das.

Otras in ter ven cio nes

â CASO 4. “Pre sun to Cul pa ble”:  La en tre vis ta psi co ló gi ca

Con ti nuan do con los ca sos que han si do de gran im pac to en nues tra so -
cie dad, se men cio na rá la in ter ven ción psi co ló gi ca que tu vo lu gar en el ca so
de aquel que sien do ino cen te fue de cla ra do res pon sa ble de un  ho mi ci dio,
mo ti vo del ro da je de la pe lí cu la “Pre sun to Cul pa ble”,  la en tre vis ta psi co ló gi -
ca que se le rea li zó se rá trans cri ta tal y có mo fue pu bli ca da:

l Bue nas tar des

Ü Sién ta te. ¿Te dro gas?
l No, gra cias a Dios, no. De he cho cuan do es ta ba en la de le ga ción pe dí que me

hi cie ran un exa men pa ra que se die ran cuen ta de que yo no te nía na da que
ver con una ban da que ven de dro gas.

Ü Pe ro te dro gas o no
l No

Ü Ah, ¿Con na da?
l Con na da. Só lo fu mo Marl bo ro

Ü Ah. ¿Y ni la has pro ba do?
l No

Ü ¿No?
l De ve ras no
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Ü ¿Qué dro gas has vis to?
l ¿Aquí en el re clu so rio? Co caí na y ma ri gua na

Ü O sea que sí las co no ces
l Sí las co noz co pe ro no las con su mo

Ü Muy bien. ¿Có mo te lle vas con tu pa pás?
l No ten go pa pá. Ten go pa dras tro. Me lle vo su per bien con ellos

Ü ¿Y por eso los de cep cio nas te?
l ¿Có mo?

Ü ¿Por eso de cep cio nas te a tus pa dres? Co mo te lle vas muy bien 
con ellos ma tas te a ese cha vo y es tás en la cár cel. Los de cep -
cio nas te ¿no?

l Yo no ma té a na die

Ü ¿Có mo te lle vas con tu no via?
l Bien

Ü ¿Qué es bien?
l Bien. Lle va mos 10 años, me pien so ca sar con ella.

Ü ¿Dis cu ten?
l Te ne mos dis cu sio nes co mo cual quier per so na. A ve ces no con cor da mos.

Ü ¿Có mo lo ma tas te?
l Yo no lo ma té

Ü Ah, tu no lo ma tas te. Enton ces ¿Por qué te acu san? ¿Por qué le 
das vuel ta a las co sas? Con tés ta me cómo lo ma tas te.

l Le di go que no lo ma té

Ü Con tés ta me si o no
l No voy a in ven tar al go por que us ted me lo pi de. Yo no lo ma té. No he ma ta do 

a na die.

El acu sa do agre ga: El es tu dio cri mi no ló gi co que sa le de la en tre vis ta se -
ña la que soy vio len to, ma ni pu la dor, gol pea dor, y pro ba ble men te con su mi -
dor de dro gas. Los com pa ñe ros de cel da me di cen que a los ho mi ci das sue len 
po ner los con la psi có lo ga más ru da. Yo me sien to peor que Hitler. Me pa so
las ho ras sin ha blar, sen ta do afue ra de la cel da. To dos me di cen “Pe ro si tu
pa re ces pe ri co, ¿que te pa sa aho ra? 

Lo que se aca ba de pre sen tar no cree mos que sea pro duc to de un co no -
ci mien to mí ni mo en la for ma ción de un psi có lo go, más bien da cuen ta de un
in te rro ga to rio in qui si ti vo que po dría ser es pe ra do más por par te de un po li -
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cía, que por par te de una psi có lo ga (por más “ru da” que és ta fue ra).  Se de ci -
dió ubi car es te ca so fue ra de los pe ri ta jes, por que no se re por ta la uti li za ción
de nin gún otro ins tru men to só lo un in te rro ga to rio, muy ale ja do de ser una
en tre vis ta psi co ló gi ca.  En el con te ni do se pu do iden ti fi car una preo cu pa ción
ob se si va por el po si ble con su mo de dro gas, mis mo que he mos ob ser va do en
los in te rro ga to rios que se ha cen uti li zan do el po lí gra fo pa ra la se lec ción de
ser vi do res pú bli cos. Es de cir, el fan tas ma que me ro dea a la po bla ción es la
dro ga y co mo con se cuen cia de ella sur gen to dos los ma les, no obs tan te, al pa -
re cer no le apli ca ron el an ti do ping.  Otro as pec to a re sal tar es el ob je ti vo de la
en tre vis ta, ¿es el psi có lo go a quién le to ca ob te ner la con fe sión del de li to? 
Con si de ra mos que no, es él  quien sim ple men te ofre ce prue bas don de se des -
cri ba la per so na li dad y ca rac te rís ti cas in te lec tua les de los pre sun tos res pon -
sa bles, ya se rá el juez quien vin cu le las prue bas con la su pues ta con duc ta
de lic ti va y de ter mi ne con ello la cul pa bi li dad o no del acu sa do.  

Co mo co men ta rio fi nal de es te ca so se pue de se ña lar que cu rio sa men te
se le ha lla ma es tu dio cri mi no ló gi co (de “es tu dio” no tie ne na da, co mo tam po co 
tie ne el ca rác ter psi co ló gi co o cri mi no ló gi co). 

El in te rés por la ver dad del tes ti mo nio 

El es tu dio de este as pec to, en la ac tua li dad ha sido de gran in te rés para al -
gu nos psi có lo gos, de lo cual se han de ri va do cur sos y ar tícu los di ver sos, para
tra tar de di fe ren ciar “la ver dad de la men ti ra” en los tes ti mo nios, par ti cu lar -
men te, de los tes ti gos y de las víc ti mas. Sin la me nor duda, ob te ner la ver dad
ha sido preo cu pa ción de mu chos, no por algo el po lí gra fo ha lo gra do tan to
pres ti gio (no se sabe si en sus re sul ta dos, pero si en su uso).  Si bien es tu diar
“la ver dad del tes ti mo nio” pue de ser de suyo im por tan te, esto pier de sen ti do 
si no se com pren de a las ins ti tu cio nes que con for man el sis te ma pe nal. Como
ya he mos vis to no re sul ta ex tra ño en con trar que el psi có lo go pue da cues tio -
nar el tes ti mo nio, lo mis mo de una víc ti ma que de un pre sun to res pon sa bles,
la base de di cho cues tio na mien to es ni más ni me nos que su “jui cio ló gi co”.
Lo que vale la pena pre gun tar nos es, qué tan to el sis te ma pe nal da re le van cia
a la “ver dad”, vea mos un ejem plo:

Nos va mos a re fe rir a la de cla ra ción (nó te se el ti po de dis cur so) de un
ni ño de 4 años, acu sa do de ha ber abu sa do se xual men te de una ni ña de 5 años 
(di ciem bre del 2002):1
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Rin do la pre sen te de cla ra ción en pre sen cia de mi se ñor pa dre y so li ci to que
una vez que de cla re se me per mi ta re ti rar en su com pa ñía pa ra que me si ga
brin dan do los cui da dos y aten cio nes que ne ce si to. Me en cuen tro en te ra do
de lo que di jo N N y al res pec to di go que N N es mi com pa ñe ra de Kin der,
es tá ba mos ju gan do y N N me em pu jó, yo tam bién la em pu jé, en ton ces la
aven té y le pe gué en la co li ta. 

A pre gun tas de es ta dís ti ca de es ta re pre sen ta ción so cial ma ni fies ta: Que no 
fu ma, no in gie re be bi das al cohó li cas, no tie ne apo do, no es víc ti ma de vio -
len cia fa mi liar, vi vo con mis pa dres.

Pa ra el psi có lo go, es tan im por tan te ana li zar el con te ni do co mo la for -
ma en que se ex pre sa una  na rra ti va, sin em bar go, pa ra el ca so que nos ocu pa, 
es to re sul ta im po si ble de ob ser var, ya que lo que pu do ha ber di cho el ni ño
que dó plas ma do en un for ma to, ajus ta do e in ter pre ta do ba jo el dis cur so de
un adul to.  

Lo que has ta aho ra se ha plan tea do, da cuen ta de las di fi cul ta des
que han te ni do dis tin tas in ter ven cio nes psi co ló gi cas en el ám bi to pe nal.
Entre otros as pec tos se pue de des ta car la per sis ten cia del pa ra dig ma po -
si ti vis ta don de se in ten ta ex pli car la cri mi na li dad a par tir de la per so na -
li dad; la fal ta de me to do lo gía de tra ba jo y de ha bi li dad pa ra
pro ble ma ti zar el ob je to de es tu dio en re la ción a su con tex to, for ma ción
bá si ca que cual quier psi có lo go de bie ra te ner, in de pen dien te men te de
sus ob je ti vos pro fe sio na les. 

La en se ñan za de la Psi co lo gía Cri mi no ló gi ca, que he mos pro pues -
to, tie ne una mi ra da des de las teo rías psi co so cia les, co mo son: la co mu ni -
ca ción, el es tu dio del po der, los de re chos hu ma nos, la psi co lo gía cul tu ral 
y  el in te rac cio nis mo sim bó li co, en tre otras. Se con si de ra que es im por -
tan te for mar psi có lo gos que “pro ble ma ti cen” so bre la le gi ti mi dad, los lí -
mi tes y la apli ca ción de pro gra mas o es tra te gias que re gu lan a los
in di vi duos; que ana li cen los ins tru men tos e in di ca do res del con trol so -
cial; el vo lu men, es truc tu ra y mo vi mien to de la cri mi na li dad; las es tra te -
gias cri mi na li za do ras y des cri mi na li za do ras y la dis tri bu ción de la
cri mi na li dad en los di fe ren tes es tra tos so cia les, só lo por men cio nar al gu -
nos as pec tos.

En la en se ñan za de la Psi co lo gía Cri mi no ló gi ca de be ser cen tral el aná -
li sis de los dis tin tos pa ra dig mas que des de el si glo XVIII han ex pli ca do al de -
lin cuen te, sus cau sas y con se cuen cias. Com pren dien do a tra vés de ellos que
el de li to es una cons truc ción par ti cu lar, de un mo men to y con tex to so cio cul -
tu ral de ter mi na do. 
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Ca pí tu lo 27

Expli ca ción de có mo se ad quie re 

el co no ci mien to y sus im pli ca cio nes pa ra la 

en se ñan za de la cien cia

Jorge O. Mo li na Avi lés
Fa cul tad de Psi co lo gía, UNAM

Intro duc ción

Exis ten di ver sos pun tos de vis ta res pec to a cómo se ob tie nen y trans mi ten
los co no ci mien tos cien tí fi cos.  De pen dien do de cual pun to de vis ta adop te -
mos, va mos a se lec cio nar la ma ne ra que con si de re mos ade cua da para en se -
ñar la cien cia. Nos in te re sa dis cu tir no úni ca men te como sur ge el co no ci -
mien to, sino tam bién y de ma ne ra im por tan te, por ser esto de gran re le van cia 
para la en se ñan za de la cien cia, por qué cam bian las ex pli ca cio nes cien tí fi -
cas (llá men se teo rías, cos mo vi sio nes, pa ra dig mas, tra di cio nes);  por qué una
ex pli ca ción que es  acep ta da por la co mu ni dad cien tí fi ca y la so cie dad en ge -
ne ral, se aban do na y se acep ta otra. ¿Có mo se en se ña esto?, ¿có mo se ex pli ca
a los es tu dian tes es tos cam bios? En pre sen te tra ba jo plan tea re mos que en el
mun do oc ci den tal, por va rios si glos se con si de ró que es el in di vi duo el que
ad quie re el co no ci mien to. Sin em bar go, des de me dia dos del si glo pa sa do



sur ge o toma fuer za un pa ra dig ma que con si de ra que el co no ci mien to se ini -
cia  con el in ter cam bio so cial, que son los dis cur sos que em plean ar gu men tos
acep ta dos por la so cie dad los que tor nan una ex pli ca ción como via ble y le
dan sen ti do y acep ta bi li dad a una ex pli ca ción. Otro fac tor que di vi de las opi -
nio nes res pec to al por que del cam bio, es re fe ren te a si son los he chos rea les y
ob je ti vos los que con tra di cen las ex pli ca cio nes teó ri cas, o son los dis cur sos
los que ha cen  sen ti do y dan sig ni fi ca do  en un mo men to y lu gar de ter mi na do 
y, al evo lu cio nar la so cie dad, tam bién evo lu cio nan los ar gu men tos que se
aceptan como validos.

Enfa ti zan do lo que aca ba mos de de cir exis ten a es te res pec to dos po si -
cio nes: quie nes con si de ran que son los he chos los que con tra di cen la teo ría y
obli gan al cam bio, y quie nes pen sa mos que es la evo lu ción so cial la que ge ne -
ra nue vas for mas de ar gu men tar, nue vas na rra cio nes so cial men te acep ta das, 
nue vos sig ni fi ca dos los que pro du cen el cam bio de ex pli ca ción.

Des de que sur ge la cien cia mo der na en el si glo XVII, cuan do el in di vi -
duo se afir ma ba co mo su je to cog nos cen te, (se des pla zan a las mo nar quías y
las di vi ni da des y es el hom bre el que ocu pa el cen tro y es el que co no ce),   se
con si de ró  que era pre ci sa men te ese in di vi duo el que co no cía. Esto se for ta le -
ció en el si glo XVIII con las pro pues tas de la Ilus tra ción, es pe cial men te de
Kant.

La evo lu ción de las ideas acer ca de có mo se co no ce y co mo se en se ña
co rre en pa ra le lo a la evo lu ción de las ideas que te ne mos acer ca de que es la
rea li dad y co mo la co no ce mos. Por ello la for ma de en ten der el pro ce so edu -
ca ti vo re fle ja la for ma de en ten der el mun do que se dis cu te en uni ver si da des,
fo ros y con gre sos de fi lo so fía, quí mi ca, bio lo gía, psi co lo gía etc. y otras dis ci -
pli nas que ofre cen vi sio nes de qué es el  mun do.

A prin ci pios del si glo pa sa do la cien cia es ta ba em pe ña da en de sa rro llar  
teo rías que re fle ja sen una co rres pon den cia per fec ta men te ajus ta da con el
mun do de afue ra, lo que el mun do “real men te es”. Los cien tí fi cos de la mo -
der ni dad neo po si ti vis ta, es ta ban com pro me ti dos en la ta rea de “des cu brir”
prin ci pios y teo rías va li das que ex pli ca sen  el mun do, si bien to da vía no ha -
bían si do ca pa ces de ex pli car a com ple ta sa tis fac ción, el mun do, es to se de bía
a una fal ta de de sa rro llo de ins tru men tos. Se acep ta ba que se pro gre sa ba de
for ma li neal en el co no ci mien to, de mo do que se man te nía la ilu sión de que se 
iban a ir des cu brien do e in clu yen do las múl ti ples va ria bles  que in ter vie nen
en un pro ce so co mo el de ob te ner co no ci mien to y  trans mi tir lo a los es tu dian -
tes, el co no ci mien to lo ob te nía el in di vi duo, lo al ma ce na ba en su men te, es pe -
cí fi ca men te en su me mo ria y, uti li za ba el len gua je ha bla do o es cri to pa ra
trans mi tir lo. Esta for ma de en ten der la pro duc ción de co no ci mien to, ade más
de in di vi dua lis ta, acep ta ba que son los he chos los que al con tra de cir las ex -
pli ca cio nes obli ga ban al científico a cambiar.
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De es ta for ma la ima gen que do mi nó el mun do de la edu ca ción  du -
ran te la pri me ra mi tad del si glo pa sa do, era que exis te una rea li dad in de -
pen dien te del ob ser va dor, se ha bían des cu bier to le yes y prin ci pios
uni ver sa les e in mu ta bles y la ta rea del do cen te era trans mi tir esos co no ci -
mien tos pa ra que el es tu dian te los me mo ri za ra. Se bus ca ban le yes, re gu la -
ri da des uni ver sa les, que una vez des cu bier tas eran, si no eter nas si de
lar ga du ra ción, esas le yes ha bía que trans mi tir las a los es tu dian tes, quie -
nes las apren de rían y en su ca so apli ca rían. Sin cues tio na mien tos, se con si -
de ra ban ver da des. Se bus ca ba des cu brir y en se ñar co no ci mien tos
ob je ti vos y ob je ti vi dad es  co mo di ce Ger gen (1996) pri me ro y an te to do
una con di ción del fun cio na mien to hu ma no in di vi dual. Co mún men te no
pe di mos a los pe rros que sean ob je ti vos, pe ro sos te ne mos que las per so nas 
in di vi dua les son res pon sa bles si se de jan en ga ñar o ac túan ses ga da men te.  
Se tie ne la ilu sión de que ser ob je ti vo es ver las co sas tal cual son, es tar en
con tac to con la rea li dad, pen sar las co sas co mo son, la ima gen del in di vi -
duo co mo má qui na es ade cua da, por que es ta idea re cu pe ra el plan tea -
mien to de la ilus tra ción del cos mos co mo gran aba ni co de re la cio nes
me ca ni cis tas en tre cau sas y los efec tos re sul tan tes. Des de es ta pers pec ti va
el in di vi duo al can za la ob je ti vi dad cuan do to das y ca da una de las al te ra cio -
nes del mun do ex ter no o ma te rial pro du cen una al te ra ción equi va len te 
del es ta do men tal del in di vi duo, es to es cuan do re fle ja mos en nues tra
men te el ob je to real tal co mo es.

A me dia dos del si glo XX en tra en cri sis la fi lo so fía neo po si ti vis ta, ya se
acep ta por di ver sos cien tí fi cos que el ob ser va dor par ti ci pa en la cons truc ción
de lo ob ser va do, aun en las cien cias lla ma das du ras y su re pre sen tan te prin ci -
pal la fí si ca, apa re cen cues tio na mien tos al ob je ti vis mo y rea lis mo,  Hei sen -
berg enun ció el prin ci pio de in cer ti dum bre, que hi cie ron tam ba lear los
ci mien tos de la fí si ca clá si ca.

Al per der he ge mo nía el po si ti vis mo a me dia dos del si glo pa sa do, se da
un gi ro her me néu ti co y lin güís ti co, se con si de ra que el su je to no re fle ja el
mun do tal cual es, si no que lo in ter pre ta y cons tru ye con len gua je.  Se par te
de que to da rea li dad es la cons truc ción de quie nes creen que des cu bren e in -
ves ti gan la rea li dad. La rea li dad su pues ta men te des cu bier ta, es una rea li dad
in ven ta da. Se cues tio na el sue ño del hom bre oc ci den tal mo der no de que al
dar ex pli ca cio nes de los fe nó me nos, se li be ra ra de sus pa sio nes,  su his to ria,
sus pre jui cios a tra vés de la ra zón y el mé to do cien tí fi co.

Des de nues tro pun to de vis ta el co no ci mien to no se si túa ni en el ob ser -
va dor ni en lo ob ser va do si no en el te rre no en tre los dos, en la are na so cial en -
tre su je tos que in ter pre tan y dia lo gan. El co no ci mien to es una cons truc ción
so cial men te ne go cia da que tie ne lu gar en un mun do que de fi ni mos a tra vés
de nues tro len gua je des crip ti vo en in te rac ción so cial con los otros, y la for ma
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de so cia li zar el co no ci mien to es me dian te na rra cio nes que ha gan sen ti do a
los es tu dian tes, que les di gan algo.

Pa ra con cluir la in tro duc ción de bo de cir que pa ra la cien cia mo der na
rea lis ta, in di vi dua lis ta, neo po si ti vis ta, el len gua je se co rres pon de uno a uno
con ob je tos y even tos del mun do ex te rior real, y el  len gua je se en tien de co mo
el vehícu lo pa ra trans mi tir los co no ci mien tos que el in di vi duo tie ne en su
men te a los de más. Pa ra en se ñar la cien cia mo der na un buen tex to y un do -
cen te buen ex po si tor eran su fi cien tes, el apren diz pa si va men te de be ría re ci -
bir y asi mi lar la in for ma ción.

En la se gun da mi tad del si glo XX apa re cen pos tu ras que cues tio nan ese 
mo de lo clá si co de la cien cia y su en se ñan za  al gu nos de es tos pa ra dig mas
emer gen tes, pien san que el len gua je que usa mos, cons tru ye nues tro mun do
y nues tras creen cias. Es en el len gua je con lo que la so cie dad cons tru ye su vi -
sión de la rea li dad. Los úni cos mun dos que po de mos co no cer son los mun -
dos que com par ti mos con len gua je. El len gua je no re fle ja la na tu ra le za; el
len gua je crea la na tu ra le za que co no ce mos. Y los cam bios de pa ra dig mas
ocu rren no por que los he chos con tra di gan el pa ra dig ma acep ta do has ta el
mo men to, si no por que sur gen dis cur sos al ter na ti vos más con gruen tes con el
pun to de vis ta de la co mu ni dad, pun tos de vis ta más sig ni fi ca ti vos.

El trán si to de la vi sión del co no ci mien to como po se sión in di vi dual
y fac tual  al co no ci mien to como po se sión so cial y dis cur si va

Por va rios si glos, en la cul tu ra oc ci den tal el in di vi duo ha ocu pa do el cen tro,
es pe cial men te al ex pli car el co no ci mien to. Se acep ta que es la men te in di vi dual 
don de esto ocu rre y se bus ca co no cer su ca pa ci dad, sus li mi ta cio nes, sus po si -
bi li da des para ex pli car cómo se co no ce. Es el in di vi duo quien ad quie re el co no -
ci mien to ha ce mos in ves ti ga cio nes para en ten der y me jo rar la men te in di vi -
dual. Las pre mi sas de que se par te son: pri me ro hay un mun do real, re gu lar,
or de na do y ob je ti vo, se gun do, hay un su je to ra cio nal ca paz de co no cer ese
mun do y ter ce ro el su je to usa el len gua je para co mu ni car sus co no ci mien tos.

La in ves ti ga ción epis te mo ló gi ca in di vi dua lis ta se apo yo en dos ver -
tien tes, la em pi ris ta y la ra cio na lis ta, apa ren te men te an ta gó ni cas pe ro en rea -
li dad com ple men ta rias y que com par ten la acep ta ción de que es en la men te
del in di vi duo don de ocu rre el co no ci mien to, de ahí se de ri va el plan tea mien -
to de que de be mos in ves ti gar la men te (el co cien te in te lec tual de los cien tí fi -
cos, su me mo ria su ca pa ci dad de apren di za je, etc.) pa ra en ten der sus
apor ta cio nes. En los li bros de his to ria de la cien cia, se ad mi ra y re co no ce el
tra ba jo del in di vi duo que con su de di ca ción y ca pa ci dad lo gra aprehen der y
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abs traer prin ci pios exis ten tes en la na tu ra le za pa ra ela bo rar  le yes y en su ca -
so teo rías de fi ni ti vas que ex pli can el com por ta mien to de la realidad.

Los plan tea mien tos her me néu ti cos que con si de ran que no re fle ja mos
la rea li dad ex ter na, si no que rea li za mos in ter pre ta cio nes, mues tran las li mi -
ta cio nes de quie nes con si de ran que es en la men te in di vi dual don de ocu rre el 
co no ci mien to, quie nes con si de ran que las pa la bras se ori gi na en la men te in -
di vi dual y que el len gua je y la ac ción sir ven pa ra ex pre sar lo. No so tros en
cam bio plan tea mos que de be eli mi nar se al in di vi duo co mo pun to de par ti da
y con si de rar el ini cio en las re la cio nes hu ma nas ge ne ra do ras tan to del len -
gua je co mo de la com pren sión; des de es te pun to de vis ta, no es el in di vi duo
quien pree xis te a la re la ción e ini cia el pro ce so de co mu ni ca ción, si no que son
las con ven cio nes, las que nos per mi ten al can zar la com pren sión. Nues tras
cons truc cio nes del mun do es tán li mi ta das por nues tro re per to rio de pa la -
bras, con cep tos, sig ni fi ca dos, pe ro esas li mi ta cio nes no so tros las he mos cons -
trui do, Las con ven cio nes del dis cur so cien tí fi co (y no cien tí fi co) pue den ser
cam bia das cuan do la so cie dad evo lu cio na y acep ta di fe ren tes argumentos.

El pun to de vis ta cen tra do en el in di vi duo pue de lle var nos a otor gar a
las ac cio nes in di vi dua les el ca rác ter de fac tor de ter mi nan te en el pro ce so de
co no cer, de es te mo do se re ba ja el in flu jo ejer ci do por el con tex to don de tie ne
lu gar la ac ción. ¿Por que hay más cien tí fi cos, más pre mios No bel, más des cu -
bri mien tos en paí ses de sa rro lla dos de oc ci den te? Con la vi sión in di vi dua lis ta 
pa re cie ra que por que los ha bi tan tes de esos paí ses tie nen una men te más de -
sa rro lla da, son más in te li gen tes. No so tros, en cam bio, con si de ra mos que so lo 
en ten de mos es te pro ce so si aten de mos al con tex to en el que vi ven y se de sa -
rro llan los cien tí fi cos de paí ses no de sa rro lla dos y acep ta mos que el co no ci -
mien to es un pro ce so so cio cul tu ral. Des de nues tro pun to de vis ta el con tex to
so cial con fi gu ra el co no ci mien to y to dos los sig ni fi ca dos se si túan y se cons -
tru yen his tó ri ca men te y se re cons tru yen a tra vés del lenguaje.

Las co ne xio nes en tre sig ni fi ca do y po der son otro as pec to que se ha
con ver ti do en pun to fo cal de los crí ti cos del em pi ris mo  y tam bién tie ne que
ver con el con tex to so cial en que se ge ne ra el co no ci mien to (cf. Fou cault,
1975). Su in ves ti ga ción so bre el sig ni fi ca do se cen tra es pe cial men te en el len -
gua je co mo so por te de la vi da cog nos ci ti va y la co mu ni ca ción. Se con si de ra
que el len gua je no es sim ple men te un es pe jo de la rea li dad o una he rra mien ta 
neu tral, el po der no so lo apo ya cier to ti po de co no ci mien to, si no cons tru ye y
de fi ne lo que se acep ta o no co mo co no ci mien to valido.

Sin em bar go co mo di ce Ger gen (1996) en las úl ti mas dé ca das la psi co lo -
gía ha su fri do una de las prin ci pa les re vo lu cio nes en su en fo que del co no ci -
mien to in di vi dual. La cien cia psi co ló gi ca se en fren ta a un im pas se, se
en cuen tra en un pun to en el que ha de ja do de ser con vin cen te el en fo que in -
di vi dua lis ta del co no ci mien to. Por con si guien te se pre ci sa una re vi sión y un
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re plan tea mien to acer ca de có mo se ob tie ne y trans mi te el co no ci mien to y co -
mo es la evo lu ción so cial la que ge ne ra los cambios.

De es ta crí ti ca al co no ci mien to in di vi dual han sur gi do ideas y nue vos
plan tea mien tos, una de ellas que ha re sul ta do fruc tí fe ra es aque lla se gún la
cual nues tra con cep ción del co no ci mien to  del mun do y del yo tie ne su ori gen 
en las re la cio nes hu ma nas. Aque llo que con si de ra mos co mo ver da de ro, co -
mo ob je ti vo y no sub je ti vo,  co mo cien tí fi co y no per te ne cien te al mi to, co mo
ra cio nal o irra cio nal, ha na ci do de la in te rac ción de in di vi duos en una so cio -
cul tu ral de ter mi na da. Este pun to de vis ta di sien te de la tra di ción cul tu ral clá -
si ca del oc ci den te que con si de ra al in di vi duo co mo el agen te co mo agen te de
la ac ción ra cio nal in de pen dien te, se po ne en du da la tra di ción del in di vi dua -
lis mo e in vi tan a con si de rar la re la ción so cial co mo esen cial. El sa ber, la ra zón 
no re si den en la men te del in di vi duo, si no en las relaciones.

Co mo di ce Ger gen (2005), la idea de un sa ber co mu ni ta rio de sa fía a
fon do,  la no ción de “ver dad” o las po si bi li da des de que las mo da li da des de
re la tar de los cien tí fi cos des ve len o se acer quen a la “ver dad ob je ti va” de lo
que exis te. Cual quier in ten to por de ter mi nar el re la to su pre mo se rá só lo el re -
sul ta do de un acuer do co mún, nin gu na de las pa la bras que com pren den
nues tro vo ca bu la rio, tie ne sen ti do por sí mis ma, ca da una ad quie re sig ni fi ca -
do en fun ción de la ma ne ra de coor di nar la con otras pa la bras, otras ac cio nes,
otras per so nas. Un ejem plo  muy cla ro lo ve mos con la ex pli ca ción de la fe -
cun da ción ¿có mo ha cam bia do en los úl ti mos 50 años la ex pli ca ción que se da 
de es te fe nó me no?  No han cam bia do los he chos, ha cam bia do la so cie dad y
los ar gu men tos que acep ta co mo vá li dos. Ha ce 50 años se ex pli ca ba la fe cun -
da ción igual que el cuen to de la Be lla dur mien te, es de cir co mo un ac to he roi -
co so lo que en lu gar del prín ci pe eran los es per ma to zoi des atra ve san do
me dios hos ti les, los más ap tos ven cien do a los me nos ap tos, en una ca rre ra
por lle gar pri me ro al pa si vo óvu lo pa ra con quis tar lo. En una se lec ción na tu -
ral el “me jor” el más fuer te lle ga ba pri me ro to do es to re fle jan do una cla ra vi -
sión mas cu li na, una ex pli ca ción se xis ta y ma chis ta. En años re cien tes, so bre
to do a par tir del sur gi mien to de los plan tea mien tos fe mi nis tas y la in ser ción
de la mu jer en los cam pos de la bio lo gía se ha “des cu bier to” que en “rea li -
dad” el óvu lo  tie ne sus pro pios pro ce sos ac ti vos fren te a los es per ma to zoi -
des. Qué ha pa sa do, por que han cam bia do las ex pli ca cio nes res pec to a la
fe cun da ción, no por que se ha yan des cu bier to nue vos he chos, si no por que
evo lu cio nó la so cie dad, las mu je res de ja ron de ver se co mo pa si vas, que es pe -
ra ban ser con quis ta das por un va rón ac ti vo. Enton ces si no cam bió el pro ce so
de la fe cun da ción, y no se des cu brie ron nue vos he chos, lo que hi zo que cam -
bie la ex pli ca ción, son los cam bios en la so cie dad, en la for ma de ar gu men tar,
en los ar gu men tos que la so cie dad acep ta, es el uso del len gua je, los que cons -
tru yen sen ti do y tor na acep ta ble o no la explicación de los fenómenos.
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Espe ro ha ya que da do cla ro que es en la so cie dad don de ocu rren las in -
te rac cio nes que pro du cen co no ci mien to y su he rra mien ta cen tral es el len -
gua je. Co mo di ce el gran fi lo so fo aus tria co Lud wig Witt gens tein, las
des crip cio nes que ha ce mos del mun do y las ex pli ca cio nes que da mos co bran
for ma en el len gua je a tra vés de lo que de no mi na los jue gos del len gua je. A
par tir de ahí, po de mos con si de rar las gran des pre gun tas que se han plan tea -
do los fi ló so fos co mo otros tan tos jue gos del len gua je. La eter na cues tión de
sa ber si el es pí ri tu, la men te, co no ce ver da de ra men te el mun do ex te rior,  lo
que se de no mi na el “pro ble ma epis te mo ló gi co” es so lo un pro ble ma en el se -
no de un de ter mi na do jue go de len gua je. Pa ra ju gar,  de be mos po ner nos de
acuer do en que exis te un “mun do men tal” por un la do,  y un “mun do ma te -
rial” por otro (un aquí den tro y un allá afue ra), y que el pri me ro pue de re fle -
jar al se gun do. Cuan do no acep ta mos ju gar se gún es tas re glas el “pro ble ma
del co no ci mien to in di vi dual de ja de exis tir co mo tal pa ra no so tros. Este pun -
to de vis ta se ajus ta a la idea de que el sa ber tie ne su ori gen so cial. Al coor di -
nar sus ac tos, los se res hu ma nos a me nu do ob tie nen un sis te ma de sig nos y
de pa la bras, las pa la bras sir ven pa ra que quie nes par ti ci pan den un nombre
al mundo. 

Por lo an te rior nos in te re sa es tu diar los pro ce sos dis cur si vos que ope -
ran en el se no de las co mu ni da des cien tí fi cas. De acuer do a la po si ción in di vi -
dual y fac tual co mo sos tie nen los neo po si ti vis tas y otros fi ló so fos cer ca nos a
ellos, (Car nap, 1966; Na gel, 1968; Pop per, 1959; Bun ge, 1997, etc.) la fuer za
rec to ra del cam bio de pa ra dig ma es la in tru sión de lo “anó ma lo” he chos que
son in de pen dien tes de las ex pli ca cio nes teó ri cas. Tal co mo Kuhn (1970) pro -
po ne, em pie zan a sur gir las ano ma lías fác ti cas que no son ex pli ca bles en tér -
mi nos del pa ra dig ma pre va le cien te, o no pue den ser pre di chas por este. 

En cier to pun to a me di da que se acu mu lan, es tas ano ma lías, un cam bio
de con cep ción se pro du ce en la pers pec ti va teó ri ca. Sur ge una nue va teo ría
que pue de dar cuen ta de la ga ma de ano ma lías. Des de es te pu no de vis ta la
ano ma lía co mo fuer za rec to ra es cen tro de un de ba te en tre la vie ja y la nue va
ex pli ca ción,  las for mas tra di cio na les de ex pli car el cam bio de fien den que son 
los he chos los que ha cen evi den te las li mi ta cio nes y fa llas de una ex pli ca ción
y la nue va ex pli ca ción coin ci de más con la rea li dad.

A di fe ren cia de la for ma clá si ca y mo der na de ex pli car el cam bio,  no -
so tros pen sa mos que los cam bios de pa ra dig ma son en gran me di da asun to
de evo lu ción en for mas de ne go ciar so cial men te los sig ni fi ca dos, co mo vi -
mos con el ejem plo de la fe cun da ción. Des de el pun to de vis ta del so cio
cons truc cio nis mo, en lu gar de ob ser var pa si va men te la rea li dad, cons trui -
mos de mo do ac ti vo los sig ni fi ca dos que en mar can y or ga ni zan nues tras
per cep cio nes y ex pe rien cia. Por lo tan to, nues tra com pren sión de la rea li -
dad cons ti tu ye una cons truc ción, no un re fle jo del mun do. El po si ti vis mo
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pre gun ta don de es tán los he chos. En cam bio el cons truc ti vis ta pre gun ta por 
los su pues tos. Las teo rías cien tí fi cas son cons truc cio nes de la rea li dad que
se or ga ni zan den tro de de ter mi na dos mar cos de su po si cio nes, y que re fle -
jan de ter mi na dos in te re ses. De be mos de de jar de con si de rar la rea li dad
(Shot ter, 2001) en la que vi vi mos co mo si fue ra ho mo gé nea, la mis ma pa ra
to dos y en to das par tes y mo men tos, pen sar la co mo di fe ren cia da, he te ro gé -
nea co mo un flu jo tur bu len to de ac ti vi dad so cial per mi te cons truir una me -
tá fo ra que acep ta el cam bio y al en se ñar la cien cia es tar más abier tos y
cons truir jun to con los es tu dian tes una acep ta ción y dis po si ción a es tar de
cons tru yen do y re cons tru yen do nues tras ex pli ca cio nes del mun do. Nues -
tras na rra cio nes acer ca de la rea li dad cam bian, las na rra cio nes se cons tru -
yen en so cie da des cam bian tes.

Con el des pla za mien to cons truc cio nis ta de la men te in di vi dual al dis cur -
so, el in te rés se cen tra en la re la ción (el len gua je, la cul tu ra y la so cie dad), el
len gua je es un fe nó me no emi nen te men te re la cio nal. Si se des pla za la aten -
ción des de el in di vi duo ha cia las re la cio nes dis cur si vas en tre in di vi duos, to -
da la ga ma de prác ti cas in ves ti ga ti vas tra di cio na les nos apa re ce li mi ta da,
in clu so cor ta de mi ras. Pa ra el cons truc cio nis ta, la crea ción de sen ti do es un
pro ce so con ti nuo, en el cual la for ma y el con te ni do pue den cam biar de una
re la ción a otra.

Las in ves ti ga cio nes que acep tan que nues tras ex pli ca cio nes se apo yan
en la for ma de ar gu men tar que la so cie dad acep ta, más que en he chos pu ros y 
ob je ti vos, re cla ma otros cri te rios pa ra acep tar al go co mo co no ci mien to, acep -
ta los acuer dos in ter sub je ti vos,  la for ma de ar gu men tar, en lu gar de la de -
mos tra ción em pí ri ca o las su pues tas evi den cias.

Re su mien do lo di cho has ta acá, el co no ci mien to, no tie ne que ver con
des cu bri mien tos que el in di vi duo ha ce al ob ser var sis te má ti ca men te la rea li -
dad y el len gua je no es so lo la he rra mien ta pa ra que el in di vi duo trans mi ta
sus co no ci mien tos. El co no ci mien to se cons tru ye en in te rac ción es un pro -
duc to so cial y el len gua je per mi te la cons truc ción de una rea li dad so cial e in -
ter sub je ti va.

Cam bios en la edu ca ción

Las nue vas vi sio nes de la edu ca ción cam bian el dog ma tis mo, el ab so lu tis -
mo, las ver da des úni cas y  la rea li dad úni ca, el do cen te su pe rior y au to ri ta rio.
Las nue vas vi sio nes edu ca ti vas plan tean: el cam bio del es tu dian te pa si vo y
re cep ti vo por la edu ca ción in te rac ti va; las ver da des múl ti ples, una re la ción
ho ri zon tal y coo pe ra ti va en tre do cen te y dis cen te se acep ta la plu ra li dad y la
com ple ji dad; en re su men se tra ta de un cam bio de ra cio na li dad. Con la vi sión 
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in di vi dua lis ta y rea lis ta del co no ci mien to, el do cen te se preo cu pa, en ton ces,
por trans mi tir lo y no en de sa rro llar los pro ce sos cog ni ti vos que lo cons tru ye,
se trans mi te co no ci mien to “ver da de ro”, el que exis te fue ra de las men tes in -
ge nuas (los es tu dian tes) y para el que solo al gu nos (los do cen tes) es tán ca pa -
ci ta dos).

En el mo men to en que con si de ra mos  que la in ves ti ga ción cien tí fi ca
no ha ce des cu bri mien tos de le yes y prin ci pios in mu ta bles y eter nos, su en -
se ñan za no pue de con sis tir en la trans mi sión de esas le yes, si el mun do so -
cial es cam bian te, si la cien cia es pro duc to de ese mun do, ne ce si ta mos
pre pa rar es tu dian tes crí ti cos, dis pues tos a vi vir la trans for ma ción, a acep -
tar que las ex pli ca cio nes son con sen sos y esos acuer dos es tán en cons tan te
trans for ma ción.

El co no ci mien to es una cons truc ción ac ti va de sig ni fi ca dos en el que los 
es tu dian tes cons tru yen re pre sen ta cio nes en in te rac ción con la in for ma ción
que es tán re ci bien do. Crean co no ci mien to al re la cio nar la nue va in for ma ción
con ex pe rien cias pa sa das. En es te pro ce so el nue vo co no ci mien to se ha ce sig -
ni fi ca ti vo en la me di da  en que el es tu dian te es ta blez ca las co ne xio nes en tre
el, las ex pe rien cias pre vias y el con tex to so cial es pe cí fi co en el que se apli can
y va li dan.

Ense ñar acep tan do que los co no ci mien tos que la cien cia pro du ce no
son ab so lu tos ni eter nos, ni uni ver sa les, no es fá cil, pe ro so lo si ana li za mos el
con tex to so cial y cul tu ral en el que sur gen las ex pli ca cio nes, en ten de mos el
por qué de ellas la vi sión del mun do que te nía el au tor de la ex pli ca ción y en -
ten de mos que esa ex pli ca ción es una de va rias po si bles, nin gu na es la ver da -
de ra, pe ro si pue de ha ber un con sen so que nos per mi ta sa ber cuál es la más
útil aho ra y aquí.

De es ta ma ne ra, los co no ci mien tos se ac ti van y tor nan re le van tes si son
im por tan tes en un me dio de ter mi na do es de cir ba jo con di cio nes que lo ha gan 
sig ni fi ca ti vo en un gru po so cial, en una cul tu ra. Los co no ci mien tos no son vá -
li dos en abs trac to, pa ra to das las épo cas y lu ga res. No po de mos en se ñar lo
mis mo a to dos, el co no ci mien to tie ne que ser si tua do, so cial no se acep ta que
exis tan co no ci mien tos uni ver sa les y eter nos. Si por ejem plo cuan do se en se ña 
a New ton, se les ex pli ca a los es tu dian tes el con tex to de la teo ría new to nia na,
en ten de rían que en el si glo XVII sur ge una vi sión me ca ni cis ta del mun do,
don de ha cia sen ti do una vi sión del cos mos co mo un to do man te ni do en equi -
li brio por fuer zas, ha bía que cons truir (no des cu brir) la gra ve dad, que es ta
ex pli ca ción ha re sul ta do muy útil y aun que sa be mos que las le yes de New ton 
no son una rea li dad, son de gran uti li dad pa ra co mu ni car nos y adap tar nos y
hay un con sen so que per mi te se guir usan do es ta explicación.

Nues tra ta rea co mo do cen tes, se rá cons truir con los es tu dian tes rea li -
da des (en plu ral) múl ti ples una nue va com pren sión de la cien cia co mo pro -
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ce so so cial, que las ex pli ca cio nes cien tí fi cas no son dog mas, que cam bia rán
con for me la so cie dad evo lu cio nes que no hay que ca sar se con las ex pli ca cio -
nes, que hay que to mar las mien tras fun cio nan y de se char las cuan do los ar gu -
men tos de jan de ser con vin cen tes. Esto so lo es po si ble si en ten de mos que las
ex pli ca cio nes no son des crip cio nes ob je ti vas de la rea li dad, si no cons truc cio -
nes que lo gran con sen so.

Con clu sio nes

Des de el pun to de vis ta que plan tea mos en este tra ba jo, el acen to se des -
pla za des de la men te in di vi dual a la crea ción so cial de la rea li dad, des de los
he chos ex ter nos y ob je ti vos a el dis cur so y los ar gu men tos que ha cen sen ti -
do en una épo ca y lu gar, esto es de una vi sión ab so lu tis ta a una vi sión his tó -
ri co so cial, que em plea el len gua je para ela bo rar na rra ti vas que son acep ta -
das por una co mu ni dad. Plan tea mos que du ran te la épo ca por mu chos
de no mi na da de la mo der ni dad, la cien cia ha es ta do com pro me ti da con la
elu ci da ción em pí ri ca de las esen cias. Des de el pun to de vis ta mo der no, el
co no ci mien to em pí ri co se co mu ni ca a tra vés de los len gua jes  cien tí fi cos, en
cam bio con una vi sión cons truc ti vis ta y pos mo der na las na rra ti vas no son
re pli cas de la rea li dad, sino dis po si ti vos a par tir de los cua les se cons tru ye
la rea li dad. La cons truc ción del mun do tie ne lu gar no den tro de la men te
del ob ser va dor sino en las for mas de re la ción. Este cam bio es de im por tan -
cia de ci si va en cuan to a las con se cuen cias que tie ne para la en se ñan za de la
cien cia. La cien cia tie ne que en se ñar se de ma ne ra abier ta acep tan do las di -
fe ren cias, pun tos de vis ta di ver sos, el do cen te tie ne que cam biar su pos tu ra, 
pero no es fá cil, sin em bar go hay que pre pa rar a los nue vos do cen tes, para
los nue vos es tu dian tes.
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Ca pí tu lo 28

Cons truc ción de ar te fac tos 

cog ni ti vo-au to rre gu la to rios pa ra eva luar y 

fo men tar el apren di za je ini cial de pro ce sos 

psi co ló gi cos bá si cos1

Sandra Castañeda*, Eduardo Peñalosa**, Ángeles Mata*, 

Con cep ción Morán*, María Elena Ortiz*, Fer nan do Aus tria*, 

María de Lour des Pi ne da* y Norma Ro me ro*
*Fa cul tad de Psi co lo gía, UNAM 

**Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na Cua ji mal pa

Los apren di za jes de con te ni dos teó ri cos en la en se ñan za de la Psi co lo gía
pre sen tan pro ble má ti cas poco es tu dia das y mal en ten di das. El pro ble ma es
crí ti co cuan do re co no ce mos que la ma trí cu la de la li cen cia tu ra en Psi co lo gía
es la cuar ta en im por tan cia del país y su ten den cia de cre ci mien to es cada vez
ma yor. En Mé xi co, se han iden ti fi ca do pre dic to res del alto y bajo ren di mien -
to en exá me nes de egre so a gran es ca la, uno de ellos mues tra la fuer te re la -
ción en tre el bajo lo gro aca dé mi co y co no ci mien tos teó ri cos in su fi cien tes so -
bre la dis ci pli na (Cas ta ñe da, 2004). Tal evi den cia reta a los in ves ti ga do res en
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Apren di za je Com ple jo a es tu diar, para cada dis ci pli na, lo que en la li te ra tu ra
es pe cia li za da se re co no ce como va ria bles del es tu dian te, dado que és tas han
mos tra do fa vo re cer la eje cu ción aca dé mi ca exi to sa. Enton ces, en ten der la
me dia ción que ejer cen ta les va ria bles so bre la di ver si dad teó ri co–me to do ló -
gi ca de cada dis ci pli na per mi ti ría en ten der el de sem pe ño aca dé mi co con el
fin de op ti mi zar lo. Den tro de este mar co, nos ha in te re sa do iden ti fi car los
com po nen tes del es tu dian te que pre di cen apren di za jes en con te ni dos teó ri -
cos de pro ce sos psi co ló gi cos bá si cos, en un pri mer mo men to. Para ello ha
sido ne ce sa rio iden ti fi car, de fi nir y va li dar los cons truc tos sub ya cen tes al
apren di za je exi to so, tan to como cons truir y ca li brar los ins tru men tos con los
que ha de ser me di do y di se ñar las con di cio nes de apren di za je que lo fo men -
ten. A con ti nua ción pre sen ta mos de sa rro llos ori gi na les al res pec to: a) los re -
fe ri dos a la cons truc ción y va li da ción de dos he rra mien tas atin gen tes (una
so bre es tra te gias cog ni ti vas y de au to rre gu la ción y otra so bre epis te mo lo gía
per so nal) y b) el di se ño y va li da ción de es tra te gias y pro ce di mien tos para la
cons truc ción de Uni da des Instruc cio na les (pre sen cia les o vir tua les), ca pa ces
de ma pear los do mi nios se gún ni ve les de com ple ji dad cre cien te en las de -
man das im pli ca das; en los mo de los men ta les es pe ra dos y en la es truc tu ra te -
má ti ca. 

Fo men tar apren di za jes com ple jos es bas tan te más com pli ca do y to ma
mu cho más tiem po de lo que su po ne mos pe ro, pa ra fi nes de es te tra ba jo, en fa -
ti za mos dos de sa rro llos. Agru pan es fuer zos de in ves ti ga ción pa ra ex pli car
pro ce sos, es truc tu ras, es tra te gias, creen cias y va lo res del es tu dian te que cons -
ti tu yen as pec tos cen tra les del de sem pe ño aca dé mi co: por un la do, las va ria -
bles cog ni ti vas y afec ti vo–mo ti va cio na les de con trol eje cu ti vo so bre el
apren der y por el otro, la in ves ti ga ción acer ca de la me dia ción del apren di za je
a par tir de las di fe ren cias en las creen cias epis te mo ló gi cas de los es tu dian tes,
es de cir, so bre el co no ci mien to a ser apren di do. Éstas pue den ex pli car va ria cio -
nes en uso y au to rre gu la ción en un buen nú me ro de do mi nios de co no ci mien -
to (Cas ta ñe da, Ló pez y Ro me ro, 1987, Cas ta ñe da, 1996, Cas ta ñe da y Mar tí nez,
1998, Paul sen y Feld man, 2005; Pin trich, 2002, Schom mer-Ai kins, 2004). 

En lo re fe ren te a las es tra te gias cog ni ti vas de apren di za je y de au to rre -
gu la ción, sus mar cos de tra ba jo y las he rra mien tas de ri va das, es po si ble es ta -
ble cer que se ba san en la no ción de Acti vi dad Cog ni ti va Cons truc ti va
Au to rre gu la da, en tér mi nos sim ples, de la con duc ta de es tu diar. Las pre mi -
sas teó ri cas, al igual que las prác ti cas uti li za das pa ra fo men tar y eva luar tal
ac ti vi dad cog ni ti va han va ria do con for me han cam bia do las res pues ta so bre
la na tu ra le za del sis te ma cog ni ti vo y la de sus aso cia dos afec ti vo–mo ti va cio -
na les. En nues tro la bo ra to rio del Pos gra do de la Fa cul tad de Psi co lo gía de la
UNAM, he mos de sa rro lla do, a lo lar go de más de 20 años, mar cos de tra ba jo
y he rra mien tas pa ra fo men tar y eva luar la ac ti vi dad cog ni ti va cons truc ti va
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au to rre gu la da. La eva lua ción des can sa so bre un mar co mul ti com po nen cial
de re sul ta dos de apren di za je (Cas ta ñe da, 1993; 1998; 2002), uti li za aná li sis
fun cio nal de com pe ten cias y cog ni ti vo de ta reas pa ra des com po ner, re cur si -
va men te, los ele men tos que com po nen la eje cu ción en una ta rea com ple ja. La
fi gu ra 1 ejem pli fi ca el mar co que sub ya ce a la cons truc ción de artefactos.

De ri va do de lo an te rior, he mos de sa rro lla do in ven ta rios de es tra te -
gias cog ni ti vas y au to rre gu la to rias de es tu dio. El pri mer in ven ta rio, el de -
no mi na do “Estra te gias de Apren di za je y Orien ta ción Mo ti va cio nal”
(EDAOM, Cas ta ñe da y Orte ga, 2004; Gon zá lez, Cas ta ñe da y Co rral 2002;
Cas ta ñe da y Ló pez, 1991), tie ne una es truc tu ra com pues ta de dos por cio -
nes: la de eje cu ción y la de au to va lo ra ción. Ésta úl ti ma asu me que la per -
cep ción de los es tu dian tes so bre si mis mos, más que la per cep ción que otros 
ten gan so bre ellos (pro fe so res y ter ce ros in te re sa dos), es la que pre di ce la
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Fi gu ra 1. Mar co de tra ba jo pa ra di se ñar eva lua cio nes e in ter ven cio nes en
Acti vi dad Cons truc ti va Au to rre gu la da (Cas ta ñe da, 2002).



mo ti va ción y el lo gro del es tu dian te (McCombs, 1998). Las au to va lo ra cio -
nes in for man so bre ni ve les de li ber tad y con trol (orien ta cio nes acer ca de có -
mo se vi sua li zan a si mis mos, de có mo vi sua li zan a otros y de qué tan ta
li ber tad o con trol son per ci bi dos en la in te rac ción en tre ellos y los otros) de
los es tu dian tes. El EDAOM pue de ser apli ca do gru pal men te pa ra ob te ner el 
per fil de una mues tra o po bla ción, o bien in di vi dual men te, a fin de es ta ble -
cer la si tua ción es pe cí fi ca de un es tu dian te co mo apren diz es tra té gi co. Esta
por ción pre ten de me dir 13 di men sio nes del apren di za je cons truc ti vo au to -
rre gu la do, a sa ber: 

1. Adqui si ción Se lec ti va   8. Con tin gen cia Per ci bi da

2. Adqui si ción ge ne ra ti va   9. Au to no mía Per ci bi da 

3. Re cu pe ra ción de ta reas 10. Apro ba ción Exter na

4. Re cu pe ra ción de Exá me nes 11. Lo gro Ta rea 

5. Pro ce sa mien to Con ver gen te 12. Ta rea 

6. Pro ce sa mien to Di ver gen te 13. Ma te ria les

7. Efi ca cia Per ci bi da 

Las au to va lo ra cio nes so bre las 13 di men sio nes se mi den me dian te tres
es ca las: a) una de fre cuen cia con la que se rea li zan las es tra te gias que com po -
nen ca da di men sión; b) la fa ci li dad - di fi cul tad que les re pre sen ta a los es tu -
dian tes rea li zar lo que des cri be ca da ítem y c) las au to va lo ra cio nes que los
es tu dian tes ha cen so bre los re sul ta dos que ob tie nen al apli car las es tra te gias
de las di men sio nes eva lua das. EDAOM sir ve a es pe cia lis tas en fe nó me nos
“Apren dien do a Apren der” pa ra des per tar el in te rés de los es tu dian tes en la
me jo ra re que ri da y a dar apo yo en pro gra mas de con se jo edu ca cio nal y de
orien ta ción es co lar. Actual men te, es am plia men te usa do en el ám bi to na cio -
nal y en al gu nos paí ses de Sudamérica.

Un de sa rro llo tec no ló gi co más re cien te lo cons ti tu ye el Inven ta rio de 
Estra te gias de Estu dio y Au to rre gu la ción (IEEA, por sus si glas). En tér mi -
nos ge ne ra les tie ne la mis ma es truc tu ra del EDAOM pe ro só lo uti li za la es -
ca la de fre cuen cia. La ba se de es ta me jo ra to mo en cuen ta ha cer más fá cil
su apli ca ción e in ter pre ta ción por aca dé mi cos no es pe cia lis tas en Apren -
di za je Estra té gi co Au to rre gu la do, en tre otros, tu to res y pro fe so res de
Edu ca ción Su pe rior y Me dia Su pe rior. Indis cu ti ble men te, es ta trans for -
ma ción ge ne ró cam bios en la es truc tu ra y re dac ción de los ítems y del in -
ven ta rio, en ge ne ral. 

De bi do a es tos cam bios y con la fi na li dad de: a) com pro bar que los
ítems des ti na dos a me dir ca da di men sión po seen va li dez con ver gen te y b) 
es ta ble cer la va li dez de cons truc to del in ven ta rio se pu so a prue ba un mo -
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de lo teó ri co cons ti tui do por las 13 di men sio nes que con for man el mo de lo
de Apren di za je Estra té gi co Au to rre gu la do. La mues tra se ob tu vo de cin co 
se des en el ám bi to na cio nal, con gru pos na tu ra les pre gun tan do di rec ta -
men te a los es tu dian tes si que rían par ti ci par en el es tu dio. En to tal se re -
clu ta ron 642 su je tos, de di ver sas dis ci pli nas e ins ti tu cio nes de Edu ca ción
Su pe rior. Sus res pues tas sir vie ron pa ra la prue ba em pí ri ca del mo de lo. Se
uti li zó un ban co de 91 reac ti vos ti po Li kert, con 4 op cio nes de res pues ta en 
los que los es tu dian tes son cues tio na dos acer ca de las for mas tí pi cas en las
que se apro xi man al es tu dio de sus ma te rias. Se ge ne ró y de pu ró la ba se de 
da tos y se eli mi na ron ob ser va cio nes atí pi cas. Pos te rior men te se rea li zó la
ca li bra ción de los ítems uti li zan do el pro gra ma MULTILOG (This sen,
2003) y se ana li za ron las res pues tas de los su je tos en fun ción del mo de lo
de res pues ta gra dua da de Sa me ji ma (1969). En es te pun to del pro ce so se
eli mi na ron los reac ti vos que: a) tu vie ron ba jos va lo res de a < 1.00 (ín di ce
de dis cri mi na ción) y b) tu vie ron erro res es tán dar muy al tos SE > 1.00. Fi -
nal men te, con los reac ti vos que que da ron, se pro ce dió a rea li zar el Aná li -
sis Fac to rial Con fir ma to rio. El ins tru men to re sul tan te, des pués de la
ca li bra ción de ítems, tie ne 51 reac ti vos y la con fia bi li dad pa ra to do el ins -
tru men to es de .94. Con ba se en es tos da tos es po si ble afir mar que el ins -
tru men to re sul tan te es al ta men te ho mo gé neo en la me di ción y muy efi caz
(el nú me ro de ítems es mu cho me nor). 

El pri mer pa so del aná li sis fac to rial con fir ma to rio fue ela bo rar un
dia gra ma teó ri co cons ti tui do por las di men sio nes e in te rre la cio nes hi po te -
ti za das y co rrer un pri mer aná li sis pa ra ob ser var si la mues tra cum plía los
re que ri mien tos pa ra po der tra ba jar de for ma pa ra mé tri ca. Los re sul ta dos
in di ca ron que la mues tra no asu mía la nor ma li dad mul ti va ria da, por lo
que se pro ce dió a uti li zar un mé to do ro bus to. Pos te rior men te, se agre ga -
ron y qui ta ron pa rá me tros en fun ción de las su ge ren cias teó ri cas y es ta dís -
ti cas. Fi nal men te, se ob tu vo el mo de lo ajus ta do que se pre sen ta en la
fi gu ra 2. 

De acuer do con los re sul ta dos y con el aná li sis del ajus te glo bal, se con -
clu ye que la ma triz de co va rian za re pro du ci da no di fie re sig ni fi ca ti va men te
de la ma triz de co va rian za em pí ri ca. Se ob ser va que las di men sio nes de
Adqui si ción se lec ti va, Re cu pe ra ción de ta reas, Re cu pe ra ción de Exá me nes,
Pro ce sa mien to Con ver gen te, Pro ce sa mien to Di ver gen te, Efi ca cia Per ci bi da,
Con tin gen cia Per ci bi da, Au to no mía, Apro ba ción Exter na, Lo gro ta rea, Ta rea 
y ma te ria les pre sen tan va li dez con ver gen te con los ítems que teó ri ca men te
es tán aso cia dos por lo que se pue de con cluir que és tas di men sio nes del ins -
tru men to po seen va li dez de cons truc to. Con ba se en los ín di ces de ajus te el
mo de lo re sul tan te va li da el mo de lo teó ri co pro pues to. La di men sión de
Adqui si ción Ge ne ra ti va de be rá me jo rar dos de sus ítems. 
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El Inven ta rio de Epis te mo lo gía Per so nal

E l otro con jun to de va ria bles del es tu dian te, que son de nues tro in te -
rés, re fie re a las creen cias epis te mo ló gi cas (con cep cio nes in di vi dua les
so bre el co no ci mien to y el co no cer). Ho fer y Pin trich (2002) las con cep -
tua li zan como epis te mo lo gía per so nal. Los mo de los exis ten tes de epis te -
mo lo gía per so nal es ta ble cen múl ti ples di men sio nes. Mu chos de es tos
mo de los im pli can una se cuen cia je rár qui ca de sig ni fi ca dos in te gra dos
(Bax ter, 1992; Be lenky, Clinchy, Gold ber ger y Ta ru le, 1986;  Kuhn, 1991;
Kuhn, 2000; Perry, 1970) y otros (el mo de lo de Schom mer-Ai kins, 2004
por ejem plo) pro po nen que es tas di men sio nes son más o me nos in de pen -
dien tes, una de otra, y que cada una pue de ser re pre sen ta da a lo lar go de
un con ti nuo que va de creen cias más in ge nuas (naive) a creen cias más so -
fis ti ca das (re fle xi vas). Las di men sio nes de am bos ti pos de mo de los son
re la ti va men te con sis ten tes, sólo que al gu nos in clu yen creen cias acer ca
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Sus ín di ces de Ajus te fue ron: Com pa ra ti vo de Ajus te (CFI)= .950, Ajus te de Bo llen =
.950; Ajus te no nor ma do de Bent ler – Bo nett = .942; Raíz Me dia de los cua dra dos del
error = .023; Inter va lo de con fian za= .026.

Fi gu ra 2. Mo de lo es truc tu ral del IEEA.



del apren di za je y la edu ca ción. Así, las di men sio nes co mún men te uti li -
za das en la in ves ti ga ción so bre epis te mo lo gía per so nal pue den ser agru -
pa das en dos ti pos: el de la na tu ra le za del co no ci mien to (lo que uno cree
so bre el co no ci mien to) y el de la na tu ra le za del apren di za je y la edu ca -
ción (cómo es que uno lle ga a co no cer). En este con tex to y con base en las
no cio nes de Schom mer (1990) cons trui mos el Inven ta rio de Epis te mo lo -
gía Per so nal. El ins tru men to cons ta de 38 ítems tipo Li kert (des pués de la 
ca li bra ción de ítems), y los ítems fue ron di se ña dos para me dir las creen -
cias epis te mo ló gi cas de los es tu dian tes en sie te di men sio nes in de pen -
dien tes, que se ob ser van a con ti nua ción:

El IEP se pi lo teo con una mues tra to tal de 573 alum nos de seis ins ti tu -
cio nes edu ca ti vas a ni vel na cio nal, és ta se ob tu vo de gru pos na tu ra les y de
for ma in ten cio nal. Se ca li bra ron los ítems uti li zan do MULTILOG (op. Cit.)
y se ana li za ron las res pues tas de los su je tos en fun ción del mo de lo de res -
pues ta gra dua da de Sa me ji ma (op. cit). Se eli mi na ron los reac ti vos que tu -
vie ron va lo res de a < 1.00 (ín di ce de dis cri mi na ción) y tu vie ron erro res
es tán dar al tos SE > 1.00. La ta bla 2 mues tra una sín te sis de las con fia bi li da -
des ob te ni das pa ra ca da di men sión y con clu sio nes al res pec to de la uni di -
men sio na li dad hi po te ti za da. 
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Las pri me ras cin co di men sio nes del ins tru men to mi den las creen cias de los es tu -
dian tes acer ca de la na tu ra le za del co no ci mien to es pe cí fi co y las dos úl ti mas acer ca
de su apren di za je.

Ta bla 1. Di men sio nes del Inven ta rio de Epis te mo lo gía Per so nal.



Con los 30 items que re sul ta ron des pués de la ca li bra ción se ob tu vie ron 
los si guien tes ín di ces de ajus te en el aná li sis fac to rial con fir ma to rio: Indi ce no 
nor ma do de Bent ler-Bo nett = .946; Indi ce Com pa ra ti vo de Ajus te (CFI)= .956;
Indi ce de Ajus te de Bo llen = .957; Ajus te de McDo nald = .944; Raíz cua dra da
de la me dia de los erro res (RMSEA) = .027; 90% Inter va lo de con fian za del
RMSEA  (.019, .035). 

Co mo pue de ver se, las evi den cias aquí pre sen ta das apo yan la adap ta -
ción de ins tru men tos, que mues tran ca li dad psi co mé tri ca su fi cien te pa ra ser
uti li za dos en la eva lua ción y me di ción de va ria bles del es tu dian te re fe ri das a
las creen cias epis te mo ló gi cas y las es tra te gias de es tu dio du ran te el apren di -
za je com ple jo. Apo yan la te sis de cons truir o adap tar ins tru men tos, su fi cien -
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Ta bla 2. Con fia bi li da des y ob ser va cio nes de uni di men sio na li dad del IEP. El ajus te
del IEP de jó 30 items ca li bra dos y un al fa de .71 pa ra to do el ins tru men to.



te men te vá li dos y con fia bles, pa ra iden ti fi car va lo ra cio nes di fe ren cia les de
los do mi nios edu ca ti vos, en fun ción de las creen cias y es tra te gias aso cia das
con los mismos.

La uti li za ción ex ten sa de es tos ins tru men tos nos per mi ti rá en ten der
me jor có mo las es tra te gias cog ni ti vas y au to rre gu la to rias de los es tu dian tes,
así co mo sus creen cias epis te mo ló gi cas in te rac túan con di ver sos me dios de
en tre ga de la ins truc ción (pre sen cial y vir tual, por ejem plo) y con los más va -
ria dos do mi nios de co no ci mien to (teó ri cos, me to do ló gi cos, téc ni cos, éti cos,
en tre otros muchos.

Cons truc ción de uni da des ins truc cio na les

Ade más de los ins tru men tos men cio na dos, que nos per mi ten te ner me di -
das vá li das y con fia bles de las va ria bles del es tu dian te des cri tas, y con el fin
de es tu diar los pro ce sos de apren di za je de te mas de pro ce sos bá si cos en psi -
co lo gía, se pro ce dió a cons truir tres uni da des ins truc cio na les o cur sos in tro -
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Se uti li zó prue ba ro bus ta de bi do a un pro ble ma de cur to sis mul ti va ria da.

Fi gu ra 3. Mo de lo es truc tu ral del IEP.



duc to rios a los si guien tes pro ce sos bá si cos: apren di za je, per cep ción y mo ti -
va ción.

Se de sa rro lló una me to do lo gía (Pe ña lo sa, Cas ta ñe da, Ma ta y Mo rán,
2010) pa ra la cons truc ción de uni da des de ins truc ción, con una es truc tu ra de
con te ni dos de apren di za je y un di se ño ins truc cio nal efec ti vos, ba sa da en téc -
ni cas de Aná li sis Cog ni ti vo de Ta reas (ACT, Cas ta ñe da, 2004; 2006; Pe ña lo sa
y Cas ta ñe da, 2009), que per mi te iden ti fi car ca rac te rís ti cas de los con te ni dos,
a par tir de aná li sis de ob je ti vos y de cier tas di men sio nes re la cio na das con és -
tos, co mo es la com ple ji dad de las ha bi li da des cog ni ti vas, la com ple ji dad de
los mo de los men ta les re que ri dos, o la com ple ji dad te má ti ca de los cur sos. En
es te pro ce so es im por tan te iden ti fi car la com ple ji dad cog ni ti va (com pren -
sión, apli ca ción, so lu ción de pro ble mas) y el ti po de mo de lo men tal (con cep -
tual, es truc tu ral, cau sal), y con ba se en lo an te rior, se cons tru ye una
es truc tu ra que iden ti fi ca com po nen tes de gra no fi no sin per der de vis ta las li -
gas de las com pe ten cias de las que for man par te. De es ta for ma se or ga ni za
un uni ver so que per mi te di se ñar si tua cio nes de ins truc ción y eva lua ción re -
pre sen ta ti vas de com pe ten cias crí ti cas y de sus com po nen tes, en un es que ma 
ar ti cu la do y anidado de contenidos.

A par tir de un tra ba jo ana lí ti co co mo el des cri to, se cons tru ye ron las
tres uni da des ins truc cio na les men cio na das, así co mo eva lua cio nes pa ra de -
tec tar ni ve les de de sem pe ño de es tu dian tes de psi co lo gía al es tu diar es tos
con te ni dos. En el pro ce so de cons truc ción de ca da uni dad ins truc cio nal, se
con tó con la par ti ci pa ción de do cen tes ex per tas en las ma te rias en cues tión,
quie nes apor ta ron los ele men tos re le van tes de aná li sis y cons truc ción del
con te ni do. 

La cons truc ción de las Uni da des Instruc cio na les se rea li zó en cin co eta -
pas: 1) Aná li sis Cog ni ti vo de Ta reas, 2) Di se ño Instruc cio nal, 3) Cons truc ción 
de ins tru men tos de eva lua ción, 4) va li da ción por jue ces y 5) pi lo teo.

El aná li sis y di se ño se rea li zó con el apo yo de tres ex per tas en con te ni -
do; la va li da ción con la par ti ci pa ción de diez jue ces ex per tos, do cen tes de la
Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM, con am plia ex pe rien cia en la im par ti -
ción de es tas asig na tu ras. El pi lo teo se rea li zó con un to tal de 42 alum nos (28
mu je res y 14 hom bres), ins cri tos en las asig na tu ras de Sen so per cep ción (17
alum nos: 13 mu je res y 4 hom bres) y de Mo ti va ción y Emo ción (25 alum nos:
15 mu je res y 10 hom bres) en la Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM. 

Las va li da cio nes tan to de con te ni dos co mo de eva lua cio nes fue ron ob -
je to de aná li sis de con sis ten cia con la prue ba Ku der-Ri chard son 20, y se ob tu -
vie ron pun ta jes de al to ni vel de acuer do (>.90 en los tres ca sos). El pi lo teo
per mi tió ajus tar con te ni dos, ac ti vi da des de apren di za je, así co mo ca li brar las
eva lua cio nes a par tir de la teo ría clá si ca y la teo ría de res pues ta al ítem (con
los pro gra mas ITEMAN y Rasch, res pec ti va men te). La cons truc ción de es tos
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ma te ria les ofre ce la po si bi li dad de rea li zar es tu dios en los que se va li den mo -
de los que ex pli quen la in fluen cia de di ver sos fac to res en el apren di za je de
pro ce sos bá si cos en psicología.

Ca be con cluir aquí que en el ca pí tu lo se des cri bie ron ar te fac tos vá li dos
pa ra es tu diar apren di za jes com ple jos. Con ba se en la ca li dad ob te ni da en los
ins tru men tos es fac ti ble ex ten der nues tra in ves ti ga ción a con te ni dos di ver -
sos en el apren di za je de la Psi co lo gía, ase gu ran do un mí ni mo de error de me -
di ción. Só lo así nos se rán úti les los da tos por ellos ge ne ra dos. Per mi ti rá
en ten der me jor có mo las es tra te gias cog ni ti vas y au to rre gu la to rias de los es -
tu dian tes, así co mo sus creen cias epis te mo ló gi cas in te rac túan con di ver sos
me dios de en tre ga de la ins truc ción y con los más va ria dos do mi nios de co -
no ci mien to. Lo an te rior abre una im por tan te ven ta na de in ves ti ga ción e im -
ple men ta ción a la ins truc ción pre sen cial y virtual. 

Re fe ren cias

Bax ter, M. B., 1992, Kno wing and rea so ning in co lle ge: Gen der-re la ted pat terns in
stu dents_ in te llec tual de ve lop ment, Jos sey Bass, San Fran cis co.

Be lenky, M., Clinchy, B., Gold ber ger, N., y Ta ru le, J., 1986, Wo men’s Ways of
Kno wing: The De ve lop ment of Self, Voi ce, and Mind, Ba sic Books, Nue va
York.

Cas ta ñe da, S., 2004, Edu ca ción, apren di za je y cog ni ción: teo ría en la prác ti ca, Ma -
nual Mo der no, Mé xi co.

Cas ta ñe da, S. y Orte ga, I., 2004, “Eva lua ción de es tra te gias de apren di za je
y orien ta ción mo ti va cio nal al es tu dio”, en S. Cas ta ñe da (ed.). Edu ca -
ción, apren di za je y cog ni ción: teo ría en la prác ti ca, Ma nual Mo der no,
Mé xi co.

Cas ta ñe da, S., 2002, “A cog ni ti ve mo del for lear ning out co mes as sess ment.”
Inter na tio nal Jour nal of Con ti nuing Engi nee ring Edu ca tion and Life-long
Lear ning, vol. 12(1-4), pp. 94-106.

Cas ta ñe da, S. y Mar tí nez, R., 1999, “Ense ñan za y Apren di za je Estra té gi cos.
Mo de lo in te gral de eva lua ción e ins truc ción.” Re vis ta La ti na de Pen sa -
mien to y Len gua je, vol. 4, pp. 251-278.

Cas ta ñe da, S., 1998, Eva lua ción y fo men to del de sa rro llo in te lec tual en la en se ñan -
za de cien cias, ar tes y téc ni cas: Pers pec ti va in ter na cio nal en el um bral del si glo 
XXI,  Edi to rial Mi guel Angel Po rrúa – UNAM, Mé xi co.

Cas ta ñe da, S., 1996 “Inter fa se afec ti vo-mo ti va cio nal en la com pren sión de
tex tos: Estu dio trans cul tu ral Mé xi co-Ho lan da.” Re vis ta La ti na de Pen sa -
mien to y Len gua je, vol.5, pp. 169-185.

Cas ta ñe da, S., 1993, Pro ce sos Cog ni ti vos y Edu ca ción Mé di ca. Se rie Se mi na rios
Insti tu cio na les de la Fa cul tad de Me di ci na. UNAM, Mé xi co.

393Cons truc ción de ar te fac tos cog ni ti vo-au to rre gu la to rios para 
eva luar y fo men tar el apren di za je ini cial de pro ce sos psi co ló gi cos bá si co



Cas ta ñe da, S. y Ló pez, M., 1991, “Thor-om bo lo: Expert system in the diag -
no sis of pro blems in text study skills in co lle ge and hig her edu ca tion”, 
en M. Ca rre te ro, M. Pope, R. Si mons y J. I. Pozo Lear ning and Instruc -
tion, Eu ro pean Re search in an Inter na tio nal Con text, Per ga mon Press,
Oxford.

Cas ta ñe da, S., Ló pez, M. y Ro me ro, M., 1987, “The Role of five in du ced lear -
ning stra te gies in scien ti fic text com prehen sion”, Jour nal of Expe ri men tal 
Edu ca tion, vol. 55, pp. 125-130.

Gon zá lez, D., Cas ta ñe da, S. y Co rral, V., 2002, “Va li da ción e Iden ti fi ca ción de 
Cons truc tos Sub ya cen tes a Estra te gias de Apren di za je Uni ver si ta rio.
Apro xi ma ción Mul ti ras go-Mul ti mé to do (MRMM)”, Re vis ta La ti na de
Pen sa mien to y Len gua je, vol. 10, no.1, pp. 107-118.

Hofer, B. K., y Pin trich, P. R., 2002, Per so nal Epis te mo logy: The Psycho logy of Be -
liefs About Know led ge and Kno wing, Erlbaum, Mah wah, NJ.

Ho fer, B. K., 1999, “Instruc tio nal con text in the co lle ge mat he ma tics class -
room: Epis te mo lo gi cal be liefs and stu dent mo ti va tion”, Jour nal of Staff,
Pro gram, and Orga ni za tio nal De ve lop ment, vol. 16 no.2, pp. 73–82.

Kar dash, C. M., y Ho well, K. L., 2000, “Effects of epis te mo lo gi cal be liefs and
to pic-spe ci fic be liefs on un der gra dua tes_ cog ni ti ve and stra te gic
proces sing of dual-po si tio nal text”, Jour nal of Edu ca tio nal Psycho logy,
vol. 92, pp. 524–535.

Kuhn, D., Che ney, R. y Weins tock, M., 2000, “The de ve lop ment of epis te mo -
lo gi cal un ders tan ding”, Cog ni ti ve De ve lop ment, vol. 15, pp. 309–328. 

Kuhn, D., 1991, The skills of ar gu ment, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid -
ge. 

Ma son, L., 2003, Ge ne ral, Do main-Spe ci fic and Con tex tua li zed Epis te mo lo gi cal
Thin king: Re la tions hips with Edu ca tio nal Le vel and Cu rri cu lum, Tra ba jo
pre sen ta do en el an nual mee ting of the Ame ri can Edu ca tio nal Re -
search Asso cia tion, Chica go, IL.

McCombs, B. L., 1998, “Inte gra ting me ta cog ni tion, af fect and mo ti va tion in
im pro ving tea cher edu ca tion”, en B. L. McCombs y N. Lam bert (eds.),
Issues in school re form: Psycho lo gi cal pers pec ti ves on lear ner-cen te red
schools, APA Books: Wa shing ton, D.C.

Paul sen, M. B. y Feld man, K. A., 2005, “The con di tio nal and in te rac tion ef -
fects of epis te mo lo gi cal be liefs on the self-re gu la ted lear ning of co lle ge
stu dent: mo ti va tio nal stra te gies”, Re search in Hig her Edu ca tion, vol. 46,
pp. 731-768. 

Pe ña lo sa, E., Cas tañeda, S., Mata, A. y Mo rán, C., 2010, “Cons truc ción de uni -
da des ins truc cio na les para cur sos de pro ce sos bá si cos en psi co lo gía:
una me to do lo gía de aná li sis y di se ño ins truc cio nal”, Re vis ta Me xi ca na
de Psi co lo gía, vol. 27, no.1, 2010, pp. 77-85.

394 ENSEÑANZA DE LA CIENCIA



Pe ña lo sa, E. y Cas ta ñe da, S., 2009, “El Aná li sis Cog ni ti vo de Ta reas, Base
para el Di se ño de Instru men tos de Eva luación en el Apren di za je en Lí -
nea”, Re vis ta Ibe roa me ri ca na de Eva lua ción Edu ca ti va, vol. 2, no.1, pp.
162-185. 

Perry, W. G., 1970, Forms of Inte llec tual and Ethi cal De ve lop ment in the Co lle ge
Years: A Sche me, Holt, Ri nehart and Wins ton, Nue va York. 

Pin trich, P. R., 2002, “Fu tu re cha llen ges and di rec tions for theory and re -
search on per so nal epis te mo logy”, en Ho fer, B. K.,& Pin trich, P. R.
(eds.), Per so nal Epis te mo logy: The Psycho logy of Be liefs About Know led ge
and Kno wing, Erlbaum, Mah wah, NJ.

Qian, G., 2000, “Re la tions hip bet ween epis te mo lo gi cal be liefs and con cep -
tual chan ge lear ning”, Rea ding and Wri ting Quar terly, vol. 16, pp. 59–74.

Qian, G., y Alver mann, D., 1995, “Role of epis te mo lo gi cal be liefs and lear ned
hel pless ness in se con dary school stu dents’ learning scien ce con cepts
from text,” Jour nal of Edu ca tio nal Psycho logy, vol. 87, pp. 282–292. 

Sa me ji ma, F., 1969, “Esti ma tion of la tent abi lity using a res pon se pat tern of
gra ded sco res”, Psycho me tric Mo no graph No. 17, Rich mond, VA.

Schom mer-Ai kins, M., 2004, “Explai ning the epis te mo lo gi cal be lief system:
Intro du cing the em bed ded syste mic mo del and coor di na ted re search
ap proach”, Edu ca tio nal Psycho lo gist, vol. 39, pp. 19–29.

Schom mer, M., Crou se, A., y Rho des, N., 1992, “Epis te mo lo gi cal be liefs and
mat he ma ti cal text com prehen sion: Be lie ving it is sim ple does not make 
it so”, Jour nal of Edu ca tio nal Psycho logy, vol. 84, pp. 435–443.

Schom mer, M., 1990, “Effects of be liefs about the na ture of know led ge on
com prehen sion”, Jour nal of Edu ca tio nal Psycho logy, vol. 82, pp. 498–504.

Schraw, G., Ben di xen, L. D., y Dun kle, M. E., 2002, “De ve lop ment and va li da -
tion of the Epis te mic Be lief Inven tory (EBI)”, en P. R. Pin trich (Ed.), Per -
so nal epis te mo logy: The psycho logy of be liefs about know led ge and kno wing,
Law ren ce Erlbaum Asso cia te, NJ.

Thies sen, D., 2003, “Mul ti log for Win dows 7.0.2327.3” [Soft wa re de com pu -
ta do ra]. Scien ti fic Sof te wa re Inter na tio nal, Inc.  

Tsai, C., 1999, “The pro gres sion to ward cons truc ti vist epis te mo lo gi cal views
of scien ce: A case study of the STS ins truc tion of Tai wanese high school
fe ma le stu dents”, Inter na tio nal Jour nal of Scien ce Edu ca tion, vol. 21, No.
11,  pp. 1201–1222. 

395Cons truc ción de ar te fac tos cog ni ti vo-au to rre gu la to rios para 
eva luar y fo men tar el apren di za je ini cial de pro ce sos psi co ló gi cos bá si co



Ca pí tu lo 29

Ense ñan za de la cien cia,

com por ta mien to in te li gen te y lec tu ra:

el pa pel de las prác ti cas di dác ti cas variadas

Ger mán Mo ra les, Héc tor Silva Vic to ria

y Clau dio Car pio1

UNAM¾Fa cul tad de Estu dios Su pe rio res Izta ca la,

Grupo T de Inves ti ga ción Interconductual

En los es pa cios edu ca ti vos de en se ñan za de la cien cia a ni vel su pe rior, la
for ma ción edu ca ti va tra di cio nal pa re ce no en con trar ca bi da. Aun que hay
una vas ta can ti dad de tra ba jos re fle xi vos y pro po si ti vos rea li za dos prin ci pal -
men te por bió lo gos, fí si cos, quí mi cos so bre la en se ñan za de la cien cia, que
bus can me jo rar su prác ti ca do cen te en cada una de sus dis ci pli nas, has ta el
mo men to se han con se gui do po cos cam bios y avan ces (Mon roy, 2009).

El po co avan ce con se gui do con tras ta con el con jun to de da tos que dan 
ros tro a una pa no rá mi ca edu ca ti va de sa len ta do ra so bre el de sem pe ño de

                                
1 Los au to res de sean agra de cer a Ma rie la Gar cía por los co men ta rios a una ver sión pre via del

pre sen te tra ba jo.



los es tu dian tes, no só lo de cien cias, si no tam bién de las pro fe sio nes, las ar -
tes y las hu ma ni da des (Cas ta ñe da, Lu go, Pi ne da y Ro me ro, 1998). Esta pa -
no rá mi ca se de ri va de di ver sas eva lua cio nes en las que los es tu dian tes de
cien cia han mos tra do que son in ca pa ces de re sol ver ta reas di fe ren tes a las
plan tea das en las au las, la bo ra to rios o en los tex tos, de sem pe ños re pe ti ti vos 
e in va rian tes, plan tea mien tos que no tie nen el gra do de abs trac ción o ge ne -
ra li dad re que ri da pa ra abor dar otras si tua cio nes no dis cu ti das en cla se, de -
sem pe ños que no son efec ti vos pa ra pro du cir los cam bios es pe ra dos en una
si tua ción pro ble ma y com por ta mien tos que no se co rres pon den con los cá -
no nes cien tí fi cos ne ce sa rios pa ra la per pe tua ción, trans for ma ción y re crea -
ción de la cien cia, en su ma, que los po ten cia les cien tí fi cos no son
pre pa ra dos pa ra par ti ci par de la di ná mi ca de las co mu ni da des cien tí fi cas, y
a ve ces, ni si quie ra lo gran in cor po rar una mí ni ma cul tu ra cien tí fi ca  (Back -
hoff y Ti ra do, 1994; Frei xa, 2009; Gue va ra, 1991; Pa che co, Ca rran za, Sil va,
Flo res y Mo ra les, 2005).

Son lu ga res co mu nes las que jas de los do cen tes de cien cia cuan do el de -
sem pe ño de los es tu dian tes se ca rac te ri za por ser in va rian te y re pe ti ti vo. Sin
em bar go, es al ta men te pro ba ble que di cho de sem pe ño sea con se cuen cia de
un sis te ma que abu sa de las es tra te gias que se fin can tam bién en la re pe ti -
ción, del cual en mu chas oca sio nes, el do cen te es un fiel re pre sen tan te. En es -
te con tex to va le la pe na pre gun tar, ¿por qué es pe rar que un alum no sea
va ria do en su com por ta mien to si apren de co sas he te ro gé neas (ac ti vi da des,
te mas, es tra te gias, etc.), en el mis mo lu gar (el au la), en las mis mas cir cuns tan -
cias (gis, pi za rrón, cua der no, etc.) y con las mis mas es tra te gias di dác ti cas (el
dis cur so del do cen te)? Es pro ba ble que lo que se pre sen cia del de sem pe ño es -
tu dian til sea, en tre otras co sas, el po co im pac to po si ti vo de la en se ñan za re -
pe ti ti va en el de sem pe ño aca dé mi co de los es tu dian tes del ni vel su pe rior,
cuando se les coloca ante situaciones que demandan algo más que la
repetición de lo leído, lo escuchado o lo visto en clase (Wertheimer, 1991).

Si por un mo men to se acep ta que la es cue la es la in te li gen cia de la so cie -
dad y se asu me que el pa pel de la edu ca ción es pro mo ver el ac tuar in te li gen -
te, en ton ces son ne ce sa rios plan tea mien tos que po si bi li ten un ob je ti vo de
di cha na tu ra le za y que per mi ta apor tes a las so lu cio nes de las an te rio res pro -
ble má ti cas. En el pre sen te tra ba jo se par te des de la pers pec ti va Inter con duc -
tual de Kan tor (1990) con cre ta da en las for mu la cio nes teó ri cas de Ri bes y
Ló pez (1985) y Ri bes (1990). En es ta pers pec ti va se con ci be a lo psi co ló gi co
co mo  in te rac ción en tre un in di vi duo y su me dio am bien te, in te rac ción de
múl ti ples fac to res que se afec tan mu tua men te, mis ma que evo lu cio na en la
his to ria on to ge né ti ca del in di vi duo y que pue de es truc tu rar se en cin co ni ve -
les de com ple ji dad fun cio nal. Des de es ta pers pec ti va se iden ti fi ca a la día da
en se ñan za-apren di za je, con su nú cleo fun cio nal que es la in te rac ción di dác ti -
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ca, co mo la re la ción que en mar ca y se es truc tu ra de con for mi dad con los cri -
te rios dis ci pli na rios, pe da gó gi cos y cu rri cu la res con el pro pó si to de que el
re sul ta do sean for mas de com por ta mien to (“ha ce res”, “sa be res”, “ac ti tu -
des”, “va lo res”, “creen cias”, et cé te ra) que sa tis fa gan ple na men te los cri te rios 
de fi ni to rios del ha cer y de cir en el ám bi to de la(s) dis ci pli nas que se en se ñan
y los ám bi tos so cia les pro pios pa ra su ejer ci cio. Des de es ta pers pec ti va la re -
la ción edu ca ti va no su po ne una uni di rec cio na li dad, si no que par te del su -
pues to de que los pro ta go nis tas de di cha in te rac ción se en fras can en
re la cio nes de mu tua afec ta ción; con un pa pel ac ti vo tan to de quien en se ña co -
mo de quien apren de. Res pec to a los con te ni dos se re co no ce una in ter de pen -
den cia en tre lo que se en se ña y la for ma per ti nen te en que ello se de be
en se ñar; se con si de ra el pa pel del len gua je co mo uno de los ele men tos es truc -
tu ran tes de la re la ción edu ca ti va, pe ro la eva lua ción de és ta no se res trin ge al
aná li sis del len gua je, si no incorporando lo que hacen y dicen docente y
alumno en situaciones particulares y no se considera que el docente tenga un
conocimiento acabado, sino que éste es el resultado de la interacción
didáctica, en que se ve modificado, enfatizando el carácter funcional de los
haceres y decires en el espacio educativo (Carpio e Irigoyen, 2005).

Una de las co sas que ca rac te ri za a los es pa cios edu ca ti vos en los que se
im par te la en se ñan za de la cien cia, es que fre cuen te men te se pre sen tan al
alum no si tua cio nes aca dé mi cas pro ble ma que és te ha de re sol ver, co mo una
for ma de po ner en evi den cia que se apro xi ma a las for mas de com por ta mien -
to com par ti das en la co mu ni dad pa ra dig má ti ca. El com por ta mien to re fe ri do
a pro ble mas por so lu cio nar, co mo el que tie ne lu gar en la prác ti ca cien tí fi ca,
no só lo fun ge co mo si tua ción de eva lua ción si no que pue de lle gar a cons ti -
tuir se co mo un fac tor po ten cia li za dor de de sa rro llo psi co ló gi co. Se gún Ri bes
(1990) es te com por ta mien to pue de ocu rrir en dos di men sio nes: la efec ti vi dad 
y la va ria bi li dad. Di chas di men sio nes dan lugar a diferentes tipos de
desempeño que pueden ser útiles para caracterizar el actuar del alumno y del 
docente: 

1.- El de sem pe ño ex plo ra to rio, el cual es va ria do pe ro no efec ti vo, por
ejem plo, el do cen te que ha ce va rias co sas en su cla se pe ro no con si gue
que sus alum nos apren dan lo que cu rri cu lar men te se es pe ra. 

2.- El de sem pe ño ha bi tual, que se ca rac te ri za por ser in va rian te pe ro
efec ti vo, por ejem plo el do cen te que usa el mis mo ejem plo pa ra en se -
ñar un tó pi co y con si gue que los alum nos lo apren dan. 

3.- El de sem pe ño ton to, el cual es in va rian te e ine fec ti vo, por ejem plo el
do cen te que usa la mis ma es tra te gia o los mis mos ejem plos y no con si -
guen que sus alum nos apren dan lo que pre ten de. 

4.- El de sem pe ño in te li gen te, que se ca rac te ri za por ser va ria do y efec ti vo y
que en la prác ti ca edu ca ti va pue de ob ser var se cuan do un do cen te des plie -
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ga di fe ren tes es tra te gias di dác ti cas y lo gra ser efec ti vo con ca da una de
ellas pa ra que los alum nos apren dan lo tra za do en el plan de es tu dios.

El ele men to que per mi te de ter mi nar la efec ti vi dad o no del ac tuar, es el
cri te rio de ajus te de fi ni do co mo el re que ri mien to com por ta men tal im pues to
al in di vi duo co mo cri te rio de ade cua ción fun cio nal en la que el com por ta -
mien to tie ne lu gar (Car pio, 1994). El cri te rio de ajus te pue de ori gi nar que el
com por ta mien to  (tan to del do cen te co mo del alum no) se es truc tu re en dis -
tin tos ni ve les de com ple ji dad fun cio nal, de ahí que se les ha cla si fi ca do en
cin co ti pos ge ne ra les, a continuación se enlistan de menor a mayor
complejidad funcional: 

Ajus ti vi dad, el cual im pli ca que la ac ti vi dad de un in di vi duo se co rres -
pon da mor fo ló gi ca, es pa cial y tem po ral men te a las pro pie da des for ma les y
es pa cio tem po ra les de los ob je tos y even tos en los que és ta tie ne lu gar. Por
ejem plo, cuan do una ta rea aca dé mi ca exi ge iden ti fi car al go por su nom bre o
cuan do se de man da re cor dar in for ma ción. Las in te rac cio nes que cum plen
con es te ti po de cri te rios son aquellas que Ribes y López (1985) denominan
Contextuales.

Efec ti vi dad, el cual de man da la pro duc ción de efec tos es pe cí fi cos en la
si tua ción que se en cuen tra el in di vi duo. Por ejem plo, rea li za ción de pro ce di -
mien tos par ti cu la res co mo ar mar, se guir ins truc cio nes, re cor tar etc., que lle -
ven a re sul ta dos es pe cí fi cos. Las in te rac cio nes que cum plen con es te ti po de
cri te rios son aque llas que Ribes y López (1985) denominan Suplementarias.

Per ti nen cia, que im pli ca cum plir de man das de va ria bi li dad com por ta -
men tal pa ra que el ac tuar del in di vi duo sea efec ti vo en fun ción de las va ria -
cio nes si tua cio na les. Por ejem plo, la ti pi fi ca ción de la na tu ra le za par ti cu lar
de un ca so con ba se en mo de los de cla si fi ca ción o la elec ción de un ti po de
grá fi co con ba se en los da tos ob te ni dos. Las in te rac cio nes que cum plen con
es te ti po de cri te rios son aquellas que Ribes y López (1985) denominan
Selectoras.

Con gruen cia, en el cual se de man da que un in di vi duo res pon da en la
si tua ción es pe cí fi ca en la que se en cuen tra de acuer do a pro pie da des fun cio -
na les de otra si tua ción, im pli ca la co rres pon den cia fun cio nal en tre el ha cer si -
tua cio nal men te efec ti vo y los seg men tos sus ti tu ti vos (una co rres pon den cia
en tre el ha cer y el de cir). Por ejem plo, cuan do se de man da una ex pli ca ción de
un fe nó me no con ba se en un mo de lo con cep tual o se so li ci ta de ri var una pre -
gun ta de in ves ti ga ción con ba se en la re vi sión li te ra ria. Las in te rac cio nes que
cum plen con es te ti po de criterios son aquellas que Ribes y López (1985)
denominan Sustitutivas Referenciales.

Cohe ren cia, en el que el ac tuar del in di vi duo de ca rác ter es tric ta men te
lin güís ti co, de be guar dar con sis ten cia fun cio nal con dis tin tos pro duc tos o
seg men tos lin güís ti cos. Por ejem plo, cuan do se es ta ble cen re la cio nes de sub -
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or di na ción o equi va len cia en tre dos mo de los ex pli ca ti vos, o cuan do se ge ne -
ra un nue vo plan tea mien to teó ri co. Las in te rac cio nes que cum plen con es te
ti po de cri te rios son aque llas que Ribes y López (1985) denominan
Sustitutivas No Referenciales.

Con ba se en la cla si fi ca ción de Ri bes (1990), Car pio (1994) y Ri bes y Ló -
pez (1985), es per ti nen te pos tu lar que las con di cio nes di dác ti cas va ria das
pue den in cor po rar se en la his to ria in te rac ti va del alum no y con ello ha cer
más pro ba ble el des plie gue de com por ta mien to in te li gen te en si tua cio nes
pro ble má ti cas. Ce pe da (1993), Ce pe da, Mo re no y  La rios (2000), Sil va, Arro -
yo, Car pio, Iri go yen y Ji mé nez (2005) y Car pio, Ca na les, Mo ra les, Arro yo y
Sil va (2007), han en con tra do evi den cias de que un in di vi duo con una his to ria 
in te rac ti va va ria ble, en la que ha re suel to mu chos pro ble mas, ge ne ra en el in -
di vi duo la ca pa ci dad de com por tar se de ma ne ra va ria da y efec ti va en si tua -
cio nes no ve do sas, es to es re sol ver nue vos pro ble mas de la mis ma e in clu so
de di fe ren te com ple ji dad. Este da to do cu men ta do de for ma con sis ten te ha
ser vi do pa ra di se ñar es tu dios en los que se han im ple men ta do in ter ven cio -
nes di dác ti cas con du cen tes a de sa rro llar comportamiento funcionalmente
pertinente para satisfacer criterios variados en su morfología y complejidad
que son impuestos en las tareas académicas.

Uno de los ele men tos que for ma par te del en tra ma do di dác ti co en
prác ti ca men te to do ni vel es co lar, es el tex to y la lec tu ra de és te es una prác ti ca 
cla ve co mo ba se pa ra la es truc tu ra ción de ac ti vi da des más com ple jas. En mu -
chos es pa cios es co la ri za dos de La ti no amé ri ca, la lec tu ra de tex tos re pre sen ta
la úni ca for ma en la cual el alum no pue de es ta ble cer con tac to con los ob je tos
dis ci pli na rios de es tu dio (Mo ra les, Pi char do, Arro yo, Ca na les, Sil va y Car -
pio, 2005). Tan to en los sis te mas edu ca ti vos más avan za dos co mo los más re -
za ga dos, la lec tu ra de tex tos co mo es tra te gia en el au la uni ver si ta ria se ha
cons ti tui do en una de las he rra mien tas di dác ti cas de ma yor uso, pa ra pre pa -
rar se mi na rios, fun da men tar par ti ci pa cio nes, pa ra sus ten tar y dar so por te a
prác ti cas, pro yec tos o te sis. Aho ra bien, el am plio uso que se ha ce de los tex -
tos y de la si tua ción de lec tu ra co mo au xi liar o ba se de la en se ñan za, es con -
tras tan te con el po bre éxi to que tie ne un alum no pa ra leer y re sol ver ta reas y
pro ble mas con ba se en lo leído y que ha sido documentado en las
evaluaciones que han realizado diversos organismos internacionales, como
la OCDE (INCE, 2000; Zarzosa, Nagore y Garfias, 1994).

En un con jun to de es tu dios rea li za dos so bre la lec tu ra des de una pers -
pec ti va Inter con duc tual se ha re por ta do sis te má ti ca men te una ten den cia
com por ta men tal de lec to res uni ver si ta rios por re sol ver pro ble mas de me nor
com ple ji dad, pe ro a me di da que au men ta la com ple ji dad de los pro ble mas
por re sol ver, se ha ob ser va do que los alum nos no son ca pa ces de re sol ver los
(Arro yo, Ca na les, Mo ra les, Sil va y Car pio, 2007). ¿Có mo se es ta ble ció tal ten -
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den cia?, la res pues ta que han da do los au to res de di chos es tu dios es que es ta
ten den cia se con fi gu ró en la his to ria in te rac ti va aca dé mi ca de los es tu dian tes
a par tir de las ca rac te rís ti cas de las prác ti cas edu ca ti vas do mi nan tes tan to en
los es ce na rios de ni vel bá si co co mo en los de me dio su pe rior en los que se
suelen promoverse prácticas memorísticas como repetir fechas, datos,
sucesos, nombres, números, etcétera.

Si el con tac to de un es tu dian te con un tex to de pen de crí ti ca men te del ti -
po de his to ria aca dé mi ca con fi gu ra da, en ton ces la lec tu ra fu tu ra de tex tos se
rea li za rá aten dien do al ti po de cri te rios que ha sa tis fe cho (Arro yo, Mo ra les,
Sil va, Ca ma cho, Ca na les y Car pio, 2008). Pe ro es to pue de ser sus cep ti ble de
mo di fi car se si se con fi gu ra una his to ria di fe ren te en la que un es tu dian te lea de 
di fe ren tes ma ne ras un mis mo tex to (en fun ción del cri te rio im pues to), en opo -
si ción a “leer” di fe ren tes tex tos de la mis ma ma ne ra (con di ción que pa re ce ser
la pre va le cien te en las ins ti tu cio nes es co la ri za das). Este ar gu men to sir vió de
ba se pa ra pla near las po si bi li da des ló gi cas de va riar tex tos que un do cen te pro -
por cio na a los alum nos, así co mo va riar los ti pos de cri te rios que se im po ne en
ca da lec tu ra. Lo an te rior da co mo re sul ta do una ma triz de dos por dos (ti pos
de cri te rios y nú me ro de tex tos), la cual se pre sen ta en la Ta bla 1.

Se plan teó co mo hi pó te sis que la po ca va ria bi li dad de tex to por leer y
del cri te rio por sa tis fa cer en una si tua ción lec to ra de sem bo ca ría en que los
par ti ci pan tes tu vie ran de sem pe ños po bres en las prue bas pos te rio res, mien -
tras que la va ria bi li dad en el tex to por leer y el ti po de cri te rio que los es tu -
dian tes tie nen que sa tis fa cer, fa vo re cen un me jor de sem pe ño pos te rior en la
lec tu ra. De es ta for ma el pro pó si to prin ci pal del tra ba jo de in ves ti ga ción aquí
pre sen ta do fue eva luar la va ria ción del ti po de cri te rio a sa tis fa cer en la lec tu -
ra y la variación en los textos por leer sobre el desempeño en problemas
posteriores.
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Ta bla 1. Po si bi li da des de va ria ción a par tir de los cri te rios y nú me ro de tex tos.



Me to do lo gía

Se tra ba jó con un gru po de es tu dian tes  de se gun do se mes tre de la ca rre ra
de Psi co lo gía de la FES Izta ca la, como par te de la ma te ria de Psi co lo gía Expe -
ri men tal Teó ri ca, en la que se re vi san di ver sas pos tu ras teó ri cas so bre los
even tos psi co ló gi cos. Eva lua ción 1. To dos los par ti ci pan tes se sen ta ron en
sus si llas y se dis tri bu ye ron en el aula como en las cla ses or di na rias, ini cial -
men te se les apli có una eva lua ción a to dos los par ti ci pan tes en la que te nían
que leer una se rie de tex tos im pre sos en ho jas de pa pel bond ta ma ño car ta y
re sol ver, con lá piz, 25 pro ble mas que acom pa ña ban a cada uno de los tex tos
(25 tex tos y 25 ejer ci cios). Los tex tos eran frag men tos de un ma te rial que no se
pro gra ma para su re vi sión en ese se mes tre. Los pro ble mas fue ron cons trui dos
con base en cada uno de los cin co ti pos de cri te rios (5 de Ajus ti vi dad, 5 de Efec -
ti vi dad, 5 de Per ti nen cia, 5 de Con gruen cia y 5 de Cohe ren cia). La du ra ción de
la cla se fue el tiem po des ti na do a la rea li za ción de la ta rea y una vez ini cia da la
ac ti vi dad, no se les pro por cio nó ins truc ción al gu na ni se les re troa li men tó.

Va ria ción de tex tos y de cri te rios. Al si guien te día de la eva lua ción 1, se
asig na ron 4 es tu dian tes a ca da uno de los gru pos de la ma triz des cri ta, con -
for mán do se los si guien tes gru pos: 1.- Un Tex to - Un Cri te rio (1T1C), 2.- Va -
rios Tex tos - Un Cri te rio (VT1C), 3.- Un Tex to – Va rios Cri te rios (1TVC), 4.-
Va rios Tex tos – Va rios Cri te rios (VTVC).

La es truc tu ra de las cla ses con va ria cio nes fue se me jan te a la se sión de
eva lua ción, en cuan to a que se les pro por cio na ron una se rie de tex tos (25) y
ca da uno con su pro ble ma co rres pon dien te, im pre sos en ho jas de pa pel bond
ta ma ño car ta, se les die ron lá pi ces del nú me ro dos y go mas pa ra po der bo rrar 
si ha bía equi vo ca ción. Del la do iz quier do de ca da ho ja se en con tra ba el tex to,
mien tras que del la do de re cho se en con tra ba el cri te rio que de fi nía el pro ble -
ma por re sol ver. Ca da gru po se dis tin guió por el ti po de in ter ven ción que re -
ci bió. Así, mien tras los gru pos con un so lo tex to (1T1C y 1TVC), se les
pro por cio nó un frag men to de un ma te rial di fe ren te al de la Eva lua ción 1 pe ro 
de la mis ma te má ti ca que se re pe tía en ca da ho ja, a los gru pos con va rios tex -
tos (VT1C y VTVC) se les pro por cio na ron frag men tos de 4 ma te ria les di fe -
ren tes a los de Eva lua ción 1 pe ro que ver sa ban so bre la mis ma te má ti ca. En
cuan to a los gru pos con un cri te rio (1T1C y VT1C), se les pre sen ta ron pro ble -
mas con ba se en el cri te rio de Per ti nen cia, de bi do a que es el cri te rio que fun -
cio nal men te im pli ca una com ple ji dad me dia na, lo que im pi de un efec to te cho
cuan do se im po ne un cri te rio que de man da al go que los es tu dian tes ya pue -
den ha cer (prin ci pal men te Ajus ti vi dad) o que el de sem pe ño no sea su fi cien te 
por no te ner una his to ria aca dé mi ca da do que son cri te rios ele va dos en su
com ple ji dad (Con gruen cia y Cohe ren cia). Fi nal men te, a los gru pos con va -
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rios cri te rios (1TVC y VTVC) se les pro por cio na ron ejer ci cios ela bo ra dos con
ba se en los cin co ti pos de cri te rios. Ca da que un es tu dian te ter mi na ba su pro -
ble ma se le pre sen ta ba al pro fe sor, si el de sem pe ño era co rrec to, se le re gre sa -
ba el ma te rial al es tu dian te y se le de cía que po día con ti nuar con el si guien te
pro ble ma, si era in co rrec to, se le de cía: “Tu ejer ci cio no es tá re suel to ade cua -
da men te, co rrí ge lo”, y no se le per mi tía avan zar al si guien te pro ble ma. Se cu -
brie ron 5 cla ses pa ra cu brir los 25 ejer ci cios a re sol ver aun que no hu bo
res tric ción tem po ral pa ra ter mi nar de re sol ver ca da uno de los pro ble mas.       
Eva lua ción 2. Una vez que los es tu dian tes de ca da gru po cum plie ron con las
cla ses de in ter ven ción, se les apli có una eva lua ción se me jan te a la pri me ra,
ex cep to por que se va ria ron los pro ble mas y se pre sen ta ron de ma ne ra alea to -
ria. Al igual que en la pri me ra eva lua ción, no se pro por cio nó re troa li men ta -
ción a los es tu dian tes.

Re sul ta dos

A efectos de ana li zar el pa pel de la va ria bi li dad – cons tan cia de tex tos y
cri te rios y sus in te rac cio nes, se pre sen tan los por cen ta jes pro me dios de res -
pues ta co rrec tas de los cua tro gru pos, en los di fe ren tes ti pos de cri te rios de
las dos eva lua cio nes en la Ta bla 2 y se pre sen ta el aná li sis de los re sul ta dos
en tre gru pos.
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Ta bla 2. Por cen ta je pro me dio de res pues tas co rrec tas de to dos los gru pos en las eva -
lua cio nes 1 y 2 en la re so lu ción de pro ble mas con ba se en los cin co ti pos de cri te rios.



En una com pa ra ción del por cen ta je pro me dio de res pues tas co rrec tas
de los di fe ren tes gru pos por ti po de pro ble mas que re sol vían en la eva lua ción 
1 y 2, per mi te apre ciar que en los pro ble mas de Ajus ti vi dad to dos los par ti ci -
pan tes ob tu vie ron por cen ta jes ele va dos en am bas eva lua cio nes. El ni vel de
en tra da ele va do mos tra do en los cua tro gru pos es en ten di ble si se con si de ra
que es te ti po de ejer ci cios son los fun cio nal men te me nos com ple jos. Por lo
que lo pro por cio na do du ran te la con di ción de in ter ven ción no afec tó de ma -
ne ra no to ria lo ya con se gui do en el Eva lua ción 1, en la que los es tu dian tes
mos tra ron que “con ta ban” con las ha bi li da des pa ra re sol ver es te ti po de
problemas.

En cuan to a los pro ble mas ela bo ra dos con ba se en los cri te rios de Efec -
ti vi dad, se apre cia que aun que el ni vel de en tra da fue ele va do pa ra los cua tro
gru pos, en to dos los gru pos in cre men tó el por cen ta je pro me dio de res pues -
tas co rrec tas en la Eva lua ción 2. Las di fe ren cias más no to rias tie nen lu gar en
el gru po 2 en el que se pro por cio na ron va rios tex tos y un cri te rio (VT1C) (25
pun tos por cen tua les). El gru po en el que se apre cia ron me nos di fe ren cias en -
tre eva lua cio nes fue el gru po 4 con va rios tex tos y va rios criterios (VTVC), se
obtuvo una diferencia de 3 puntos porcentuales.

Los re sul ta dos ob te ni dos en los pro ble mas ela bo ra dos con ba se en el
cri te rio de Per ti nen cia, el por cen ta je pro me dio en tres de los cua tro gru pos se
in cre men tó en la se gun da eva lua ción res pec to de la pri me ra. En el ca so del
gru po 1 (1T1C) se ob ser vó un des cen so, (de 71% a 62%), es te da to es re le van te 
si se tie ne en con si de ra ción que los miem bros de es te gru po tu vie ron más
pro ble mas con el mis mo tex to y con el mis mo cri te rio, el cual era de Per ti nen -
cia y sin em bar go es pre ci sa men te en los pro ble mas ela bo ra dos con cri te rios
de es te ti po, en los que es te gru po no mos tró me jo ría. Mien tras que el otro
gru po con un mis mo cri te rio (Per ti nen cia) y va rios tex tos (el gru po 2, VT1C),
si me jo ró en la Eva lua ción 2 res pec to de la Eva lua ción 1, (70% con tra un 63%), 
va lo res que ca si son los opues tos que se pre sen ta ron en el gru po 1. Con lo
cual es fac ti ble de cir que pro por cio nar di fe ren tes tex tos con el mis mo cri te rio, 
es me jor que la re pe ti ción del tex to y la im po si ción del mis mo cri te rio. Pa ra el
gru po 3 (1TVC), en el que hu bo va ria bi li dad de los cri te rios que de fi nían los
pro ble mas y cons tan cia en el tex to, el im pac to es mu cho me jor que cuan do
hay cons tan cia tex to-cri te rio (ca so del gru po 1). Fi nal men te, se en cuen tra el
gru po 4 en el que se pro por cio na ron a sus in te gran tes va ria bi li dad del tex to y
del cri te rio, se en con tró la di fe ren cia más gran de en tre las eva lua cio nes (56%
en la Eva lua ción 1 y 82% en la Eva lua ción 2). Este da to es re le van te por va rias
ra zo nes. La pri me ra de ellas, es que en es te gru po los pro ble mas du ran te la
con di ción de in ter ven ción fue ron ela bo ra dos con ba se en los cin co cri te rios,
por lo que só lo la quin ta par te de los pro ble mas per te ne cían al cri te rio de Per -
ti nen cia y sin em bar go es en los de Per ti nen cia de la Eva lua ción 2 en los que
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se ob tu vo el me jor por cen ta je pro me dio en con tras te con los otros 3 gru pos.
La va ria bi li dad del tex to (gru po 2) y la va ria bi li dad del cri te rio (gru po 3), re -
sul ta ron con me jo res por cen ta jes de res pues tas co rrec tas en los pro ble mas de
los di fe ren tes ti pos en la Eva lua ción 2, que cuan do hay una cons tan te en el
texto o en el criterio, caso representado por el grupo 1. Pero si de variabilidad
se habla, la variabilidad del texto y del criterio en interacción, que es
representado por las condiciones del grupo 4, resultan mejor que sólo variar
el texto (grupo 2) o variar el criterio (grupo 3).

Pa ra los pro ble mas ela bo ra dos con ba se en el cri te rio de Con gruen cia,
en to dos los gru pos en pro me dio se tie nen los por cen ta jes pro me dio más ba -
jos, que los pun ta jes ob te ni dos en los pro ble mas de Ajus ti vi dad, Efec ti vi dad
y Per ti nen cia, ya que se ubi can por de ba jo del 50%. No so la men te son pun ta -
jes ba jos si no que no  hu bo me jo ra en tres de cua tro gru pos, és tos fue ron el
gru po 1, 2 y 3. Ca so in te re san te es el gru po 4 en el que ha bía va ria bi li dad tex -
to-cri te rio du ran te la in ter ven ción, ya que fue el úni co in cre men to que se pre -
sen tó y fue de 17 pun tos por cen tua les. Por lo que se pue de sos te ner que la
va ria bi li dad tex to-cri te rio fue la úni ca con di ción que afec tó el que los es tu -
dian tes pu die sen re sol ver los pro ble mas es ta ble cien do in te rac cio nes que
tras cen die ron la si tua cio na li dad impuesta por el texto, interacciones en las
que la situación presente se relaciona con situaciones no aparentes.

En los pro ble mas ela bo ra dos con el cri te rio de ma yor com ple ji dad, co -
mo lo es el de Cohe ren cia, se ob tu vie ron los re sul ta dos di fe ren tes pa ra los
gru pos sin que se apre cie una me jo ría sis te má ti ca. En el gru po con ma yor
cons tan cia o in va ria bi li dad tex to-cri te rio (gru po 1), se man tu vo el por cen ta je
pro me dio de res pues tas co rrec tas en am bas eva lua cio nes mien tras que en el
gru po 2 (VT1C) en el que se varió el texto, no hubo mejora en la Evaluación 2.

Pa ra el gru po 3 en el que se va rió el cri te rio, se apre cia un in cre men to de 
5 pun tos por cen tua les en tre eva lua cio nes, por lo que pa re ce que va riar el cri -
te rio a cu brir en el pro ble ma tam bién tie ne un efec to po si ti vo aun que no tan
am plio. Fi nal men te en el gru po de va ria bi li dad tex to-cri te rio, tam po co hu bo
una me jo ría si no un des cen so de 25 pun tos por cen tua les. El que só lo en uno
de cua tro gru pos se ob ser va ra in cre men to es un da to que es con sis ten te con
lo re por ta do en es tu dios an te rio res, en tan to que a una ma yor com ple ji dad
del pro ble ma por re sol ver, me nor de sem pe ño efec ti vo. La de man da en el
pro ble ma pue de ser ca rac te ri za da co mo una de man da por es ta ble cer con tac -
tos con si tua cio nes no pre sen tes a las pre sen ta das en el tex to, de ahí que no
sea extraño que el descenso en las respuestas correctas fue mayor que los
incrementos, en la Evaluación 2. 

Sin te ti zan do los re sul ta dos des cri tos, se pue de se ña lar que la cons tan -
cia tex to - cri te rio fa vo re ce el de sem pe ño en pro ble mas de Efec ti vi dad pe ro
no en los de más, mien tras que la ex po si ción a va ria bi li dad ya sea del tex to o
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del cri te rio que de fi ne el pro ble ma, per mi te que los es tu dian tes re suel van
pro ble mas de Ajus ti vi dad, Efec ti vi dad y Per ti nen cia, mien tras que la va ria bi -
li dad del tex to en in te rac ción con el cri te rio, po si bi li ta me jo res de sem pe ños
en pro ble mas de Efec ti vi dad, Per ti nen cia y Con gruen cia. En tér mi nos de la
cons tan cia-va ria bi li dad, re sul ta que la ma yor va ria bi li dad (tex to-cri te rio) se
tra du jo en una con di ción di dác ti ca que per mi te in te rac cio nes más va ria das y
de ma yor com ple ji dad. La in ter ven ción con con di cio nes va ria bles pa re ce que 
a cor to pla zo ge ne ra que los es tu dian tes sean ine fec ti vos an te los pro ble mas
que se les pre sen tan, pe ro que los ha bi li tan pa ra en fren tar si tua cio nes no ve -
do sas con éxi to. Lo an tes ex pues to se ve res pal da do por la com pa ra ción en tre 
los gru pos a los que se les im pu sie ron di fe ren tes ti pos de cri te rios du ran te la
in ter ven ción, en es te ca so el gru po 3 (1TVC) y el gru po 4 (VTVC), en cuan to al 
ti po de pro ble mas que re sol vie ron du ran te la in ter ven ción. En di cha com pa -
ra ción se apre cia que los par ti ci pan tes del gru po 3, ob tu vie ron me jor por cen -
ta je de res pues tas co rrec tas en los pro ble mas de Efec ti vi dad, Per ti nen cia,
Con gruen cia y Cohe ren cia (Ta bla 3).  Esta con di ción de de sem pe ño efec ti vo
mos tra do por el gru po 3 du ran te la in ter ven ción se re vier te en la com pa ra -
ción en tre eva lua cio nes, ya que el gru po 4 mues tra me jo res por cen ta jes de
res pues tas co rrec tas en los pro ble mas de Efec ti vi dad, Per ti nen cia, Con gruen -
cia (ver Ta bla 2), no así en Cohe ren cia, pro ble mas en los que el grupo 3
obtuvo mejores porcentajes.

Con clu sio nes

De ma ne ra ge ne ral se pue de con cluir, que los gru pos con va ria bi li dad ob -
tu vie ron me jo res por cen ta jes que el gru po con cons tan cia tex to-cri te rio, aun -
que re sal ta que la va ria bi li dad del cri te rio que de fi ne a los pro ble mas pre sen -
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Ta bla 3. Por cen ta je pro me dio de res pues tas co rrec tas de los gru pos 3 y 4
ob te ni das du ran te la in ter ven ción en to dos los pro ble mas

con ba se en los di fe ren tes cri te rios de ajus te.



ta dos es me jor que la va ria bi li dad del tex to, y que la va ria bi li dad
tex to-cri te rio es me jor que las dos an te rio res. En otras pa la bras, que la va ria -
bi li dad con la que se pro por cio na la cla se en tér mi nos del tipo de tex to pro -
por cio na do y del tipo de cri te rio im pues to por el do cen te en las si tua cio nes
pro ble ma, no de sem bo ca en re sul ta dos in me dia tos pero cuan do se eva lúa
esta for ma de con du cir se en si tua cio nes no ve do sas, el de sem pe ño es tu dian til 
en con di cio nes de ma yor va ria bi li dad, es ta rá en po si bi li da des de tor nar se
efec ti vo (Car pio, 2005). En ese sen ti do, el de sem pe ño de los es tu dian tes du -
ran te el pe río do de en se ñan za no es pre dic tor de cómo se pre sen ta rá en si tua -
cio nes di fe ren tes a las pre sen cia das en clase, como lo puede ser una situación
de evaluación en la que se cambian los criterios por satisfacer y el tipo de
texto o información por leer.

Los da tos aquí re por ta dos fue ron ob te ni dos con un so lo gru po de es tu -
dian tes de la ca rre ra de Psi co lo gía, por lo cual de ben ser to ma dos con cau te la
y es me nes ter lle var a ca bo más es tu dios en los que se va ríen otros ele men tos
de las si tua cio nes di dác ti cas, en otras dis ci pli nas y con otras po bla cio nes, a
efec tos de eva luar la ge ne ra li dad del efec to re por ta do y de de ter mi nar los lí -
mi tes de las va ria cio nes mor fo ló gi cas y fun cio na les. Entre los fac to res que se
po drían va riar en las si tua cio nes di dác ti cas se en cuen tran: Ti po de ta rea
(iden ti fi ca ción, ela bo ra ción, for mu la ción, etc.), cri te rios de ajus te, tex tos (ti po 
de re fe ren te, ex ten sión, ni vel téc ni co, etc.), me dios y/o ma te ria les pa ra en trar 
en con tac to con el re fe ren te dis ci pli na rio (vi deos, si mu la do res, au dios, etc.),
mo da li dad de con tac to con el re fe ren te dis ci pli na rio, mor fo lo gía de la ac ti vi -
dad del alum no, mo da li dad  y mo men to de in ter ven ción del docente, tipo de
intervención docente (ilustración, supervisión o retroalimentación),
modalidad de estudio por parte del alumno, etc.

Evi den te men te son mu chos los ele men tos que se pue den ex plo rar, pe -
ro has ta es te mo men to se ha en con tra do más evi den cias a fa vor del pa pel de
la va ria bi li dad en el de sa rro llo de ma yor re per to rio de ha bi li da des ya do cu -
men ta das por Ce pe da (1993), Ce pe da, Mo re no y  La rios (2000), Sil va, Arro yo, 
Car pio, Iri go yen y Ji mé nez (2005) y Car pio, Ca na les, Mo ra les, Arro yo y Sil va
(2007). Por lo an te rior, pa re ce que en los ám bi tos es co la res es per ti nen te ha bi -
li tar a los alum nos a re sol ver de di fe ren tes for mas un pro ble ma así co mo a re -
sol ver una gran can ti dad de pro ble mas, las pro pias con di cio nes a las que se
en fren ta rán en la vi da co ti dia na no se pre sen ta rán de la mis ma ma ne ra que
en un li bro, en la cla se o co mo lo ilus tró el do cen te. Co mo sos tie ne Ri bes
(1990) tie ne que ha ber una ex clu sión de aque llas for mas de en se ñan za que
im pli can la ru ti na del com por ta mien to en la for ma de me mo ri za ción, re pe ti -
ción, me ca ni za ción, co pia de ejem plos, etc., en to do ca so po drían ser la ba se
pa ra con fi gu rar otras for mas de en se ñan za pe ro no cons ti tuir se en la “for ma” 
fun da men tal por ser la con di ción que li mi ta el com por ta mien to in te li gen te
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(Mo ra les, Cruz, León, Sil va, Arro yo y Car pio, 2010). Los re sul ta dos de los es -
tu dios psi co-pe da gó gi cos orien ta dos a la pro mo ción de com por ta mien to in -
te li gen te pue den, en un mo men to da do, dar pa so a la rea li za ción de es tu dios
en los que ya no só lo se pro mue va la sa tis fac ción de cri te rios que de fi nen a los 
problemas, sino también la realización de estudios que promuevan en los
estudiantes el comportamiento que da origen a nuevos criterios, nuevos
problemas y nuevas soluciones, es decir, al comportamiento creativo
(Carpio, 2005).  

Fi nal men te, la for ma ción en los es pa cios edu ca ti vos en los que se en se -
ña cien cia, en es te ca so del com por ta mien to, de for ma va ria da y efec ti va, pa -
re ce ir a to no con una rea li dad con con di cio nes so cio – cul tu ra les al ta men te
cam bian tes; que exi ge in di vi duos ca da vez más pre pa ra dos pa ra afron tar
múl ti ples si tua cio nes pro ble má ti cas, tan to so cia les co mo dis ci pli na rias
(Ruíz, Me di na, Ber nal, y Tas si na ri, 2002). Ade más de que pue de con tri buir a
fo men tar en el fu tu ro cien tí fi co el aná li sis mul ti ni vel, el ar gu men to crí ti co, la
sín te sis, la ex pli ca ción, la ela bo ra ción y la for mu la ción de nue vos
planteamientos científicos, actuaciones que reclaman variedad, efectividad y 
novedad del comportamiento.
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Ca pí tu lo 30

Di ver si dad cul tu ral y edu ca ción

en los Esta dos Uni dos:

el ca so de la po bla ción in fan til la ti na

María Luisa Parra Velasco
Har vard University

Introducción

Uno de los con cep tos más im por tan tes usa dos hoy en día den tro de las
cien cias de la edu ca ción en los Esta dos Uni dos es el con cep to de “di ver si dad
cul tu ral". En el dis cur so co ti dia no este tér mi no re fie re a los di fe ren tes gru pos
ét ni cos que con for man la so cie dad ame ri ca na y se ha vuel to un tér mi no cli -
ché para ha blar de la in clu sión y la de mo cra cia en este país. Sin em bar go, di -
chos idea les de mo crá ti cos y los be ne fi cios de una so cie dad di ver sa se cues tio -
nan una y otra vez den tro del ám bi to edu ca ti vo cuan do, ine vi ta ble men te, se
plan tean pre gun tas fun da men ta les so bre la edu ca ción de la po bla ción di ver -
sa: ¿Có mo edu car a los ni ños de otras cul tu ras para lle var los al éxi to aca dé mi -
co? ¿De be en se ñár se les el mis mo tronco común que a los niños anglo? ¿En
qué lengua se les debe enseñar? ¿En inglés o en su la lengua materna?



Estas pre gun tas han si do mo ti vo de prác ti cas de dis cri mi na ción así
co mo de gran des es fuer zos de in clu sión que han re sul ta do en in ter mi na bles 
de ba tes so bre las prác ti cas y po lí ti cas que de ben se guir se pa ra edu car a los
ni ños de di fe ren tes cul tu ras. Tam bién ha ge ne ra do una am plia li te ra tu ra
aca dé mi ca y pe da gó gi ca que bus ca guiar a los maes tros en su tra ba jo pa ra
cum plir el ob je ti vo ideal de los sis te mas edu ca ti vos: lle var a to dos los ni ños
al éxi to es co lar (Gar cía, 1999; Nie to y Bo de, 2008; Díaz, 2001; Banks, 1981 y
1996).1

El ob je ti vo de es te ar tícu lo es pre sen tar al gu nas re fle xio nes en tor no al
te ma de la di ver si dad cul tu ral, to man do co mo pun to de par ti da mi tra ba jo
con la po bla ción in fan til la ti na.2 Estas re fle xio nes gi ran en tor no a la si tua ción 
ac tual de los ni ños y jó ve nes la ti nos, las al ter na ti vas edu ca ti vas que hay pa ra
es ta po bla ción y un mo de lo teó ri co que per mi te ana li zar có mo y dón de asir la 
di ver si dad cul tu ral y cuá les son los fac to res prin ci pa les que per mi ten que ni -
ños de cul tu ras di fe ren tes ten gan éxi to en su pro ce so de adap ta ción es co lar y
so cial. Por úl ti mo, par te de es tas re fle xio nes se en fo can en có mo en se ñar e in -
te grar es te con cep to no só lo a ni vel de di se ño cu rri cu lar si no a ni vel de la for -
ma ción pro fe sio nal pa ra que el ca mi no al éxi to aca dé mi co de los es tu dian tes
sea ca da vez más asequible.

La di ver si dad cul tu ral y edu ca ción en los Esta dos Uni dos

La so cie dad nor tea me ri ca na siem pre se ha ca rac te ri za do por ser una so cie -
dad mul ti cul tu ral y mul ti lin güe.3 Con res pec to a la po bla ción la ti na te ne mos
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1 Ejem plos de otras ini cia ti vas que ya en los años ochen ta bus ca ron in cor po rar la di men sión

cul tu ral den tro del en tre na mien to para maes tros son: Na tio nal Asso cia tion of State Boards
of Edu ca tion Task Force on Early Child hood Edu ca tion (1988) que apo ya ba el uso de len gua
de casa y cul tu ra para apo yar  el de sa rro llo de ha bi li da des bá si cas y apren di za je del in glés;
Na tio nal Asso cia tion for the Edu ca tion of Young Chil dren (1989); Na tio nal Asso cia tion for
Fa mily Day Care (1990); Multicultural Principles for Head Start Programs (1991).

2 He te ni do dos ex pe rien cias pro fe sio na les con fa mi lias y niños la ti nos: la pri me ra en el área
me tro po li ta na de Bos ton (Elliot-Pear son De part ment of Child De ve lop ment, Tufts Uni ver -
sity)  donde fui coor di na do ra del Home-School Con nec tion Pro gram, pro gra ma que des cri -
bi ré más ade lan te. La se gun da ex pe rien cia fue en una es cue la pú bli ca en East Palo Alto, Ca li -
for nia donde, como parte de un pro yec to de la Escue la de Edu ca ción de Stan ford, eva lué la
co mu ni ca ción entre pa dres la ti nos y maes tros anglo.

3 Craw ford (1993:21) ex pli ca que: “En 1664 […], se ha bla ban por lo menos die cio cho len guas
en la isla de Man hat tan, sin con tar las len guas in dí ge nas. Aun que la he ge mo nía del in glés
sobre las trece co lo nias se de ci dió en los úl ti mos años del siglo die ci sie te, los so ni dos del
ale mán, ho lan dés, fran cés, sueco, ir lan dés y galés se es cu cha ban con fre cuen cia en el tiem -
po de la re vo lu ción ame ri ca na, y el es pa ñol era la len gua do mi nan te en mu chos de los te rri -
to rios que se ad qui rían más tarde. Ser bi lin güe era común entre la clase tra ba ja do ra y la
clase edu ca da, par ti cu lar men te en las co lo nias de Nueva York, Pen sil va nia, Nueva Jer sey y



que al pri me ro de ju lio de 2006, la ofi ci na del Cen so re por tó 44.3 mi llo nes de
La ti nos, 14.8 por cien to de la po bla ción to tal (229 mi llo nes). Entre 2000 y 2006
los la ti nos re pre sen ta ron la mi tad de la po bla ción cre cien te en el país con una
tasa de cre ci mien to del 24.3 %, tres ve ces más que la tasa de cre ci mien to de la
po bla ción to tal (6.1 por cien to). Sin em bar go, es la po bla ción in fan til la ti na la
que, des gra cia da men te, se en cuen tra en la si tua ción so cial y aca dé mi ca más
vul ne ra ble y apre mian te como lo mues tran los si guien tes da tos pu bli ca dos
por la Po pu la tion Re fe ren ce Bu reau del Na tio nal Coun cil of La Raza
(http://www.nclr.org).

La ju ven tud la ti na es el gru po con ma yor ta sa de cre ci mien to en los
Esta dos Uni dos. Pa ra el año 2035 los ni ños la ti nos con for ma rán un ter cio de
la po bla ción in fan til to tal y se pro yec ta que pa ra el 2050 la po bla ción la ti na
se rá un ter cio de la po bla ción to tal de es te país. Se cal cu la que hay die ci séis
mi llo nes de ni ños la ti nos (92%) que son ciu da da nos ame ri ca nos. Sin em bar -
go, el pa no ra ma no es alen ta dor ya que una par te im por tan te de los ni ños
la ti nos (22% de la po bla ción to tal) vi ven en po bre za. Los jó ve nes la ti nos tie -
nen una ta sa de gra dua ción de pre pa ra to ria del  55 % y tie nen la ta sa de de -
ser ción más al ta en los Esta dos Uni dos, dos ve ces más que la po bla ción
an glo (Orfield, 2000). Esta la men ta ble si tua ción im po ne enor mes re tos tan -
to pa ra los ni ños y jó ve nes que bus can un lu gar en la so cie dad co mo pa ra
sus pa dres y los maes tros en car ga dos de la edu ca ción de es tos chi cos. ¿Cuá -
les son pues las op cio nes edu ca ti vas pa ra los ni ños la ti nos? ¿Cuál ha si do la
his to ria de trás de es tas op cio nes?

Dos pro pues tas edu ca ti vas prin ci pa les, la asi mi la cio nis ta y la mul ti -
cul tu ral, han si do los dos po los den tro de los cua les se ha bus ca do la res -
pues ta a las com ple jas in te rro gan tes de la edu ca ción pa ra ni ños de otras
cul tu ras. Por un la do, la po si ción asi mi la cio nis ta pro po ne se guir un pro gra -
ma de tron co co mún al re de dor de los va lo res cul tu ra les de la ci vi li za ción
oc ci den tal, y tien de a en fa ti zar la im por tan cia de la tec no lo gía y la eco no -
mía. Par te cen tral de es ta pro pues ta es la en se ñan za de los con te ni dos en in -
glés des de el pri mer mo men to en que el ni ño en tra a la es cue la, con el
pro pó si to de ayu dar los a asi mi lar se y ser par te de la so cie dad ame ri ca na lo
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    De la wa re” (la tra duc ción es mía). Por otra parte, una con sul ta a la pá gi na de in ter net de la

Mo dern Lan gua ge Aso cia tion (MLA, http://www.mla.org) nos da una idea de la di men -
sión de la di ver si dad cul tu ral y lin güís ti ca ac tual de los  Esta dos Uni dos. La MLA sos tie ne
que se ha blan por lo menos trein ta y tres len guas di fe ren tes en este país. Otras len guas que
en con tra mos en los Esta dos Uni dos son chino, ta ga lo, fran cés, viet na mí, ale mán, co rea no,
ruso, ita lia no, árabe,  por tu gués, po la co, fran cés créol, hindi, ja po nés, can to nés, persa, grie -
go, urdu, man da rín, gua ja rat hi, pun ja bi, kru, ibo, yo ru ba, ar me nio, cam bo dia no, he breo,
hmong, na va jo, lao sia no. Otras fuen tes  como Lan gua ges of the World (www.eth no lo -
gue.com) men cio nan 311 len guas de las cua les 162 son in dí ge nas (de di fe ren tes par tes del
mundo, in clu yen do va rias de Mé xi co) y 149 len guas in mi gran tes.



an tes po si ble. Las di fi cul ta des que tie nen los ni ños pa ra adap tar se al sis te -
ma es co lar tien den a eva luar se des de la pers pec ti va del dé fi cit y se pro po -
nen pro gra mas re me dia les pa ra com pen sar lo que el ni ño no sa be. Por otro
la do, se en cuen tra la pro pues ta mul ti cul tu ral que pro mue ve la in clu sión de
las con tri bu cio nes de los di ver sos gru pos ét ni cos y mu je res en la his to ria de
los Esta dos Uni dos. Se va lo ran las di fe ren tes cul tu ras y se pro mue ve el uso
de la len gua ma ter na en ca sa, aun que la len gua de ins truc ción sea el in glés.
Sin em bar go, es te apo yo a la di ver si dad cul tu ral tam bién ha de ri va do en di -
fe ren tes mo de los cu rri cu la res sin que nin gu no real men te de fi na lo que es la
edu ca ción mul ti cul tu ral y en oca sio nes ter mi nan por en fa ti zar di fe ren cias y 
de fi cien cias (Banks, 1996, Ogbu 1992).

Un com po nen te cen tral a con si de rar en el de ba te de la edu ca ción de los
ni ños de cul tu ras di ver sas es la len gua de ins truc ción: ¿de be mos en se ñar des -
de el prin ci pio en in glés, aún cuan do los ni ños no lo ha blen? O ¿de be mos en -
se ñar pri me ro el in glés pa ra que des pués el ni ño se in ser te en el sa lón de cla se 
re gu lar? O ¿de be mos en se ñar pri me ro con te ni dos es co la res en la len gua ma -
ter na del ni ño pa ra que apren da los con cep tos en su len gua y des pués los
trans fie ra al in glés?

Estas pre gun tas han ge ne ra do un con ti nuo de ba te al re de dor de la edu -
ca ción bi lin güe con vir tién do la en uno de los cam pos de ba ta lla más can den -
tes en tre pa dres de fa mi lia, edu ca do res, in ves ti ga do res y po lí ti cos.4 El
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4 Para una am plia y ex haus ti va re vi sión de la his to ria de la edu ca ción bi lin güe en Esta dos Uni -

dos se pue den con sul tar las obras de Craw ford, 1993 y Nieto, 2009. Los pri me ros de ba tes
sobre la edu ca ción “bi lin güe” datan de la dé ca da de 1880 cuan do el Bu reau of Indian Affairs 
im ple men tó una po lí ti ca que for za ba a que la po bla ción na ti va ame ri ca na se es co la ri za ra en
in glés. En el siglo XX, quizá una de las fra ses que ha te ni do mayor peso en torno a este tema
ha sido el dis cur so que Theo do re Roo se velt dio a la Ame ri can De fen se So ciety en 1919
donde en fa ti zó la co ne xión entre el in glés, la leal tad a los Esta dos Uni dos y la  iden ti dad
ame ri ca na: “We have room for but one lan gua ge here, and that is the En glish lan gua ge...and 
we have room for but one sole lo yalty and that is a lo yalty to the Ame ri can peo ple". (Aquí te -
ne mos es pa cio sólo para una len gua, y esa es el in glés… y te ne mos es pa cio sólo para una
leal tad y esa es la leal tad hacia el pue blo ame ri ca no.) Sin em bar go, este tipo de dis cur so apo -
yan do la uni dad lin güís ti ca y la iden ti dad cul tu ral ame ri ca na  ha en con tra do im por tan tes
pro tes tas y de man das de la so cie dad civil que ha pe lea do por una edu ca ción más plu ral. Por 
ejem plo, se pue den en con trar lu chas y fa llos de la Su pre ma Corte  en favor de la edu ca ción
bi lin güe desde 1927. Quizá una de las de ci sio nes más im por tan tes a este res pec to  fue la con -
tien da en 1954 entre Brown (padre de fa mi lia afroa me ri ca no) y el dis tri to es co lar de To pe ka,
Kan sas (donde se apo ya ba la se gre ga ción es co lar im ple men ta da en 1896). En este caso, la
su pre ma corte de jus ti cia de cla ró in cons ti tu cio nal la se gre ga ción ra cial en las es cue las y
sentó las bases para la in te gra ción edu ca ti va y el mo vi mien to de de re chos ci vi les de 1964. En 
1968 se apro bó la  Bi lin gual Edu ca tion Act, le gis la ción fun da men tal que asig na ba por pri -
me ra vez un pre su pues to fe de ral para im ple men tar pro gra mas bi lin gües y en 1974 la con -
tien da Lau (padre de fa mi lia asiá ti co) vs. Ni chols (dis tri to es co lar en San Fran cis co) re sul tó
en que la su pre ma corte de jus ti cia or de nó a los dis tri tos es co la res pro veer los pro gra mas
ne ce sa rios para edu car a los niños que no ha bla ran in glés. Sin em bar go, aun que estos fa llos 



re sul ta do ha si do una va rie dad de pro gra mas que se han di se ña do pa ra
res pon der a las ne ce si da des de los ni ños: 1) con di fe ren tes len guas ma ter -
nas; 2) que cur san di fe ren tes gra dos es co la res den tro de la mis ma es cue la;
3) que se en cuen tran en di fe ren tes sub gru pos den tro de un mis mo sa lón
de cla se; y 4) que tie nen di fe ren tes ni ve les de do mi nio del in glés (Gar cía,
1999)5.

Sin em bar go, la efi ca cia de es tos pro gra mas ha si do tan va ria da co -
mo el nú me ro de pro gra mas mis mos, ya que en cual quie ra de es tos pro -
gra mas en con tra mos ni ños la ti nos que so bre pa san aca dé mi ca men te a sus
com pa ñe ros an glo, otros los igua lan, mien tras que otros en fren tan el fra -
ca so es co lar (un par de es tu dios al res pec to con po bla ción la ti na en Ca li -
for nia son Kao y Tien da, 1995 y Ram baut, 1995). El ca mi no ha cia el éxi to
es co lar de la po bla ción di ver sa no es tá, en ton ces, só lo en el ti po de con te ni -
do que se en se ñe en las es cue las o en la len gua de ins truc ción. ¿Dón de es -
tán, pues, las ba ses del éxi to es co lar pa ra es ta po bla ción?
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     im ple men ta ron cam bios cen tra les en el sis te ma edu ca ti vo, tales cam bios no se die ron a
nivel cons ti tu cio nal, lo que ha per mi ti do que ini cia ti vas en con tra de la edu ca ción bi -
lin güe hayan vuel to a ser parte del es ce na rio edu ca ti vo. Así, en los años 80 el pre si den -
te Rea gan se pro nun ció en con tra de la edu ca ción bi lin güe y, a pesar de una reau to ri za -
ción de la Bi lin gual Edu ca tion Act en 1994, en 1998 sur gió con gran fuer za el mo vi mien -
to “En glish Only” (pa tro ci na do por Run Unz, em pre sa rio ca li for nia no) que ha
pro li fe ra do en va rios es ta dos del país que han vo ta do en con tra de los pro gra mas bi lin -
gües. Entre estos es ta dos se en cuen tran Ari zo na (2000), Co lo ra do (2001) y Mas sa chu -
setts (2003).

5 Estos pro gra mas se pue den agru par en tres gran des gru pos: 1) Pro gra ma re gu lar en in glés,
para la po bla ción anglo en ge ne ral y al que asis ten mu chos niños de cul tu ras di ver sas,
ya sea por elec ción o por no haber otras op cio nes; 2) Pro gra mas de in glés como se gun -
da len gua para los niños que en tran al sis te ma es co lar y que ha blan una len gua di fe ren -
te al in glés. A estos niños se les cla si fi ca como “Li mi ted En glish Pro fi cient”, “Lan gua ge 
Mi no rity Stu dent” o “En glish Lan gua ge Lear ner". Hoy día el pro gra ma más común
para esta po bla ción es el lla ma do “Shel te red En glish” o de “Instruc ción con tex tua li za -
da para el apren di za je del in glés". En este pro gra ma, la en se ñan za del in glés se es truc -
tu ra a tra vés de áreas de con te ni do y el nivel de in glés se adap ta al nivel de los es tu -
dian tes. Se usan téc ni cas de pe da go gía de se gun das len guas. Otros pro gra mas den tro
de este grupo pro veen ins truc ción en in glés in di vi dual y gru pal fuera del salón de
clase; 3) Pro gra mas bi lin gües que a su vez se di vi den en a) pro gra mas de tran si ción
donde se en se ña es pa ñol du ran te cier to tiem po para ayu dar a los niños a tran si cio nar
al pro gra ma re gu lar. Estos pro gra mas de tran si ción pue den ser de  “Early exit” (sa li da
tem pra na y los niños en tran al pro gra ma re gu lar en se gun do grado) y “Late exit” (sa li da
tar día para en trar al pro gra ma re cu lar en se gun do de se cun da ria); b) pro gra mas bi lin -
gües de dos vías (el cu rrícu lo es co lar se en se ña en in glés y es pa ñol, ideal men te hasta ter -
ce ro de se cun da ria). Sin em bar go, estos pro gra mas son es ca sos y la po bla ción la ti na
tiene poco ac ce so a ellos.



La po bla ción in fan til y el éxi to es co lar: una pers pec ti va eco ló gi ca

En las úl ti mas dé ca das se han de sa rro lla do va rias hi pó te sis para ex pli car
el fra ca so aca dé mi co de los ni ños la ti nos en los Esta dos Uni dos.6 Sin em bar -
go, nin gu na de es tas hi pó te sis ha lo gra do ex pli car, por sí sola, el fra ca so es co -
lar y la com ple ji dad de trás del pro ce so de adap ta ción y éxi to aca dé mi co de
esta po bla ción.

Entre los años 2002 y 2005, tu ve la opor tu ni dad de tra ba jar con fa mi lias
y ni ños la ti nos que em pe za ban el prees co lar den tro del lla ma do Ho -
me-School Con nec tion Pro gram (H-SCP)7, el cual te nía co mo ob je ti vo cen tral
for ta le cer la co mu ni ca ción en tre pa dres y maes tros pa ra apo yar el pro ce so de
adap ta ción es co lar y el éxi to aca dé mi co de los ni ños en prees co lar y pri mer
gra do de pri ma ria.

Den tro del H-SCP, se tra ba ja ba con el mo de lo eco ló gi co de Bron fen -
bren ner (1979) pa ra con cep tua li zar los fac to res de trás del éxi to y el fra ca so es -
co lar de los ni ños la ti nos. El mo de lo tie ne la ven ta ja de in te grar y ana li zar
fac to res in di vi dua les y so cia les de la si guien te ma ne ra. Pri me ro, po ne al cen -
tro las ca rac te rís ti cas in di vi dua les del ni ño y per mi te con si de rar los va rios
con tex tos o mi cro sis te mas den tro de los cua les se de sa rro lla.8 Se gun do, el mo -
de lo con si de ra la re la ción e in te rac ción (me so sis te ma) en tre los dos mi cro sis te -
mas más im por tan tes: la ca sa y la es cue la. Este as pec to es cen tral pa ra el te ma
que nos ocu pa ya que es den tro de la in te rac ción fa mi lia-es cue la don de se
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6 Los va rios ar gu men tos que a tra vés de las úl ti mas dé ca das han tra ta do de ex pli car el fra ca so

es co lar de niños de gru pos mi no ri ta rios pue den agru par se en tres ca te go rías (Bond, 1981 ci -
ta do en Val dés, 1996, p.18): 1) el ar gu men to ge né ti co, el cual sos tie ne que hay gru pos ge né ti -
ca men te más ca pa ces que otros; 2) el ar gu men to cul tu ral, donde el fra ca so es co lar se ve como 
el re sul ta do de la “cul tu ra de po bre za” en la que viven los niños o de la in ca pa ci dad de los
pa dres y niños para adap tar se a la es cue la por tener una cul tu ra di fe ren te; y 3) el ar gu men to
de aná li sis de clase, el cual sos tie ne que el fra ca so es co lar es el resultado del mantenimiento
de las estructuras sociales del sistema capitalista.

7 Fun da do en 1994 por la Doc to ra Mart ha Julia Gar cía-Se llers, este pro gra ma surge de la co la -
bo ra ción entre Tufts Uni ver sity y sis te mas es co la res de los Esta dos Uni dos, Amé ri ca La ti na,
Ku wait y Jor da nia. El pro gra ma con sis tía en hacer vi si tas a las fa mi lias para co no cer la si tua -
ción e his to ria fa mi liar, y eva luar ha bi li da des y des tre zas bá si cas en el niño. Tam bién se tra -
ba ja ba con los maes tros en el salón de clase y se ob ser va ba al niño en di fe ren tes ac ti vi da des
den tro de la es cue la. A lo largo del año es co lar se hacía un se gui mien to con la fa mi lia y una
se gun da vi si ta a la casa al final del año es co lar. Se de sa rro lló un pro gra ma para maes tros que 
in clu ye una serie de ma te ria les y cues tio na rios para tra ba jar con fa mi lias de diferentes
culturas. Los materiales están traducidos al español en Parra y García-Sellers, 2005.

8 Bron fen bren ner tam bién pro po ne con si de rar la si tua ción eco nó mi ca, la es ta bi li dad y la sa tis -
fac ción ge ne ral de la fa mi lia (el exo sis te ma) como fac to res que afec tan el de sa rro llo del niño.



pue de apre ciar me jor la com ple ji dad de la di ver si dad cul tu ral. Ahí se po nen
de ma ni fies to los acuer dos y de sa cuer dos en tre las dos cul tu ras (o ma cro sis -
te mas co mo lla ma ría Bron fen bren ner al sis te ma de va lo res cul tu ra les).
Ambas par tes po nen en jue go su pro pia his to ria, ex pec ta ti vas, asun cio nes y
va lo res con res pec to a la cul tu ra pro pia9 y la de “el otro". En la fi gu ra 1, se
pre sen ta una adap ta ción de es te mo de lo. Se pue de ver al ni ño co mo par te
de los dos mi cro sis te mas de su fa mi lia y la es cue la, ca da uno in mer so en su
pro pia cul tu ra.

Ca be re sal tar que pa ra al gu nos au to res en los Esta dos Uni dos, el aná li -
sis de fac to res de trás del éxi to o fra ca so es co lar de be in cluir un aná li sis de las
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9 Si guien do a Super y Hark ness (2002), la cul tu ra or ga ni za nues tras ac cio nes a par tir de los sis -

te mas de  creen cias que se ten gan sobre lo que es una fa mi lia, lo que es la es cue la y lo que un
niño debe hacer a determinada edad.

Fi gu ra 1. Adap ta ción del mo de lo eco ló gi co de Bron fen bre ner (1979) pa ra con cep tua -

li zar al ni ño de una cul tu ra di fe ren te en tre sus dos am bien tes prin ci pa les, ca sa y es -

cue la.



re la cio nes de po der que se ge ne ran en tre pa dres y maes tros re sul ta do de las
con cep cio nes his tó ri cas y po lí ti cas que ca da par te ten ga del otro (True ba y
Bar to lo mé, 2000; De Car val ho, 2001).10

Es ahí, en la re la ción pa dres-maes tros don de se en cuen tran las se mi llas
fun da men ta les pa ra el éxi to aca dé mi co y so cial de los chi cos la ti nos. El ni ño
que se en cuen tra en tre la ca sa y la es cue la de be pa sar cons tan te men te de un
am bien te a otro, de un sis te ma de va lo res co no ci do a otro que mu chas ve ces
de va lúa a la cul tu ra de ca sa. Los maes tros no pue den de jar de la do es te ni vel
de re fle xión.11

El mo de lo de Bron fen bren ner tam bién in clu ye es te “pa so” en tre am -
bien tes ba jo las no cio nes de tran si ción y con ti nui dad,12 cen tra les pa ra fa ci li -
tar el pro ce so de adap ta ción es co lar. Den tro de una mis ma cul tu ra, se
es pe ra que el pro ce so de tran si ción a la es cue la se fa ci li te da das las si mi li -
tu des en ex pec ta ti vas, va lo res e idio ma en tre la ca sa y la es cue la. El ca so de 
los ni ños de otras cul tu ras es más com ple jo. En una si tua ción ideal, en su
con duc ta ini cial el ni ño re fle ja en la es cue la lo que ha apren di do en la ca sa.
Lue go el alum no iden ti fi ca las di fe ren cias de con duc ta de su am bien te fa -
mi liar con la con duc ta que se es pe ra en la es cue la y, gra dual men te, lle ga a
un equi li brio en tre los dos am bien tes. Alcan zar es te equi li brio es lo que le
per mi ti rá te ner lo gros aca dé mi cos. Sin em bar go, co mo di je, és ta es una si -
tua ción ideal ya que en la rea li dad los ni ños in mi gran tes de ben tran si cio -
nar con ti nua men te en tre dos am bien tes con po cas si mi li tu des y
con ti nui dad. He aquí la com ple ji dad que en cie rra y con lle va la “di ver si -
dad cul tu ral”.
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10 Así, en el pró lo go del libro Immi grant Voi ces True ba y Bar to lo mé (2000) pro po nen que:
“Para la ma yo ría de los in mi gran tes y otros gru pos sub or di na dos en los Esta dos Uni dos
lle gar a tener una voz re pre sen ta un pro ce so a tra vés del cual lle gan a co no cer el sig ni fi ca -
do de estar en la pe ri fe ria de la ín ti ma pero frá gil re la ción entre co lo ni za dor y co lo ni za do.
Tam bién sig ni fi ca que el co lo ni za do toma plena con cien cia de que tener voz no es algo
dado por el co lo ni za dor. Tener voz es un de re cho hu ma no” (p. ix). (La tra duc ción es
mía).

11 True ba y Bar to lo mé (2000) in sis ten en que: “Al dejar nues tro le ga do co lo nial sin exa mi nar, la
ma yo ría de los edu ca do res acep tan cie ga men te mo de los de aná li sis psi co ló gi cos que no sólo 
des po li ti zan la com ple ja y con tra dic to ria re la ción entre los gru pos do mi nan tes y sub or di na -
dos sino que tam bién crea es pa cios donde la ideo lo gía se borra de la dis cu sión y las ma ni fes -
ta cio nes psi co ló gi cas se re du cen a la bio lo gía". (p. xii) (la tra duc ción es mía). Estas re fle xio -
nes son fun da men ta les si se pien sa que aun que la po bla ción in fan til se ha vuel to más di ver -
sas, la plan ta do cen te y ad mi nis tra ti va sigue sien do prin ci pal men te anglo y mo ni lin güe
(Gar cía, 1999).

12 Enten di da ésta como: “la coin ci den cia entre las con cep cio nes sobre la edu ca ción (o metas del 
grado es co lar que curse el edu can do) y las ex pec ta ti vas que del niño ten gan los pa dres y los
maes tros” (Parra y Gar cía-Se llers, 2005, p. 11).



Ba sa da en es ta con cep ción del de sa rro llo y a par tir de su tra ba jo co mo
di rec to ra del Ho me-School Con nec tion Pro gram, Gar cía-Se llers (1996) de sa -
rro lló un mo de lo con cep tual pa ra ca rac te ri zar los di fe ren tes “lu ga res” en tre
la fa mi lia y la es cue la dón de se pue de co lo car el ni ño in mi gran te a lo lar go de
su pro ce so de adap ta ción es co lar y cul tu ral. Estos “lu ga res” o pa tro nes se
ilus tran en la Fi gu ra 2 y son: “inadaptado”, “transferido”, adaptado”, y
“adaptado con apoyo”.

En el pa trón “ina dap ta do”, no hay pun tos de con tac to en tre la ca sa y la
es cue la y el ni ño lle va a la es cue la los pa tro nes de con duc ta y ex pec ta ti vas
apren di das en ca sa. Aún cuan do los ni ños pue den te ner un gran po ten cial
aca dé mi co, su con duc ta se per ci be co mo “pro ble má ti ca” prin ci pal men te
cuan do el maes tro des co no ce las ca rac te rís ti cas del ám bi to fa mi liar y el
maes tro tra ta de “co rre gir” con duc tas “ina de cua das” im po nien do re glas
que el ni ño no ne ce sa ria men te en tien de. En el ca so del ni ño en un pa trón
“trans fe ri do” tam po co hay si mi li tud en tre los am bien tes de la ca sa y de la
es cue la pe ro el ni ño adop ta los va lo res y ex pec ta ti vas de la es cue la a cos ta
de re cha zar aque llos de ca sa, prin ci pal men te su len gua ma ter na. El ni ño
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Fi gu ra 2. Mo de lo con cep tual de las re la cio nes en tre la ca sa  y la es cue la (Gar cía-Se -

llers, 1996).



“adap ta do” es aquel que lo gra iden ti fi car am bos pa tro nes de con duc ta y ex -
pec ta ti vas y tran si cio na de la ca sa a la es cue la sin apa ren te pro ble ma. No obs -
tan te, el ni ño cons tan te men te in vier te mu cha ener gía en com pren der las
di fe ren cias y me diar en tre am bos am bien tes. A la lar ga, es te es fuer zo pue de
qui tar le ener gía pa ra te ner éxi to aca dé mi co de ma ne ra sos te ni da, que es lo
que lo gra el ni ño “adap ta do con apo yo". En es te úl ti mo ca so, pa dres y maes -
tros lo gran una bue na co mu ni ca ción pa ra crear una red de apo yo sos te ni da a
lo lar go del año aca dé mi co. El pro ce so de adap ta ción y éxi to es co lar es, en -
ton ces, mul ti di men sio nal y es un pro ce so trian gu lar (Bri zue la y Gar cía-Se -
llers, 1999) en tre ni ño-pa dres y maes tros.

El ma yor re to es lo grar que pa dres y maes tros con cuer den en el có mo y
cuán do apo yar al ni ño. ¿Có mo cru zar los “puen tes” de la fal ta de co mu ni ca -
ción que re sul tan de di fe ren tes con cep cio nes cul tu ra les so bre la edu ca ción de 
un ni ño? La me to do lo gía de sa rro lla da den tro del Ho me-School Con nec tion
Pro gram pro po ne tres pa sos: 1)  iden ti fi car el pa trón de adap ta ción en el que
se en cuen tra el ni ño (ina dap ta do, trans fe ri do, adap ta do, adap ta do con apo -
yo); 2)  iden ti fi car las áreas de dis con ti nui dad o de fal ta de co mu ni ca ción en -
tre pa dres y maes tros; 3) pro veer un ser vi cio de me dia ción en tre pa dres y
maes tros pa ra iden ti fi car las me tas en co mún  y las ac cio nes a to mar. Esta me -
dia ción, que bien pue de rea li zar un maes tro (Pa rra y Gar cía-Se llers, 2005), 
im pli ca fa ci li tar un trabajo de reflexión de dos vías donde ambas partes
toman conciencia de sus propias expectativas y las del otro.

Esta ble cer me tas en co mún en tre pa dres y maes tros pa re ce ría una ta rea 
sen ci lla ya que am bas par tes en ge ne ral quie re lo mis mo: el bie nes tar y el éxi -
to aca dé mi co del chi co. Sin em bar go, an clar es ta me ta ideal a la rea li dad co ti -
dia na nos lle va a en fren tar múl ti ples áreas de de sa cuer do. La más ob via es el
len gua que de be ha blar el ni ño (¿De be man te ner la len gua de ca sa o de be ha -
blar só lo in glés pa ra “fa ci li tar" su tran si ción a la es cue la? Sha pi ro y Gar cía-Se -
llers (2003) iden ti fi ca ron otras áreas de dis con ti nui dad en tre pa dres y
maes tros: el com por ta mien to del ni ño (¿por qué el ni ño se com por ta de di fe -
ren te ma ne ra en la ca sa y en la es cue la?); las ex pec ta ti vas y pro pó si to del gra -
do es co lar que cur sa el ni ño (pa ra mu chos pa dres el prees co lar es un año
don de se apren de la so cia li za ción y el jue go; no obs tan te en el sis te ma ame ri -
ca no, se es pe ra que cuan do los ni ños ter mi nen es te gra do, re co noz can le tras y 
lean pa tro nes bá si cos, es cri ban su nom bre y en tien dan con cep tos ma te má ti -
cos bá si cos); par ti ci pa ción de los pa dres en la es cue la (en el sis te ma ame ri ca -
no se es pe ra que los pa dres par ti ci pen ac ti va men te en ac ti vi da des den tro del
sa lón de cla se, even tos es co la res y va yan a las reu nio nes con los maes tros.
Mu chos pa dres la ti nos de ben apren der es ta ex pec ta ti va, ya que en ge ne ral,
mu chos de ellos su po nen que la es cue la es el es pa cio de los maes tros y con -
fían en ellos pa ra la edu ca ción de sus hi jos). Por úl ti mo, du ran te una es tan cia
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de seis me ses en la Escue la de Edu ca ción de la Uni ver si dad de Stan ford
(2008) tra ba jé con pa dres y maes tros de una es cue la pública e identifiqué
otras áreas de discontinuidad, a saber: el tipo y la frecuencia de las tareas
para la casa; la forma en que los chicos resuelven los conflictos con
compañeros y la forma en que los padres disciplinan a los niños.

Con si de ra cio nes fi na les

El tema de la di ver si dad cul tu ral es un tema de suyo com ple jo que para su
ca bal com pren sión re quie re de una re fle xión no sólo a ni vel del di se ño de
con te ni dos cu rri cu la res — el cual debe ser co la bo ra ti vo e in clu si vo, so cial en
na tu ra le za y orien ta do ha cia los pro ce sos de apren di za je y de sa rro llo de los
es tu dian tes (Gar cía, 1999) — sino a nivel de formación de profesores.

La pro pues ta que he pre sen ta do en es te ar tícu lo a par tir de mi ex pe -
rien cia con ni ños y fa mi lias la ti nas se une a la de mu chos an tro pó lo gos y
psi có lo gos cul tu ra les (to dos ellos ci ta dos en es te tra ba jo): el éxi to aca dé mi -
co de ni ños de gru pos mi no ri ta rios no es un tra ba jo in di vi dual. Por el con -
tra rio, su po ne el apo yo de pa dres, pe ro prin ci pal men te de los maes tros,
re pre sen tan tes de la cul tu ra do mi nan te. En es te sen ti do, y con res pec to del
te ma de la en se ñan za de las cien cias (edu ca ti vas), es fun da men tal in cor po -
rar en los pro gra mas de for ma ción de maes tros la no ción de que el con cep to
de di ver si dad cul tu ral, no só lo im pli ca co no cer una des crip ción de mo grá fi -
ca, si no que im pli ca, por un la do, un co no ci mien to so bre quié nes son nues -
tros es tu dian tes y sus fa mi lias y, por otro, una pro fun da re fle xión so bre
no so tros mis mos co mo do cen tes: nues tras ex pec ta ti vas ha cia nues tros es tu -
dian tes, nues tro pa pel en su pro ce so edu ca ti vo y nues tra po si ción ideo ló gi -
ca con res pec to al gru po ét ni co al que per te ne ce el ni ño.13 El gran re to que
im po ne el te ma de la di ver si dad cul tu ral es, pues, la con ti nua re fle xión so -
bre el “otro” y so bre nues tro lu gar fren te a ese “otro”. Co mo do cen tes de la
épo ca de la glo ba li za ción y del nue vo si glo es tas re fle xio nes se han vuel to
una prio ri dad en nues tro queha cer.

423Di ver si dad cul tu ral y edu ca ción en los Esta dos Uni dos:
el caso de la po bla ción in fan til la ti na

                                
13 Este úl ti mo punto me pa re ce de par ti cu lar im por tan cia por que el  tema de la di ver si dad cul -

tu ral es un tema que ocupa no sólo a los Esta dos Uni dos sino tam bién a Mé xi co. El tema de
la edu ca ción in ter cul tu ral en el ám bi to me xi ca no es un tema con pro fun das raí ces his tó ri cas
y po lí ti cas vi gen te en nues tros días (para una re vi sión de las po lí ti cas edu ca ti vas de la po -
bla ción di ver sa en el Mé xi co de los si glos  XIX y XX se pue den consultar Barriga Villanueva,
2010; Villavicencio, 2010).
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Ca pí tu lo 31

El su je to for clui do de la ciencia

Car los A. Albur quer que Peón
Fa cul tad de Psi co lo gía, UNAM

El su je to del psi coa ná li sis es di fe ren te al su je to sus tan cial de la fi lo so fía y
es dis tin to al su je to psi co ló gi co de com pren sión y con cien cia. Es un su je to
for clui do1 por la cien cia, un des he cho del dis cur so de ver dad cien ti fi cis ta que
ex clu ye al in cons cien te, a la se xua li dad y a la lo cu ra como for mas de ver dad.

Mi chel Fou cault plan tea en His toi re de la fo lie á l´âge clas si que, que Des -
car tes ha bría exi lia do a la lo cu ra del dis cur so de la ra zón y es te de cre to de ex -
clu sión inau gu ra ba el de cre to po lí ti co del “Gran en cie rro”. Así en las
Me di ta cio nes, Descartes comenta:

¿Có mo po día ne gar que es tas ma nos, y es te cuer po son míos, si no
es qui zá com pa rán do me con esos in sen sa tos cu yo ce re bro es tá tan
tur ba do u ofus ca do por los ne gros va po res de la bi lis que ase gu ran
fir me men te que son re yes, cuan do son muy po bres, que es tán ves ti -

                                
1 El tér mi no for clu sión es de uso co rrien te en el vo ca bu la rio ju rí di co pro ce di men tal y sig ni fi ca

“la ca du ci dad de un de re cho no ejer ci do en los pla zos pres cri tos”. En su raíz la for clu sión 
la ca nia na hace referencia a lo jurídico.



dos de oro y púr pu ra, cuan do es tán des nu dos, o ima gi nan ser cán -
ta ros o te ner cuer po de vi drio? Pe ro en fin! Son lo cos y yo no se ría
me nos ex tra va gan te si to ma ra sus ejem plos por re gla (AT, IX-1, 14).

Pa ra Fou cault, Des car tes se pa ra ba el sue ño de la lo cu ra y de la ra zón. 
Así el co gi to car te sia no ex cluía a la lo cu ra de la ra zón, en ca mi nan do el dis cur -
so de la alie na ción pro du ci do por Pi nel en el si glo XVII. Esta ex clu sión es ma -
ni fies ta en la tra di ción fi lo só fi ca del ra cio na lis mo, Así en Sue ños de un
vi sio na rio, Kant uti li za de pre tex to a Emma nuel Swe den borg: un teó so fo,
cien tí fi co y mís ti co, quien en su obra Arca na Ca les tia, ex po ne su cos mo gó ni ca
doc tri na de las co rres pon den cias; así co mo tam bién, sus tra ve sías por el
mun do es pi ri tual; y sus ha bi tua les diá lo gos con los es pí ri tus, los de mo nios y
los án ge les.

Cuan do Kant lee la obra de Swe den borg, crea una re la ción dis cur si va
en tre las ideas de és te y los pos tu la dos me ta fí si cos y se pro po ne eva luar des -
de un pun to de vis ta epis te mo ló gi co y ra cio nal la idea de es pí ri tu, de Dios, y
de la tras mi gra ción de las al mas. Estos con cep tos fue ron de sa rro lla dos por
Swe den borg en su obra de una ma ne ra elo cuen te, ya que se en con tra ba
realmente convencido de la veracidad de sus afirmaciones.

Aun que Swe den borg ini cial men te es ta ba in te re sa do en las ma te má ti -
cas y en la fí si ca, pos te rior men te, aban do nó el es tu dio de la cien cia, de di cán -
do se, a re gis trar mi nu cio sa men te el mun do es pi ri tual. Kant veía en la obra de 
Swen den borg una fal ta de ri gu ro si dad en la afir ma ción de sus te sis: tan to la
me ta fí si ca co mo las ideas de Swen den borg no po dían ser de mos tra das, ni re -
fu ta das por nin gún mé to do ra cio nal y sin em bar go és tas eran acep ta das co -
mo ver da de ras. Con su crí ti ca Kant es ta ble cía los lí mi tes de la razón y al
mismo tiempo la discontinuidad de lo verdadero y de la fantasía.

Si bien pa ra Kant,  la re fu ta ción de Swen den borg tie ne su fun da men to
en una crí ti ca a la me ta fí si ca, tam bién es cier to que en Kant exis te una cier ta
fas ci na ción an te la fi gu ra Swen den borg, es de cir, una fas ci na ción an te el de li -
rio. Esto ín di ca que la lo cu ra tie ne una relación dialéctica con la razón.

Hay una ne ce si dad de ca rác ter epis te mo ló gi co por fun dar el co no ci -
mien to cien tí fi co a par tir de su ne ga ti vi dad, de lo que se opo ne a él. Tam bién
re sul ta ne ce sa rio des cu brir lo que se en cuen tra ocul to a nues tro encuentro
fenoménico-per cep tual.

His toi re de la fo lie á l´âge clas si que, no plan tea una his to ria de la lo cu ra, co -
mo po dría su po ner se, si no, kan tia na men te lo tras cen den tal de la psi co lo gía.
El méri to de Fou cault es ha ber des cri to las con di cio nes de po si bi li dad pa ra
una dis ci pli na cien tí fi ca de la psí que. La lo cu ra fun cio na co mo pun to de par -
ti da pa ra es ta ble cer los li nea mien tos de la ra zón –es te he cho es cla ro, en las
Me di ta cio nes de Des car tes y en los pos tu la dos de Kant acer ca de Swen den -
borg–  la lo cu ra en re la ción es pe cu lar con la ra zón, su ne ga ti vi dad co mo po si -
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ti vi dad. De igual ma ne ra la fi sio lo gía se es ta ble ció a par tir de lo pa to ló gi co.
En es te sen ti do lo que vis lum bra la obra de Fou cault es el ori gen del dis cur so
ra cio nal a par tir de lo irra cio nal, digámoslo con todas sus letras “la locura es
la condición necesaria para fundar la psicología” (Gross 2000a).

La obra de Fou cault so bre la lo cu ra, plan tea el des cu bri mien to freu dia -
no, co mo pre ci sa men te el ope ra dor de es ta re ve la ción. Es Freud aquel que re -
cu pe ra a la fan ta sía co mo la ima gen de la ra zón, sien do es ta úl ti ma, tan
vá li da, co mo la conciencia y más aún, su fundadora.

La preo cu pa ción fi lo só fi ca por la lo cu ra tie ne su ori gen en la ne ce si -
dad de sa ber lo que es la ra zón. Sin em bar go, co mo lo pen só Fou cault, es ta
epis te mo lo gía pa re ce ha ber si do exor ci za da por el dis cur so alie nis ta del si -
glo XVII, inau gu ran do con ello un nue vo dis po si ti vo de con trol: el dis cur so
psi quiá tri co. Pe ro es evi den te, que lo que ne gó  la psi quia tría, el psi coa ná li -
sis, lo hi zo su yo.

Así en el plan tea mien to de Fou cault (aun que ha bría que pre ci sar el
mo men to de la obra, ya que el diá lo go que man tie ne con el psi coa ná li sis es
am bi va len te, so bre to do en His to ria de la se xua li dad, don de afir ma que el psi -
coa ná li sis es co mo una cien cia con fe sión) el psi coa ná li sis le re gre sa la pa la -
bra a la lo cu ra, y la pien sa no co mo un des vío, si no por el con tra rio, co mo
una ló gi ca pro pia men te hu ma na. A es ta ló gi ca Freud la de no mi nó in cons -
cien te.

La ge nia li dad la ca nia na, con sis tió en lle var es ta pro po si ción a sus úl ti -
mas con se cuen cias, al es ta ble cer una for ma li za ción (no bio lo gi zan te) de la lo -
cu ra o una ló gi ca de lo real. La can afir ma ba que el su je to del psi coa ná li sis es
con se cuen cia del su je to de la cien cia, es de cir, el psi coa ná li sis es im pen sa ble
sin la ins tau ra ción del su je to de la cien cia –inaugurado propiamente por Des -
cartes en el siglo XVI.

Sin em bar go, en el su je to de la cien cia no hay ca bi da pa ra el in cons cien -
te, ya que no hay sa ber en la lo cu ra. Mien tras que pa ra el psi coa ná li sis, he re -
de ro del mes me ris mo, la hip no sis y la su ges tión, se rei vin di ca al in cons cien te
y a la se xua li dad, co mo los dos gran des universales de la subjetividad.

La ge nea lo gía del psi coa ná li sis par te del en tre cru za mien to en tre la
cien cia y el mis ti cis mo, sur gi do des de el ori gen mis mo de la cul tu ra. Esta
dua li dad vis ta co mo el en fren ta mien to de la ra zón con tra la na tu ra le za pro -
fun da men te imaginativa del hom bre.

 Freud al pu bli car en 1900  Die Traum deu tung, ini cia ba un sa ber so bre el
su je to que cues tio na ba el co no ci mien to cien tí fi co de su tiem po, al re cu pe rar
lo ex clui do por el po si ti vis mo, un sa ber so bre el des he cho, el res to y lo ocul to.
Freud de cla ra: “Me re fie ro a la in ter pre ta ción de los sue ños, la que dio ini cio
al des ti no del psi coa ná li sis de afir mar se en opo si ción a la ciencia oficial”
(Freud 1994a,  p. 173).
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Freud no ha he cho otra co sa que dar res pues ta a la cri sis de la me ta fí -
si ca del si glo XVII, al sus ti tuir la por una me ta psi co lo gía, un co no ci mien to
mo der no so bre el al ma y una epis te mo lo gía que pue de dar cuen ta ra cio nal -
men te de la con duc ta irra cio nal del ser hu ma no, dan do lu gar a un nue vo es -
ta tu to de su je to, el su je to de lo in cons cien te.

Ma gia y re li gión, las dos po si cio nes de ese or den que se dis tin guen
de la cien cia, has ta el pun to de que ha po di do si tuár se las con re la -
ción a la cien cia, co mo fal sa o dis mi nui da cien cia pa ra la ma gia, co -
mo re ba san do sus lí mi tes, o in clu so en con flic to de ver dad con la
cien cia pa ra la se gun da: hay que de cir lo el su je to de la cien cia, una y 
otra no son si no som bras, pe ro no pa ra el su je to su frien te con el que
te ne mos que vér nos las (La can 2001a, p.  848-849).

El su je to pa ra Fou cault –es im por tan te se ña lar lo, ya que es la fi gu ra de
Fou cault la que in ci dió de ma yor ma ne ra en la con cep ción de la sub je ti vi dad
mo der na- es co mo aquel per so na je que da vi da a la crea ción a tra vés de su ri -
que za in te rior.

Esto se pue de apre ciar de ma ne ra me ta fó ri ca y sub li me en la pro duc ción
pic tó ri ca de Go ya, quien fun cio na ría co mo el ope ra dor de un pro ce so his tó ri co, 
y su obra re pre sen ta ría la rea li dad po lí ti ca y so cial de la Espa ña de su épo ca,
don de el ab sur do, el sin sen ti do, la de so la ción y el fa ta lis mo, se con ju ga rían
en la lla ma da “dé ca da omi no sa” 1823 - 1833, con la lle ga da de una in vo lu ción 
an ti li be ral del ejer ci to fran cés a las or de nes de la San ta Alian za.

Go ya plas mó con la ha bi li dad del ge nio crea dor, los as pec tos pro pios
de la em ble má ti ca, la mi to lo gía, la his to ria an ti gua, bus can do con ello  una
co rres pon den cia con su mo men to his tó ri co y con su de ve nir co mo su je to, un
su je to que su fre el pe so de la ti ra nía, quien sin em bar go, no se  so me te rá ja -
más an te la opre sión del po der.

 Con La can sur ge una vi sión di fe ren te de su je to, que se opo ne al pro ce -
so de sub je ti va ción, en don de el su je to re ve la una fal ta en la es truc tu ra de
sim bo li za ción, es de cir, en el Otro. Lo que el su je to la ca nia no ex pre sa es un
va cío y ese va cío es lo real, es lo que fun da men ta al in cons cien te freu dia no, es 
pre ci sa men te una rup tu ra en el dis cur so.

El su je to del psi coa ná li sis no es un ac tor de la sub je ti va ción, co mo lo
po dría ser una per so na que prác ti ca yo ga, ha ce me di ta ción, crea ar te o cual -
quier ex pre sión de sub je ti va ción, si no el agen te que de ter mi na la fa lla en la
sú per es truc tu ra (en tér mi nos mar xis tas). Lo que se de sen vuel ve en el su je to
es un fal ta, que es lle na da por el sig ni fi can te, es de cir por la pa la bra, por la
le tra, por “la len gua”.2
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cons ti tui da de S1 al que no se vin cu la nin gún S2 para darle sen ti do (Maleval 2009a, p. 162).



Este va cío lle na do por el sig ni fi can te, es pro pia men te lo real, de es ta
for ma el su je to del psi coa ná li sis es real, no sim bó li co por que lo que re gre sa al
su je to es su va cia mien to, es la im po si bi li dad de re pre sen tar lo que es en sí
mis mo. “Un su je to es lo que es re pre sen ta do por un sig ni fi can te pa ra otro sig -
ni fi can te”, es el va cío que es lle na do por el sig ni fi can te.

La di fe ren cia del psi coa ná li sis con las psi co te ra pias y otras for mas de
dis po si ti vos de sub je ti va ción, es que el psi coa ná li sis bus ca lo real –no lo sim -
bó li co– la rup tu ra dis cur si va. Un ejem plo se ría lo ocu rri do en Mé xi co, en una
en tre vis ta rea li za da a un go ber na dor acer ca de una tra ge dia ocu rri da en una
guar de ría de su es ta do, don de mu rie ron ni ños que ma dos. Al con tes tar las
pre gun tas que el en tre vis ta dor le rea li za so bre lo ocu rri do, el go ber na dor re -
la ta los he chos sus ti tu yen do el sig ni fi can te “guar de ría” por el sig ni fi can te
“fu ne ra ria”. Así el go ber na dor de cla ra: “va mos ayu dar a los ni ños so bre vi -
vien tes de la fu ne ra ria” re pi tien do el mis mo lap sus en otras fra ses, has ta que
el en tre vis ta dor le ha ce “ver el error” de sus enun cia dos.

No es el error si no la ver dad, la ver dad ocul ta del su je to que sa be que
hay al go que no de ja de in sis tir que re gre sa del uni ver so trau má ti co, pa ra
agu je rar el dis cur so. Por más que el go ber na dor pre ten da elu dir o tri via li zar
la tra ge dia ocu rri da o for mar un dis cur so po lí ti ca men te con ve nien te, lo real
lo in va de y re tor na en for ma de lap sus.

El su je to pa ra el psi coa ná li sis es del or den de lo real. Tan to pa ra La can
co mo pa ra He gel el com po nen te de la ex pe rien cia pro pia men te hu ma na es la
ne ga ti vi dad. Esta ne ga ti vi dad es dia léc ti ca, se ins cri be co mo por ta do ra de la
ver dad del hom bre, co mo con tra po si ción de lo po si ti vo, que sin ella, no ten -
dría sen ti do, no ha bría mo vi li dad, no ha bría flu jo y por tal no habría vida.
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Ca pí tu lo 32

Jo seph Jas trow:

La for clu sión en la his to ria de la ciencia

y su re la ción con las re des sociales

Jo nat han Ale jan dro Ga lin do Soto
Escue la Mi li tar de Enfermeras

Para com pren der me jor el sen ti do de este es cri to, de be mos te ner cla ro
que hay gen te que dice que cons tru ye cien cia, gen te que dice que apli ca la
cien cia y hay por lo me nos otro gru po que dice que re fle xio na so bre la
cien cia -y so bre los cien tí fi cos. A este úl ti mo gru po, cuan do lle ve a cabo su
ac ti vi dad de for ma or de na da, sis te ma ti za da, más o me nos cohe ren te y
bajo cier ta ló gi ca es pe cí fi ca, le lla ma re mos me ta cien tí fi co, o lo que es lo mis -
mo, ten dre mos so ció lo gos, his to ria do res, fi ló so fos y psi có lo gos de la cien -
cia.1 Obvia men te, los lí mi tes en tre es tas dis ci pli nas son di fu sos y cam bian -
tes, por lo que de pen de rán, con si de ra ble men te, del jui cio del in ves ti ga dor 
en cues tión.
                                
1 Con todo y la dis cu sión que puede plan tear se al res pec to, con si de ro que la epis te mo lo gía co -

rres pon de a un tra ba jo más que nada fi lo só fi co. Casi nunca in clu ye lo psi co ló gi co, por lo que 
no sería vá li do sos te ner que sea una dis ci pli na que com bi ne a las me ta cien cias o bien, que
cons ti tu ya una quin ta vía.



El ejem plo de tra ba jo me ta cien tí fi co aquí pro pues to se ubi ca a fi na les
del si glo XIX y prin ci pios del XX. El ca so, ob via men te, de Jo seph Jas trow.
Par ti re mos tra tan do de res pon der dos pre gun tas fun da men ta les: ¿Por qué
de be ría ser co no ci do, qué hi zo pa ra me re cer ser re cor da do? Y la se gun da,
mu cho más in te re san te pa ra el tra ba jo me ta cien tí fi co ¿Por qué en ton ces, ca -
si na die ha oí do ha blar de él? Da re mos en ton ces un pa seo por da tos bio grá -
fi cos, teó ri cos y con tex tua les en los que se de sen vol vió nues tro per so na je
pa ra res pon der a la pri me ra pre gun ta y só lo pos te rior men te, tra tar de res -
pon der la se gun da.

El aho ra des co no ci do per so na je na ció en Po lo nia, en 1863 y se mu dó
jun to con su fa mi lia a los Esta dos Uni dos, tres años más tar de. Fue hi jo de
Mar cus Jas trow, un ra bi no au to ri ta rio de am plios re cur sos eco nó mi cos
que se dio a co no cer por sus es fuer zos en la de fen sa de los de re chos hu ma -
nos en los 1800’s, en es pe cial ayu dan do a los po la cos en su re be lión con tra
Ru sia, aun que los an te ce so res de la fa mi lia eran más bien ale ma nes (Blu -
ment hal, 1994).

Gra dua do con ho no res en Pennsylva nia, Jo seph ob tu vo el pri mer doc -
to ra do en psi co lo gía de los Esta dos Uni dos en 1886 -con 23 años de edad-, ba -
jo la tu to ría de Stan ley Hall. Ha bía si do en ca mi na do en la psi co lo gía de la
ma no de Char les Saun ders Peir ce e in clu so pu bli ca do un ar tícu lo so bre psi co -
fi sio lo gía con él en 1884, to da vía dis cu tien do tér mi nos ale ma nes co mo
Unters chiedsschwe lle, que se re fe ría a la di fe ren cia mí ni ma per cep ti ble de las 
ex ci ta cio nes, di vi di das por la mi tad de su su ma to ria, y pro po nien do en cam -
bio, el uso del mé to do de cua dra dos mí ni mos. Pa ra no abu rrir al lec tor con es -
pe ci fi ca cio nes psi co fí si cas, bas te co men tar que Jas trow y Peir ce de mos tra ron
que la re pe ti ción de en sa yos bas ta ba pa ra re du cir el nú me ro de erro res en la
per cep ción de di fe ren cias de pe so, con lo que re fu ta ban al ac tual men te fa mo -
so Fech ner (Peir ce y Jas trow, 1884). Re sul ta de ma yor tras cen den cia que fue
la pri me ra in ves ti ga ción en psi co lo gía en Johns Hop kins, la que por cier to, de
acuer do con Cad wa ller (1992), fue la Uni ver si dad más in flu yen te en psi co lo -
gía du ran te el si glo XIX.2 En su te sis doc to ral de 1886, ex pu so có mo los es tí -
mu los sub li mi na les in flu yen en los jui cios psi co ló gi cos. Si el lec tor se ha
en fren ta do a las dis cu sio nes so bre lo sub li mi nal, es muy pro ba ble que los
aná li sis a los que ten ga ac ce so no di fie ran sig ni fi ca ti va men te de los que Jo -
seph Jas trow ob tu vo a lo lar go de su vi da. Intro du jo el es tu dio cien tí fi co de la
hip no sis a fi nes del XIX en la Uni ver si dad de Wis con sin y fun dó un la bo ra to -
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lo a se guir, con De par ta men tos es pe cia li za dos y pro fe so res asis ti dos por emi nen tes ayu dan -
tes, bajo las ca te go rías de  “fe llows” o “as so cia tes”. El es ti lo era pa re ci do al mo de lo ale mán,
pero como era cos tum bre de la época, se adap tó al mo de lo es ta dou ni den se y se le dio pri ma -
cía a los es tu dios e in ves ti ga cio nes de pos gra do.



rio uni ver si ta rio en 1888, que fue lau rea do por la Re vue Scien ti fi que de Fran cia
(Va rigny, 1894, cit. en Blu ment hal, 1991), sin con tar que pre ci sa men te él fue
quien fun dó el De par ta men to de Psi co lo gía de Wis con sin, claro.

Pa ra 1889 ya con ta ba con más de 25 pu bli ca cio nes y es, jun to con Cat -
tell, el es ta dou ni den se más ci ta do por Wi lliam Ja mes en Prin ci pios de Psi co -
lo gía. Ca be men cio nar que Ja mes y Jas trow par ti ci pa ron jun tos en el
Pri mer Con gre so Inter na cio nal de Psi co lo gía de Pa rís en 1889, re pre sen -
tan do a los Esta dos Uni dos.

Inven tó, jun to con West en 1892, el au to ma tó gra fo, una es pe cie de Oui ja
cien tí fi ca pa ra es tu diar ex pe ri men tal men te las res pues tas mo to ras in cons -
cien tes, par ti cu lar men te an te es ti mu la cio nes con tro la das, co mo so li ci tar a los 
par ti ci pan tes con cen trar se en una per so na que es tu vie ra pre sen te o en un ob -
je to que ha bían es con di do an te rior men te y por el que el ex pe ri men ta dor les
pre gun ta ba (Weg ner, 1948/2002). Ba sán do se en esas in ves ti ga cio nes, tra ba jó 
el te ma del au to con trol y el au toen ga ño, pa ra en ten der el com por ta mien to
vo lun ta rio en con tra po si ción al in vo lun ta rio (nó te se que la pu bli ca ción fue
an te rior a la ges ta ción de la téc ni ca freu dia na de aso cia ción li bre). Ade más de 
ello, pu bli có en 1906, sin ne ce si dad de apro xi mar se teó ri ca men te al psi coa ná -
li sis, so bre pro ce sos ta les co mo los sue ños des pier tos, di fe ren tes ni ve les psí -
qui cos de aten ción, per cep ción sub cons cien te, des li ces y per so na li dad
múl ti ple. Jas trow fue uno de los pri me ros que de mos tra ron cien tí fi ca men te
la fal se dad de los te lé pa tas, lec to res de la men te y per so na jes que pre su mían
do mi nar la co mu ni ca ción espiritista.

Otra con tri bu ción más a la di vul ga ción de la psi co lo gía –co mo co no ci -
mien to cien tí fi co in ci pien te- fue la or ga ni za ción y ad mi nis tra ción del Pa be llón
de Psi co lo gía de la Fe ria Mun dial de Chica go de 1893, tam bién co no ci da co mo
Fe ria o Expo si ción de Co lón, pues se tra ta ba de una ce le bra ción de los 400 años
del en cuen tro cul tu ral en tre Vie jo y Nue vo mun dos. Di cho stand con ta ba, so -
bre to do, con la pre sen cia de ins tru men tos y re pre sen ta cio nes ta ma ño na tu ral
de la bo ra to rios eu ro peos y ar te fac tos his tó ri cos, pa ra es tu diar, prin ci pal men te, 
tres as pec tos bá si cos de la psi co lo gía se gún Jas trow: lo ex pe ri men tal -pro ce sos
ele men ta les co mo las sen sa cio nes o tiem po de res pues ta, aten ción, elec ción y
me mo ria-, lo com pa ra ti vo -adul tos con ni ños, hu ma nos con ani ma les, lo sal va je
con lo ci vi li za do- y lo anor mal -ilu sio nes, sue ños, efec tos de dro gas, hip no tis -
mo, mu tis mo, lo cu ra, ce gue ra e idio tez- (Jas trow, 1893). Pa ra ejem pli fi car la sa -
ga ci dad de Jas trow, véa se có mo uti li zó de su je tos ex pe ri men ta les a las
per so nas que se acer ca ban a co no cer los ins tru men tos (in clui da He llen Ke ller),
apli cán do les tests al mis mo tiem po que les ex pli ca ba su fun cio na mien to. Así
con si guió, li te ral men te, mi les de da tos, que pos te rior men te uti li zó en sus aná -
li sis psi co fí si cos y su co lum na Man te nién do se en bue na for ma men tal, que pa ra
esa épo ca apa re cía pu bli ca da en 150 di fe ren tes pe rió di cos.
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Pe ro la con ti nua pre sión que ve nía arras tran do des de el ám bi to ad mi -
nis tra ti vo es co lar lo for zó a de di car se a in ves ti gar fue ra del sub si dio ins ti tu -
cio nal. Sa be dor de es to y de que la in ves ti ga ción du ran te la Fe ria Mun dial le
im pli ca ría a Jas trow el aná li sis de mi les de res pues tas, Adams, an tes Pre si -
den te de la Uni ver si dad de Cor nell y pos te rior men te de Wis con sin, evi tó que 
fue ra con tra ta do co mo pro fe sor en Cor nell y tam bién fue res pon sa ble di rec to 
de que nun ca le sub ie ran el sa la rio en Wis con sin, au na do a que lo obli gó a
con ti nuar cum plien do con su ho ra rio la bo ral y con la im par ti ción de cá te dra,
por lo que Jas trow te nía que co rrer en tre cla ses pa ra aten der a las per so nas
que lle ga ban al pa be llón. So por tó lo más que pu do, pe ro un año des pués, es te 
rit mo lo ha bía ex te nua do y los gas tos de trans por ta ción y co mi das, lo ha bían
lle va do a la quie bra. Las ti ma do por es ta do lo sa si tua ción, pu bli có en 1912 un
es tu dio que rea li zó jun to con Ja mes Cat tell so bre los pe li gros ad mi nis tra ti vos 
en la edu ca ción, e in clu so fun dó una or ga ni za ción re for mis ta pa ra sol ven tar
huel gas en uni ver si da des con re gí me nes dictatoriales.

No es de ex tra ñar nos que, pa ra po der es cri bir, Jas trow tu vie ra que ha -
cer lo de hués ped en ca sa de un ami go en Bos ton, con tra tan do un asis ten te,
que más tar de se con ver ti ría en un re nom bra do psi có lo go es tu dio so de las
sen sa cio nes, Frank Gel dard, al mis mo tiem po que re co lec ta ba fon dos pa ra
la de fen sa en el ca so Sac co y Van zet ti, un par de in mi gran tes ita lia nos anar -
quis tas, acu sa dos de ro bo y ase si na to, con un pro ce so re ple to de du das y
ma ni pu la cio nes de tes ti mo nios y prue bas, así co mo un juez que ex pre sa -
men te so li ci tó juz gar al par de “bas tar dos” pa ra cas ti gar los apro pia da men -
te (Lin der, 2000).

Otra de sus apor ta cio nes a la me to do lo gía y so bre to do, a la di vul ga -
ción de la in ves ti ga ción psi co ló gi ca, fue la im ple men ta ción de ar tícu los cor -
tos a prin ci pios de los 1890’s, ese es que ma que co no ce mos aho ra de po cas
cuar ti llas, con in tro duc ción, ob je ti vos de cor te in duc ti vo y vi sión po si ti vis ta,
mé to do, re sul ta dos, aná li sis y con clu sio nes. Años más tar de, Cor nell, Ya le y
Har vard adop ta rían ese mis mo sis te ma, en con tra po si ción al de li bros com -
ple tos o en sa yos de cien tos de pá gi nas que si bien tra ta ban a fon do pro ble má -
ti cas in te re san tes, di fi cul ta ban la co mu ni ca ción en tre in ves ti ga do res que
bus ca ban in for ma ción concisa.

Co mo pu do, tam bién edi fi có un in mue ble que de bía ser el “Pa la cio de
Cul tu ra” de Wis con sin, pe ro otra vez ter mi nó en quie bra por los gas tos que
es to le con lle vó. Me di tan do en su Altruia (una cons truc ción ti po mez qui ta
con in ten cio nes de cen tro aca dé mi co y ar tís ti co), Jas trow que dó ais la do del
res to de los psi có lo gos es ta dou ni den ses, que se fue ron aco mo dan do prin ci -
pal men te en tre los con duc tis tas, y otros po cos que em pe za ban a mi rar ha cia
el psi coa ná li sis. Ha bía cla ro es tá, quie nes to da vía in cur sio na ban en un in tros -
pec cio nis mo de ori gen ger má ni co, aun que par ti cu lar men te pa ra es te úl ti mo
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ca so, ha bre mos de se ña lar una ten den cia más a de sa pa re cer que a es ta ble cer -
se, pues su ca rác ter o et hos ale mán era vis to co mo al go ma lig no e inú til, du ran -
te y des pués de la Pri me ra Gue rra (Good, 1966; Ga lin do, 2009). Ha bían
tam bién apro xi ma cio nes na cien tes, pe ro po de mos afir mar que la ge ne ra li -
dad en los Esta dos Uni dos des pués de 1920 se em pe za ba a con fi gu rar más co -
mo la elec ción del con duc tis mo me to do ló gi co que se ha bía de ri va do en
bue na par te, de la or ga ni za ción teó ri co me to do ló gi ca del fun cio na lis mo (Bo -
ring, 1950/1990; Marx y Hi llix, 1995; Galindo, 2007). 

Blu ment hal (1991), des pués de re vi sar la co rres pon den cia, es cri tos y
do cu men tos per so na les de Jas trow en los ar chi vos de Du ke y Wis con sin, con -
clu ye que es te pe río do le rom pió el es pí ri tu de tal for ma que nun ca en su vi da 
vol ve ría a mos trar el en tu sias mo con el que tra ba jó du ran te los pri me ros
años, al pun to que Clark Hull, sien do to da vía su es tu dian te, con tro la ba el De -
par ta men to de Psi co lo gía de Wis con sin des de 1918. En fran ca de pre sión eco -
nó mi ca, y tam bién emo cio nal por la muer te de su es po sa Ra chel, a me dia dos
de los 20’s y de su uni gé ni to du ran te la gue rra en Eu ro pa, Jas trow de jó la aca -
de mia pa ra re ci bir aten ción mé di ca en Europa.

Du ran te es tas épo cas, nues tro per so na je con si de ró que las dos nue vas 
es cue las psi co ló gi cas es ta ban erran do el ca mi no des de el ini cio y pu bli có
fuer tes crí ti cas tan to con tra con duc tis tas co mo con tra la es cue la freu dia na
(que no Freud, pues to que Jas trow lo res pe ta ba a pe sar de con si de rar que
en ca mi na ba mal sus es fuer zos teó ri cos). Argu men ta ba que los psi coa na lis -
tas ha cían bien en re cu pe rar el ho mo sen tiens an tes que el ho mo sa piens, pe ro
les cri ti ca ba que pa ra ello se hu bie sen da do li cen cia teó ri ca pa ra ser iló gi cos, 
ha blar sin fun da men ta ción na tu ra lis ta al gu na y mi ni mi zar o ig no rar el res -
to de las in ves ti ga cio nes ob je ti vas en psi co lo gía, lo que da ba co mo re sul ta -
do que se es ta ban ins ti tu cio na li zan do co mo una es pe cie de cul to
se mi rre li gio so a la fi gu ra freu dia na y a cual quier co sa que a Freud se le ocu -
rrie ra de cir (Jas trow, 1932).

Pa ra le la men te, co men tó que el tra ba jo de la bo ra to rio de los con duc tis -
tas wat so nia nos se ase me ja ba a co lo car bo los, en un or den ar ti fi cial y por tan -
to es co gi do, pa ra des pués ti rar los con una bo la y ma ra vi llar se del re sul ta do,
es de cir,  que su ac ti vi dad téc ni ca de ido la tría al da to nu mé ri co po co o na da
te nía que ver con si tua cio nes y pro ble mas rea les. Les re cla ma ba que nu li fi ca -
ran la he ren cia, que vie ran los tras tor nos men ta les co mo una ilu sión del psi -
quia tra tra tan te, que las imá ge nes men ta les se con si de ra ran ima gi na rias y
que vie ran a la con cien cia co mo una fo bia evi ta da por cir cun lo quios de fen si -
vos (Jas trow, 1935).

Tu vo un fa mo so pro gra ma de ra dio en los 1930’s, trans mi ti do por la
NBC, en el que da ba con se jos prác ti cos pa ra lle var una vi da me jor, un an te ce -
den te de lo que aho ra po de mos ver en los pro gra mas fa mi lia res ma tu ti nos de 
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te le vi sión abier ta me xi ca na. Si vi vió us ted su fi cien te tiem po en el Mé xi co de
fi na les del si glo XX, pro ba ble men te aho ra ha ya re cor da do al Dr. Lam mo glia
y su pro gra ma de apo yo psi co ló gi co por ra dio. No im pli que mos que el ni vel
con cep tual, de tra ba jo de in te re ses sean los mis mos que los de Jas trow. Sir va
so la men te co mo ejem plo de ca pa ci dad di vul ga ti va y fa ma del per so na je en lo 
que La tour (1991) lla ma fo ros ofi cios, co mo tam bién po dría ser vir de ejem plo
Step hen Haw king, pe ro sien do que Lam mo glia con ta ba con men sa jes, ca na -
les y có di gos re la ti va men te si mi la res a los de Jas trow, el pa ra le lis mo co mu ni -
ca cio nal es más claro.

Así, des pués de ha ber cri ti ca do al sis te ma edu ca ti vo, a la ad mi nis -
tra ción pri va da, al po der ju di cial, a las nue vas co rrien tes im pe ran tes en psi -
co lo gía y al na zis mo, ter mi nó ais la do, en fer mo, sin he re de ros, ami gos ni
pa rien tes, re clui do pa ra el tra ta mien to de su de pre sión en la Fun da ción Aus -
ten Riggs y fi nal men te mu rió ca si en el ano ni ma to, en 1944.

¿Qué su ce dió? ¿Có mo pa só de fun da dor y pre si den te de la APA, re -
pre sen tan te de los Esta dos Uni dos en con gre sos in ter na cio na les y en una fe -
ria mun dial… a un de pri mi do so li ta rio del que ya na die re cuer da ni su
nom bre?

La res pues ta, to da vía no la ten go. Si aca so, pue do es bo zar una hi pó -
te sis en el sen ti do de Gre gory Feist, de que el es ta ble ci mien to de los cam -
pos de co no ci mien to cien tí fi co lle va cier tas eta pas. La pri me ra, de
ais la mien to, im pli ca a unos cuan tos in ves ti ga do res que por cuen ta pro pia
tra tan de com pren der un fe nó me no, pa ra me ses o años des pués, em pe zar
a sa ber unos de otros y co men zar a iden ti fi car se. Al per ca tar se es tos lo bos
so li ta rios de las si mi li tu des de in ten cio nes o pro pues tas, se fu sio nan en un
mo vi mien to (Ross, 2006). Fi nal men te, el gru po se ins ti tu cio na li za y se es -
ta ble cen pro gra mas aca dé mi cos, pu bli ca cio nes con jun tas, so cie da des y
cen tros de es tu dio (Feist y Gor man, 2009). Su pon go que Jas trow no pu do
pa sar de lo bo so li ta rio. Su ca rác ter, as cen den cia ju dío-po la ca-ale ma na, en -
fren ta mien tos con las au to ri da des aca dé mi cas y ju di cia les, du ro cri ti cis -
mo a las co rrien tes ma yo ri ta rias, fal ta de vi sión ad mi nis tra ti va, así co mo
el res to de ele men tos so cio ló gi cos WASP im pe ran tes, lo man tu vie ron al
mar gen del pro ce so de ins ti tu cio na li za ción de la psi co lo gía en los Esta dos
Uni dos.

En el sen ti do de Po lan yi (1952; 1970), po dría mos afir mar que no com -
par tía los co no ci mien tos tá ci tos que pri va ban en los es tu dian tes y maes tros de 
las uni ver si da des es ta dou ni den ses, por lo que pu do ha ber si do con si de ra -
do co mo una en ti dad aje na, a la que pre fe ren te men te ha bía que evi tar y si
aca so, so por tar.

En el sen ti do de Co le man (1990) y Put nam (1993), su ca pi tal so cial no
fue su fi cien te co mo pa ra su pe rar las prác ti cas ge ne ra do ras de ine qui dad,
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sus co ne xio nes so cia les fue ron tan dé bi les que no tu vo en quién apo yar se
per so nal o ins ti tu cio nal men te.

En el sen ti do de Gra no vet ter (1973), Jas trow con tó con bas tan tes
víncu los dé bi les, pe ro no con la zos o re la cio nes so cia les fuer tes, pues no com -
par tía ras gos ideo ló gi cos co mu nes a la so cie dad en la que se de sen vol vía. 
Ya des de na ci do, con ta ba con cier ta ani mad ver sión cul tu ral pro tes tan te
por ha ber na ci do ju dío, lo que le val dría blo queos en su ca rre ra aca dé mi ca, 
aun cuan do no era prac ti can te y se ha bía gra dua do en John Hop kins. Ade -
más, en pa la bras de Blu ment hal (1994), era arro gan te y de ca rác ter abra si -
vo.

En un sen ti do la ca nia no, po dría mos de cir que Jas trow fue re cha za do
co mo sig ni fi can te en la his to ria de la psi co lo gía. Se pu do ha ber tra ta do de un
me ca nis mo más ra di cal que de cir que erró en sus crí ti cas o pro pues tas par ti -
cu la res, al pun to que sim ple men te, de sa pa re ció. El re cha zo de  los gru pos
que es ta ban con so li dán do se en el po der aca dé mi co pu do ver a es te per so na je
arro gan te, per mí ta se me lla mar lo pa ren tal por su tras cen den cia pio ne ra y fun -
da do ra, co mo una fi gu ra sá di ca a la cual ha bía que no só lo cas ti gar, si no eli -
mi nar sim bó li ca men te (La can, 1956/1984).

En cual quier ca so, ya sea que la si tua ción se ha ya pre sen ta do his tó -
ri ca men te ba jo al gu na, va rias, to das o nin gu na de las pers pec ti vas arri ba
men cio na das, lo que se es pe ra que tras cien da de es te tex to no es dar por
sen ta do que un bre ve acer ca mien to a un au tor nos per mi te asi mi lar su
esen cia, si no pre sen tar ejem plos de va ria cio nes ex pli ca ti vas a un he cho
his tó ri co: Jas trow de sa pa re ció de la His to ria de la Psi co lo gía y da da la im -
por tan cia del per so na je en su tiem po, nos re quie re co mo me ta cien tí fi cos, 
pre gun tar y tra tar de com pren der no só lo el qué y có mo, si no el por qué los
cien tí fi cos per ma ne cen o de sa pa re cen, in de pen dien te men te del va lor de sus pro -
pues tas cien tí fi cas. Que da pues, la pro pues ta de ana li zar los con te ni dos
teó ri cos y me to do ló gi cos que aho ra con si de ra mos pi la res de nues tra dis -
ci pli na y pre gun tar nos por los su je tos que los pro pu sie ron y sus re des so -
cia les, con la sub se cuen te obli ga ción de in da gar so bre sus con tex tos y
an te ce den tes so cio ló gi cos, an tro po ló gi cos, fi lo só fi cos y psi co ló gi cos, pa -
ra po der en ton ces sí, com pren der de qué es ta mos ha blan do cuan do de ci -
mos que lo que ha ce mos es psi co lo gía y qué tan to, có mo y por qué, las
re des so cia les de psi có lo gos ac tua les nos es tán ge ne ran do pró ce res de
bron ce, o bien, ilus tres des co no ci dos, per so na jes que se rán ne ga dos a la
me mo ria his tó ri ca de las ge ne ra cio nes ve ni de ras de es tu dian tes de psi -
co lo gía.
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V

COLOQUIO DE ESTUDIANTES



Ca pí tu lo 33

Me mo ria co lec ti va

e his to ria pa ra la psi co lo gía so cial:

re to man do a Mau ri ce Halb wachs

Mart ha Belén Car mo na Soto
Fa cul tad de Psi co lo gía, UNAM

Nos va le mos de los re cuer dos para exis tir, para sa ber cómo co mer, para

dis fru tar y com pli car nos la vida, para lu char por ella, por eso re cor dar es vi -

vir, vol ver al co ra zón. Son mu chas las dis ci pli nas que han in ves ti ga do so bre 

tan im por tan te ac ti vi dad, mu chas per so nas han ex pues to di fe ren tes pos tu -

ras so bre la me mo ria, des de tiem pos in me mo ria les. En este ar tícu lo se re to -

ma la con cep ción de ini cios del si glo XX de me mo ria co lec ti va, de sa rro lla da

por Mau ri ce Halb wachs, ex pli cán do la y ex po nien do al gu nos ar gu men tos

so bre la ne ce si dad de su es tu dio para ave ri guar so bre el trans cu rrir de la

psi co lo gía so cial.



Mau ri ce Halb wachs

Mau ri ce Halb wachs1 de sa rro lla el tér mi no me mo ria co lec ti va des de  la se -
gun da mi tad de su vida in te lec tual has ta el fi nal de sus días en va rios es cri tos
como en Les Ca dres so ciaux de la mé moi re, pu bli ca do por pri me ra vez en 1925 y
tra du ci do al es pa ñol en 2004; en su es tu dio La To po grap hie lé gen dai re des Évan -
gi les en Te rre sain te pu bli ca do en 1941 con dos ree di cio nes y sin tra duc ción al
es pa ñol; y en La mé moi re co llec ti ve, obra pós tu ma pu bli ca da en 1950 y tra du ci -
da al es pa ñol en 2004, en la que se in clu ye el ar tícu lo pre via men te pu bli ca do
en 1939 La mé moi re co llec ti ve chez les mu si ciens, éste li bro se rea li zó a par tir de
es cri tos que Halb wachs es ta ba de sa rro llan do an tes de su muer te.

Es per ti nen te men cio nar que las in fluen cias di rec tas de Halb wachs al
ela bo rar el con cep to de me mo ria co lec ti va, fue ron el so ció lo go Durk heim y el 
fi ló so fo Berg son, de los cua les fue dis cí pu lo. Me mo ria co lec ti va es lo opues to
al plan tea mien to de Berg son, el cual, se gún lo se ña la Halb wachs (2004b),
con si de ra ba a la me mo ria co mo un pro ce so in di vi dual en don de re cor dar im -
pli ca traer de vuel ta las co sas tal cual su ce die ron, co mo si de la men te se pu -
die ra ex traer in for ma ción in tac ta que se man tu vo guar da da en ar chi vos por
cier to tiem po. De Durk heim, re to ma las hi pó te sis de que tan to el tiem po co -
mo el es pa cio son re pre sen ta cio nes co lec ti vas, cons truc cio nes so cia les. De es -
ta for ma, Halb wachs se apo ya en las con cep cio nes de Durk heim pa ra re fu tar
los ar gu men tos de Berg son.

Me mo ria Co lec ti va

Al re to mar a Ra mos, Far fán men cio na que la con cep ción fi lo só fi ca de me -
mo ria co lec ti va de Halb wachs se re su me en tres ideas cru cia les:

…la pri me ra sos tie ne que ser es per se ve rar; la se gun da re fun da y
re plan tea la idea an ces tral de que só lo es da do per se ve rar en el
ser por me dio de la me mo ria; la ter ce ra re to ma la tra di ción durk -
hei mia na y pro po ne que la me mo ria se cons tru ye so cial men te
(Far fán, 2004, p.206).

Des de la pers pec ti va de Halb wachs, la me mo ria co lec ti va es un pro ce -
so so cial en el que un co lec ti vo re cons tru ye con jun ta men te even tos y sig ni fi -
ca dos de su pa sa do en re la ción al pre sen te pa ra dar le sen ti do a su ser, a su
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iden ti dad y a su fu tu ro. Pa ra Blon del, “Nues tros re cuer dos no son re pro duc -
cio nes, si no re cons ti tu cio nes y re cons truc cio nes del pa sa do en fun ción de la
ex pe rien cia y de la ló gi ca co lec ti vas” (Blon del, 1945, p. 157). Al re cor dar no se
tra ta só lo con el pa sa do, se es ta ble ce un con ti nuo con el pre sen te y la idea ción 
del fu tu ro, por que no só lo lo que fue es lo que nos cons ti tu ye; so mos lo que
cree mos de ayer, lo que vi vi mos hoy y lo que nos re sul ta de pen sar nos en el
ma ña na, en co lec ti vo.

El con cep to me mo ria co lec ti va su po ne que en una re me mo ra ción co -
lec ti va o in di vi dual no se pue de ac ce der a las co sas del pa sa do con exac ti tud,
ya que en la ac tua li dad, cuan do re cor da mos, so mos otros, nos cons ti tu yen
otras ex pe rien cias y no po de mos sen tir el pa sa do igual (al re cor dar sen ti mos,
la evo ca ción va acom pa ña da de afec tos) ade más de que no to dos los ac to res
vi vi mos de la mis ma ma ne ra los even tos y por tan to las evo ca cio nes di fie ren.
Por eso, cuan do re cor da mos, se re to can, re cor tan o com ple tan los acon te ci -
mien tos vi vi dos (Halb wachs, 2004a) y co mo nos di ce Pa blo Fer nán dez: “La
me mo ria es una ac to de crea ti vi dad: se tra ta de crear el pa sa do pa ra in cor po -
rar lo al pre sen te de la co lec ti vi dad pa ra que és ta ten ga sen ti do y así ten ga
mo ti vos y jus ti fi ca cio nes pa ra pla near el fu tu ro” (Fer nán dez, 1994, p. 103).

El in di vi duo en la me mo ria co lec ti va

Con ce bi mos lo con cre to, evi den te y cer ca no cuan do pen sa mos en un in di -
vi duo, pero al tra tar de ima gi nar un co lec ti vo, sin com pren der lo como gru po o
con jun to de in di vi duos, su po ne mos una en ti dad más amor fa, am bi gua, di fu -
sa, casi im pen sa ble en nues tro tiem po. Sin em bar go, pa re ce que Halb wachs
usa como re pre sen ta ción del co lec ti vo al in di vi duo. A lo lar go de su vida un
in di vi duo per te ne ce si mul tá nea men te a di ver sos co lec ti vos (fa mi lia, ami gos,
co le gas, re li gión, etc.) y por lo mis mo, un in di vi duo es mues tra de las di ver -
sas for mas de la so cie dad, es de cir, en un in di vi duo po de mos en con trar a los
co lec ti vos (Halb wachs, 2004b).

Es en con jun to que los in di vi duos re cu pe ran, re pre sen tan, sig ni fi can
y sien ten su pa sa do, crean do diá lo gos e im po si cio nes pa ra com ple men tar y
re-sig ni fi car los even tos. Esta con cep ción del co lec ti vo se acer ca a la de los
tzet za les y to jo la ba les de Mé xi co, quie nes ca si pa ra cual quier pa la bra agre -
gan la par tí cu la –tik, que se pue de com pren der en es pa ñol co mo
NOSOTROS; el YO pen sa do en oc ci den te que da des di bu ja do en es ta fi gu ra
NOSÓTRICA (Len kers dorf, 2002). Mu chas de las crea cio nes gru pa les no
sue len ser fir ma das por los au to res de es tas re gio nes, pues pa re cie ra que re -
co no cen que sus pro duc tos no na cen só lo por los in di vi duos que los crea -
ron, si no que es tos in di vi duos re pre sen tan to da una vi sión de vi da de su
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pue blo y por tan to son su pue blo; o co mo di ría el psi có lo go co lec ti vo Fer -
nán dez cuan do des cri be a la so cie dad co mo co lec ti va: “«uno» sig ni fi ca su
so cie dad” (2004,  p. 47).

El ol vi do

Des de la me mo ria co lec ti va, uno ol vi da aque llos acon te ci mien tos que no
tie nen un va lor o sig ni fi ca ción so cial (Blon del, 1945). Esto es lo que Halb -
wachs (2004b) de no mi na ría ol vi do por des vin cu la ción con el co lec ti vo, es de -
cir, cuan do uno se ale ja de al gu no de los co lec ti vos de los cua les for ma par te
co mien za a de jar de re cons truir ac ti va men te, jun to con los de más, afec tos y
re cuer dos, deja de ha cer un ejer ci cio que jun to con ese co lec ti vo apo ya ban a
la base iden ti ta ria. Uno ol vi da por que, al apar tar se del co lec ti vo, tie ne que
de jar de ser un miem bro para pa sar a ser par te de otro co lec ti vo; no pue de re -
cor dar, ol vi da, por que no se en cuen tra en la di ná mi ca que le per mi te lle var a
cabo esta ac ción. Tam bién se con si de ra que cuan do se ol vi da el sen ti do de
cual quier pro duc to an te rior, y pos te rior men te es im po si ble ac ce der a los sig -
ni fi ca dos y sen ti mien tos de una cul tu ra, el co lec ti vo ha cam bia do, es otro.
Pero este pro ce so es su ma men te lento.

Pen sa mien to so cial y mar cos so cia les de la me mo ria co lec ti va

Lo  que ex po ne la me mo ria co lec ti va son co rrien tes de pen sa mien to so cial
(o co lec ti vo), sien do es tas las que per sis ten den tro de los gru pos y dan cier ta
iden ti dad a la mis ma so cie dad. Estas co rrien tes son “nor mal men te tan in vi si -
ble(s) como la at mós fe ra que res pi ra mos. Sólo re co no ce mos su exis ten cia en
la vida nor mal, cuan do nos re sis ti mos a ellas…” (Halb wachs, 2004B, p. 40). El 
pen sa mien to so cial se re pre sen ta como tal en los in di vi duos, gru pos, en sus
ins ti tu cio nes, en sus cien cias, ar tes, creen cias, téc ni cas, cos tum bres o tra di cio -
nes, cons truc cio nes, len guas, po si cio nes po lí ti cas, for mas de sen tir, (Halb -
wachs, 2004a, 2004b, y 2005 en Ví to res 2005; Fer nán dez, 1994).

Los mar cos so cia les de la me mo ria co lec ti va son pun tos de re fe ren -
cia que uti li zan los co lec ti vos o in di vi duos pa ra re cor dar, los prin ci pa les
son: len gua je, tiem po y es pa cio. Estos se man tie nen más es ta bles que lo
que con tie nen, que lo que se mue ve den tro de ellos; co mo pun tos de apo -
yo, de ben de per ma ne cer, es tar con cam bios mu cho más len tos, en com pa -
ra ción, a los cir cun dan tes, por tan to ser pen sa mien tos y, en sí, me mo rias
que pue den ser di fe ren tes pa ra ca da co lec ti vo.  Es de cir, se man tie nen fi jos
en cuan to pun tos de re fe ren cia (co mo una fe cha o un par que), a la par que
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tam bién se trans for man po co a po co con la so cie dad y son par te de las me -
mo rias co mo pen sa mien tos de acuer do a lo que evo can.

Me mo ria co lec ti va ver sus his to ria

Halb wachs con tra po ne su vi sión de la his to ria con tra la de me mo ria co -
lec ti va. A es tos con cep tos se les pue de ex po ner como dos po los opues tos,
lo muer to y lo vivo, lo ya es ta ble ci do y lo trans for ma ble, lo di fe ren te y lo
si mi lar, lo frío y lo cá li do, lo le ja no y lo cer ca no, res pec ti va men te. Esta ra -
di ca li dad pone en cier ta des ven ta ja a la his to ria, y ten dría que ser así por -
que él abo ga por la me mo ria co lec ti va y es a tra vés de esta que cri ti ca a la
pri me ra.

La his to ria ex pues ta por Halb wachs es la que es ta ble ce pe rio dos con
ini cios y tér mi nos bien de mar ca dos, la que se en car ga de los con tras tes, en
sí, es la dis ci pli na que cree es tu diar lo que ya fi na li zó, en tien de to do co mo
pa sa do, co mo di fe ren te a lo ac tual. A de cir del his to ria dor Marc Bloch
(2006), así es co mo tra di cio nal men te se vio a la his to ria, co mo la cien cia en -
fo ca da en el es tu dio del pa sa do del hom bre, de jan do fue ra la épo ca con tem -
po rá nea, ya que por ser tan cer ca na se obs ta cu li za su com pren sión. La
vi sión he ge mó ni ca, la po si ti vis ta, sos tie ne lo an te rior, ade más re tra ta los
“gran des” he chos his tó ri cos, se ba sa en do cu men tos es cri tos, pre ten de la
neu tra li dad ha cia su ob je to, no se re la cio na con otras dis ci pli nas, etc. (Agui -
rre, 2005).

La me mo ria co lec ti va tra ba ja ría só lo con lo vi vo, con las si mi li tu des
en tre co lec ti vos a lo lar go del es pa cio/tiem po, o sea, lo cá li do se da ría mien -
tras, a mo do de me tá fo ra, la lla ma del es pí ri tu se man tu vie se en cen di da en
los co lec ti vos por que se ría la que les da ría sen ti do de sí; por que si de ja mos
de com pren der al go rea li za do en el pa sa do es por que ya no so mos par te,
eso ya no nos cons ti tu ye (Halb wachs, 2004b). Ade más, de acuer do a la con -
cep ción de Halb wachs, la his to ria tra ba ja con cer te zas o lo que cree que lo
son, tra ba ja con lo ina mo vi ble, se es fuer za por co no cer qué fue lo que acon -
te ció en cier to es pa cio/tiem po, ubi ca he chos, per so na jes, fe chas. En cam bio, 
la me mo ria co lec ti va se mo ve ría en un ám bi to más in cier to, cam bian te, si a
ca so le in te re san las exac ti tu des de lo su ce di do es co mo mar cos de re fe ren -
cia. La me mo ria co lec ti va es una re cons truc ción, no es lo que fue por ser si -
no lo que se cons tru ye pa ra dar sen ti do a la exis ten cia de sus por ta do res.
Enton ces la me mo ria co lec ti va in te re sa pa ra la com pren sión de un co lec ti vo
en tan to la for ma que se con ci be a sí mis mo y se de sen vuel ve. 
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Me mo ria co lec ti va e his to ria para la psi co lo gia so cial

Me mo ria co lec ti va y psi co lo gía so cial man tie nen un víncu lo de re troa li -
men ta ción por que 1) es des de la psi co lo gía so cial que se pue de es tu diar a la
me mo ria co lec ti va, y 2) para dar cuen ta de esta dis ci pli na se pue de re cu rrir a
la me mo ria co lec ti va.

Con si de ran do el pri mer pun to, una de las dis ci pli nas en car ga das del es -
tu dio de la me mo ria co lec ti va se ría la psi co lo gía co lec ti va, que, pa ra fi nes prác -
ti cos, po de mos con si de rar par te de la psi co lo gía so cial. Pa ra Halb wachs la
psi co lo gía co lec ti va se en car ga, en ge ne ral, del es tu dio de las ca rac te rís ti cas y
los mo dos de fun cio na mien to del pen sa mien to co lec ti vo de una so cie dad y en
par ti cu lar de las tra di cio nes, re cuer dos, con cep tos que ha bi tan en los pen sa -
mien tos, sen ti mien tos y per cep cio nes que ca rac te ri zan a las agru pa cio nes que
con for man a las so cie da des (Halb wachs 2005, en Ví to res 2005), de los cua les
pue de dar cuen ta a tra vés de la me mo ria co lec ti va. No es ra ro que en la re se ña
es cri ta por Bloch (2006) so bre el li bro Los Mar cos So cia les de la Me mo ria de Halb -
wachs (2004a), se ña le que la cons truc ción teó ri ca de la me mo ria que ha ce el so -
ció lo go, es des de el pun to de vis ta de la psi co lo gía co lec ti va.

Pa ra el se gun do pun to es esen cial pen sar a la psi co lo gía so cial a mo do
en que Halb wachs pen só al in di vi duo: co mo ex po nen te de los co lec ti vos y
por tan to de su pen sa mien to so cial. Lo an te rior es más cla ro ya que sa be mos
que son los psi có lo gos so cia les quie nes la sus ten tan, la mol dean, y a la vez los 
que la in ser tan en sus di ná mi cas y de la so cie dad que los ges ta; es de cir, la
psi co lo gía so cial es tá con for ma da por in di vi duos que re pre sen tan di ver sas
for mas de so cie dad. La me mo ria co lec ti va de la psi co lo gía so cial es ta ría de -
po si ta en los psi có lo gos so cia les, sus pu bli ca cio nes, aso cia cio nes, for mas de
in te rac tuar, con gre sos, edi fi ca cio nes, en tre otras.

Des de la his to ria cri ti ca da por Halb wachs se di ría cuán do na ce y có mo
se de sa rro lla la psi co lo gía so cial, se in di ca ría quié nes las fun da ron y por qué,
se ex pon dría con cre ta men te qué es la psi co lo gía so cial. Sin em bar go, dar una
so la de fi ni ción de la psi co lo gía so cial ex clui ría mu chos mo dos de ser de ella
mis ma, coar ta ría su ca rác ter mul ti dis ci pli na rio y li mi ta ría su sig ni fi ca do. Pa -
ra ser fle xi bles hay que re co no cer que las con cep cio nes so bre la psi co lo gía so -
cial son mu chas, al gra do de po der di fe ren ciar no só lo una dis ci pli na, si no
va rias que re to man di ver sos nom bres (psi co lo gía de las ma sas, psi co lo gía co -
lec ti va, psi co lo gía so cial psi co ló gi ca, psi co lo gía so cial so cio ló gi ca), ob je tos de 
es tu dio (so cie dad, in di vi duo en so cie dad, co lec ti vo) y mé to dos (cua li ta ti -
vo-cuan ti ta ti vo), en tre otros. Re to mar a la me mo ria co lec ti va pa ra abor dar a
la psi co lo gía so cial im pli ca re co no cer que es una dis ci pli na di cha de mu chas
ma ne ras, con más de una pos tu ra y pro ce di mien to, un mo sai co de pen sa -
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mien tos que se trans for ma y per du ra. Este pen sa mien to di fie re del que to do
lo bus ca es pe ci fi co, li mi ta do, uni for ma do.

La his to ria con tem pla da por Halb wachs tra ta ría de ca no ni zar lo que
fue y po si ble men te lo que es, im po ner una vi sión de la psi co lo gía so cial so bre
los psi có lo gos so cia les. En cam bio, la me mo ria co lec ti va da ría cuen ta del sen -
ti do de la dis ci pli na cons trui do por sus ac to res, am plia ría la vi sión y la co ge -
ría sa bien do que cuan do se es cri ba es po si ble que se en cuen tre en pro ce so de
trans for ma ción, es de cir, to ma ría una fo to gra fía, sa bien do que el “ob je to”
cam bia rá de po si ción, man te nien do los mis mos mar cos. En la de ter mi na ción
de los mar cos so cia les de la me mo ria co lec ti va en la que se de sen vuel ve la
psi co lo gía so cial, es que en tra ría la his to ria, dan do cuen ta de es tos pun tos de
re fe ren cia. Enton ces es ta his to ria com ple men ta ría a la me mo ria co lec ti va y
es ta úl ti ma apo ya ría pa ra dar cuen ta del sen ti do de si de la psi co lo gía so cial y 
de los pen sa mien tos so cia les que la con for man.

Es im por tan te se ña lar que pa ra tra ba jar me mo ria co lec ti va es ne ce sa ria
una vi sión que ob ser ve des de las es truc tu ras fí si cas en don de la bo ran los psi -
có lo gos so cia les, has ta las pa la bras di chas por los mis mos (las en tre vis tas a
pro fun di dad pue den ser muy úti les), y que quien rea li ce la in ves ti ga ción se -
pa que por más apro xi ma cio nes no po drá asir to tal men te a la dis ci pli na, que
el ca mi no del co no ci mien to le val drá más.

Explo rar la tra yec to ria de la psi co lo gía so cial des de la me mo ria co lec ti -
va im pli ca una apro xi ma ción pro fun da, no de ter mi nis ta y preo cu pa da por
los sig ni fi ca dos ela bo ra dos des de y al re de dor de la dis ci pli na.
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Ca pí tu lo 34

El sa ber des pués de la pos mo der ni dad:

¿es aún po si ble?

Les lie Ale jan dra Bor sa ni Fer nán dez
Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de México

La ver dad no es una pros ti tu ta

que se lan ce al cue llo de los que no la de sean,

an tes bien, es una be lle za tan frá gil que ni quie ra el que lo

sa cri fi que to do por ella pue de es tar se gu ro de su fa vor.

Arthur Scho pen hauer

En 1979, Jean-Fran çois Lyo tard (1924-1998) pu bli có su li bro La con di tion
post mo der ne: rap port sur le sa voir. En él, el au tor cues tio na la le gi ti mi dad del sa -
ber en mar ca do en las so cie da des in for ma ti za das de aque llos años. En don de
el co no ci mien to se ma ne ja como un dis cur so, como una mer can cía, don de
hay pro duc to res y con su mi do res de sa ber, se pre gun ta Lyo tard: ¿dón de que -
da lo ver da de ro y lo jus to?, ¿en que ra di ca el es ta tu to del sa ber? La in ves ti ga -
ción y trans mi sión del co no ci mien to, es de cir la en se ñan za, no pue den que -
dar in tac tos en la so cie dad po sin dus trial y en la cul tu ra pos mo der na se gún
des cri be este au tor (Lyo tard, 2006).

Lyo tard mos tró lo evi den te de la acu mu la ción del sa ber cien tí fi co y téc -
ni co, cen tran do su aten ción en la for ma de di cha acu mu la ción. Des cri bió un



sa ber na rra ti vo pos mo der no que más que ge ne rar nue vo sa ber, de bía cues -
tio nar la le gi ti mi dad del ya exis ten te des de la po lí ti ca y la éti ca.1 El pen sa -
mien to pos mo der no y el sa ber que se ge ne ra de él es, en pa la bras del fran cés,
un «sa ber na rra ti vo», con le gi ti mi dad en el con sen so, que ad mi te la plu ra li -
dad de los jue gos del len gua je y obe de ce a la prag má ti ca (cfr. Lyo tard, 2006).
Y así fue: en el ám bi to prác ti co en con tra mos sa be res de es te ti po, so bre to do
en las teo rías so cia les (cfr. Ber ger y Luck mann, 2005; Ger gen, 1996; Mead,
1993; Par sons, 1974), así co mo me ta teo rías y aná li sis crí ti cos ideo ló gi cos y re -
tó ri cos del co no ci mien to (cfr. Ric œur, 1999; Ha ber mas, 1996; Ger gen, 1996;
Ben ja min, 1973).

Fren te a to do es to, me pa re ce ne ce sa rio pre gun tar nos si se gui mos en la
con di ción des cri ta por Lyo tard. Sin du da, los avan ces tec no ló gi cos, aho ra
más vir tua les que téc ni cos, han re per cu ti do en la so cie dad y en la cul tu ra.
Aho ra en una so cie dad que po de mos nom brar vir tual: ¿qué ha pa sa do con el
co no ci mien to?, ¿có mo ha mo di fi ca do el sa ber “na rra ti vo” pos mo der no al
queha cer cien tí fi co y a la trans mi sión de co no ci mien to?

Es cla ra la per ti nen cia de con si de rar los re sul ta dos de la pos mo der ni -
dad, que más que im pli car un mo men to his tó ri co, de sig na una ac ti tud fren te
al co no ci mien to y al mun do mis mo, por lo tan to con si de ro po si ble pen sar ya
en un des pués de la pos mo der ni dad. Pa re ce ser que los sa be res pos mo der nos
y su pro pues ta na rra ti va han de sen ca de na do en que to das las sig ni fi ca cio nes
y los sen ti dos se con si de ren co mo co no ci mien to ver da de ro, y más aún co mo
co no ci mien to cien tí fi co. Es fren te esa ac ti tud que se pre sen ta ca da vez más
en tre los in ves ti ga do res, do cen tes y es tu dian tes que de be mos ser cau te lo sos.
La pos mo der ni dad ha si do una con di ción en la que se nos han da do los sen ti -
dos pe ro la re fe ren cia se ha per di do. Y es que, co mo re cuer do ha ber es cu cha -
do una vez en bo ca de un pro fe sor: el eclec ti cis mo en la cien cia es es tar
pa ra do muy fir me men te so bre las nu bes. La ac ti tud que des cri bo, nos de be
ha cer re cor dar, tam bién, aque llas ener gé ti cas pa la bras apa sio na da de Arthur 
Scho pen hauer: “lo ver da de ro y au tén ti co ga na ría más fá cil men te un es pa cio
en el mun do si aque llos que son in ca pa ces de pro du cir lo no se con fa bu la ran
al mis mo tiem po pa ra evi tar su sur gi mien to” (Scho pen hauer, 2009, p. 47).

Pri me ra men te, ca be en ten der las con cep cio nes pos mo der nas den tro
del mar co de la pro ble má ti ca del es ta tus del len gua je en la tra di ción epis té mi -
ca y on to ló gi ca. Ya en el Crá ti lo de Pla tón, se plan tea el pro ble ma epis te mo ló -
gi co de la va li dez del len gua je pa ra lle gar al co no ci mien to, es de cir, de la
ade cua ción del len gua je con la rea li dad (2008). La po si ción de Só cra tes, a lo
lar go del diá lo go, va de un la do a otro. Pri me ro pa re ce ad he rir se a la idea na -
tu ra lis ta del len gua je, de fen di da por Crá ti lo, al afir mar que las co sas tie nen
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un nom bre por na tu ra le za, que exis te un nom bre na tu ral men te ade cua do pa -
ra ca da co sa. Así, el len gua je se cons ti tu ye co mo un ar te imi ta ti vo, co mo un
pin tor que cap ta la esen cia de las co sas (387d; 390e). Pe ro al ser el pen sa mien -
to lo que le da nom bre a las co sas (416c), y así co mo hay pin to res bue nos y
ma los, igual men te se pue de «ha blar con ver dad» co mo «ha blar con fal se -
dad». No to dos los nom bres son exac tos al ser pro duc to de con ven ción: un
nom bre pue de no só lo re pre sen tar mal la co sa que nom bra, si no que pue de
re pre sen tar lo con tra rio. Pa sa Só cra tes, así, a la idea de la con ven ción del len -
gua je, y a la im po si bi li dad epis te mo ló gi ca de co no cer las co sas a tra vés de és -
te (385b; 429d; 431a).

Co mo mu chos diá lo gos, el Crá ti lo, que da abier to, sin im po ner nin gu na
po si ción acer ca del len gua je. Pe ro de ja sen ta das las ba ses de las dos pos tu ras
so bre el len gua je y su re la ción con la rea li dad: la na tu ra lis ta y la de la con ven -
ción. El in te rés y la pro ble má ti ca de la re pre sen ta ción de la rea li dad por me -
dio del len gua je, y por tan to de he rra mien ta, ca mi no o cons truc ción de los
sa be res, es un de ba te con re per cu sio nes tan to epis te mo ló gi cas co mo on to ló -
gi cas. Adhe rir se a la con cep ción de un len gua je na tu ra lis ta im pli ca la con cep -
ción de un su je to y un ob je to se pa ra dos, de una rea li dad in de pen dien te, y del
co no ci mien to co mo creen cias ver da de ras jus ti fi ca das por me dio de la co rres -
pon den cia  o re fe ren cia con el ob je to y por lo tan to con la rea li dad. Así lo ha -
cen, por ejem plo, Pla tón, Des car tes, Leib niz y Kant pro po nien do un
esen cia lis mo fi lo só fi co, así co mo los adep tos a la fi lo so fía ana lí ti ca o ló gi ca
del len gua je con re pre sen tan tes co mo Car nap, Rus sell y Hem pel, que bus can
la ob je ti vi dad por me dio de pro ce di mien tos ló gi cos o em pí ri cos.

En cam bio, al de fen der un len gua je por con ven ción, el co no ci mien to se
jus ti fi ca no por la co rres pon den cia con una rea li dad in de pen dien te si no por
la cohe ren cia den tro del sis te ma de creen cias cul tu ra les y so cia les. Con el gi ro
lin güís ti co y el gi ro prag má ti co, es ta pos tu ra se ra di ca li za al con si de rar que el
len gua je cons tru ye a los ob je tos de es tu dio y a los de la rea li dad. Con ello se
bo rra la di fe ren cia su je to-ob je to, y más allá se eli mi na al ob je to. Ubi que mos
aquí, aun que va rian do en cuan to ra di ca li dad res pec to a la cons truc ción de la
rea li dad, la fe no me no lo gía de Hus serl y Hei deg ger, la her me néu ti ca de Dilt -
hey, Ga da mer y Ric œur, el psi coa ná li sis de Freud co mo otra tra di ción in ter -
pre ta ti va, el cons truc cio nis mo de Ger gen e Iba ñéz, y el cons truc ti vis mo de
Bru ner y von Gla sers feld. Esta mos ya en la ac ti tud pos mo der na res pec to al
sa ber.

Con si de ran do las pers pec ti vas pos mo der nas más ra di ca les que ven a
la rea li dad co mo to tal men te cons trui da. Pa re ce que aho ra, a la dis tan cia de
los años no hay que la men tar se, co mo lo es cri bió Lyo tard en los 70´s, por la
«pér di da del sen ti do» (Lyo tard, 2006, p. 55). Por el con tra rio, pa re ce que nos
en con tra mos ro dea dos de sa be res que si guen acep tan do y ge ne ran do tam -
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bién una acu mu la ción de co no ci mien to. Un co no ci mien to aho ra na rra ti vo,
con le gi ti mi dad en el con sen so, y pla ga do de len gua je, que no de jan na da li -
bre de in ter pre ta ción. 

Por ejem plo, el psi coa ná li sis ape la a la in ter pre ta ción, com pren sión y
des nu da mien to de lo que por na tu ra le za es in cons cien te. En pa la bras del pa -
dre del psi coa ná li sis, Sig mund Freud (1856-1939), con el hip no tis mo, lo in -
cons cien te, “se hi zo por pri me ra vez cor pó reo, tan gi ble y ob je to de
ex pe ri men ta ción” (1999, p. 9). Y es te aná li sis de la psi que, se ha ce, pre ci sa -
men te, a tra vés del len gua je: «the tal king cu re», así bau ti za do por la his té ri ca
Anna O. (Breuer y Freud, 1976). Es co mo cuan do a los zom bies del ci neas ta
Geor ge A. Ro me ro, cria tu ras con pu ro de seo en Night of the li ving dead (1968),
un cien tí fi co lo co les em pie za a en se ñar el uso de los ob je tos y el len gua je en
Day of the dead (1985), con ello, ni a los zom bies se les de ja a sal vo de la en fer -
me dad del sen ti do. Co mo tam po co la an tro po lo gía ni la et no lo gía de jan fue ra 
de sus mar cos con cep tua les a nin gu na ci vi li za ción. Son cien cias que ma tan a
su ob je to, en las que des cu brir otras cul tu ras bas ta pa ra ex ter mi nar las len ta -
men te. Se tra ta de una evan ge li za ción con cep tual de las ci vi li za cio nes que
guar da ban aún al gu nos se cre tos (cfr. Bau dri llard, 2002).

Es in clu so más vio len to que los cris tia nos del Re na ci mien to en Amé ri -
ca, ya que pa ra de fen der su te rri to rio e iden ti dad aho ra só lo les que da apro -
piar se de un len gua je aje no. Co mo aquel ca so de 56 pue blos ama zó ni cos que
re cla ma ban al go bier no su «de re cho de au to de ter mi na ción», re cha zan do la
«pro pie dad pri va da» de la tie rra pa ra no ser sa cri fi ca dos por el «mer ca do» en 
una «cri sis ca pi ta lis ta». Estos pue blos de la sel va en fren ta ban una «coa li ción
de in te re ses im pe ria lis tas» y de sa rro lla ron “for mas or ga ni za ti vas muy de -
mo crá ti cas, […] un li de raz go con só li das con vic cio nes, ins pi ra das en el co no -
ci mien to an ces tral, pe ro tam bién en una for ma ción po lí ti ca con tem po rá nea”
(Gue rra, 2009, [s.p.]). O peor aún, en aquel pro gra ma de te le vi sión, La vi si ta de 
los na ti vos2 trans mi ti do por Na tio nal Geo grap hic Chan nel. En esa se rie-do cu -
men tal, co mo lo des cri be la pa gi na web de di cho ca nal, “cin co na ti vos via jan
al Rei no Uni do y a los Esta dos Uni dos pa ra ex plo rar la vi da mo der na del oc -
ci den te”. Se les ha do ta do de cá ma ras y mi cró fo nos, se les ha im pues to el mé -
to do an tro po ló gi co a es tas «tri bus per di das».

Pa re ce ser que la cu ra a las neu ro sis, las his te rias, a lo pri mi ti vo y a la zom bi fi -
ca ción, se en con tra ra en el des nu dar lo se cre to, en pla gar to do de un sen ti do, de va -
rios. Más aun, es tos sa be res pos mo der nos han ex ter mi na do tam bién cual quier
po si bi li dad de rea li dad in de pen dien te a ellos. Son sa be res sin nin gún re fe ren te, car -
ga dos de in ter pre ta cio nes y sen ti dos po si bles, es un sa ber vir tual, un sa ber hi pe rreal 
don de lo real ha si do su plan ta do por los sig nos de lo real (cfr. Bau dri llard, 2002).
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Pa ra los re pre sen tan tes del neo po si ti vis mo, la ló gi ca del len gua je con -
vir tió a la rea li dad en un ser lin güís ti co, don de a tra vés de un aná li sis ló gi co
del len gua je se pre ten día co no cer la con fi gu ra ción del mun do: los lí mi tes del
len gua je eran los lí mi tes del co no ci mien to. Le van tan do crí ti ca men te fren te
esa po si ción, el sa ber na rra ti vo pos mo der no mo di fi có el es ta tus del len gua je.
Ya no se de fien de la idea de co no cer a tra vés de él, aho ra la con di ción de la ra -
zón es el len gua je mis mo: el len gua je cons tru ye al ob je to, es de cir, a la rea li -
dad.

Pen se mos en aquel re la to de Jor ge Luis Bor ges Tlön, Uqbar, Orbis Ter -
tius (1998). En él, Bor ges y Bioy Ca sa res des cu bren un li bro, o fal so li bro, me -
dian te el cual una so cie dad se cre ta de as tró no mos, bió lo gos, in ge nie ros,
me ta fí si cos, poe tas, quí mi cos, al ge bris tas, mo ra lis ta, pin to res y geó me tras in -
ven tan un fal so pla ne ta ar ti cu la do cohe ren te men te: Tlön. Lo más inin te re -
san te del re la to son las des crip cio nes del or den de Tlön, que a ojos co mu nes
no es más que caos. Con ti gres trans pa ren tes, to rres de san gre, sin que lo es -
pa cial per du re en el tiem po, con du pli ca ción de ob je tos per di dos pro du ci dos
por la su ges tión y la es pe ran za. Escri be Bor ges “Los me ta fí si cos de Tlön no
bus can la ver dad ni si quie ra la ve ro si mi li tud: bus can el asom bro. Juz gan que
la me ta fí si ca es una ra ma de la li te ra tu ra fan tás ti ca” (Bor ges, 1998, p. 26). Así,
la na tu ra la za y la es truc tu ra de la rea li dad es des pués y por los re la tos. El he -
cho de que en Tlön, la fi lo so fía sea de an te ma no un jue go dia léc ti co da lu gar a 
un ca si in nu me ra ble nú me ro de cien cias, to das fan tás ti cas. En es te sor pren -
den te pla ne ta, a par tir de los de seos y los ra zo na mien tos se fa bri can no só lo
ob je tos si no na rra cio nes fic cio na les que bus can asom brar, y así, es un lu gar or -
de na do de acuer do a le yes hu ma nas.

Pa ra el fi nal del re la to de Bor ges nos per ca ta mos de dos co sas. La pri -
me ra, que los ob je tos fan tás ti cos de Tlön se em pie zan a pre sen tar en nues tro
pla ne ta, co mo si sus le yes, re cor de mos, “hu ma nas” em pe za ran a ga nar te rre -
no en la Tie rra. La se gun da, y más fac ti ble, que Tlön tu vo que ser es cri to co -
mo na rra ción des de él mis mo pa ra ser in ven ta do real men te, es de cir, vi vi mos
ya en Tlön. En otras pa la bras, nues tro pla ne ta es ya uno dón de a tra vés de las
na rra cio nes, fan tás ti cas en tér mi nos de Bor ges, se cons tru yen in ter pre ta cio -
nes que a la vez in ven tan ob je tos me ta fí si cos, es de cir rea li da des. Es pre ci sa -
men te es ta po si ción la que apo ya y ce le bra la ac ti tud pos mo der na que ca da
vez in va de más los ám bi tos fi lo só fi cos y cien tí fi cos. Es ahí don de de be mos te -
ner cui da do. 

Si bien po de mos con si de rar cier to que los sig nos, co mo aque llos que
for man el len gua je, son cons truc cio nes hu ma nas y por lo tan to no pue den ex -
pre sar una ver dad ab so lu ta, no po de mos de ri var de ello, co mo lo ha cen los
pen sa do res pos mo der nos ra di ca les, que no se pue de co no cer ni una ver dad
en ab so lu to. Sus pos tu ras ex tre mas, en un in ten to de es ca par de las fi lo so -
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fías esen cia lis tas y con ar gu men tos su pues ta men te de mo crá ti cos y éti cos,
han ol vi da do lo Real con si de rán do lo ine xis ten te fren te a la evi den cia de
múl ti ples rea li da des. Si es ver dad, co mo in di ca la ac ti tud pos mo der na y el re -
la to de Bor ges, que los sa be res na rra ti vos dan lu gar a ver da des y rea li da des, 
no se de be ol vi dar que es tas son hu ma nas. Re to man do nue va men te a Scho -
pen hauer, no po de mos re ba jar a la ver dad a una pros ti tu ta que se va con to -
dos y a to dos la dos, no de be mos ol vi dar lo pe li gro so de vi vir un mun do
fan tás ti co. El re to pri me ro se rá apren der a dis tin guir en tre un mun do fan -
tás ti co pe ro va no de uno fan tás ti co pe ro ve rí di co: de be mos cui dar nos de
qué se to ma por ar ti fi cio.

Hay un re to ma yor, y és te es tra ba jo de las ge ne ra cio nes que na ci mos
ya en un mun do vir tual y dón de es tan fá cil caer en la ac ti tud pos mo der na
des cri ta por ser asom bro sa. Es el dar le su lu gar a esas be lle zas frá gi les lla ma -
das «ver dad» y «rea li dad» que es tán sien do re ba jas a na rra cio nes hu ma nas.
Aun que son po cos los que con si de ren a Bor ges co mo un rea lis ta, él con clu ye
la na rra ción a la que he he cho re fe ren cia re cal can do que qui zá la rea li dad es tá 
tam bién or de na da pe ro de acuer do a le yes in hu ma nas que no aca ba mos nun -
ca de per ci bir. Lo cual no quie re de cir que sean es ta bles e in mu ta bles. No pro -
pon go re to mar una pos tu ra esen cia lis ta, las le yes no-hu ma nas de ben ser más 
asom bro sas e in te re san tes que las hu ma nas co mo pa ra pen sar las abu rri das y
es tan do só lo ahí. Co mo ha de mos tra do la his to ria de la fi lo so fía y de la cien cia, 
las ideas me ta fí si cas no son fi jas, pue de que la rea li dad mis ma tam po co lo
sea. No es po si ble te ner una ima gen com ple ta de la rea li dad, por que ella mis -
ma no lo es, pe ro creo que es me jor as pi rar a una ima gen in com ple ta que a
mu chas fal sas y banales.
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Ca pí tu lo 35

Len gua je, una len te pa ra ver el mun do

Laura Rocio Ve las co Ange les
Fa cul tad de Psi co lo gía, UNAM

Des de tiem pos muy re mo tos, la hu ma ni dad ha creí do que el len gua je, la
suma dia léc ti ca del ha bla (el uso) y la len gua (el sis te ma), ejer ce más que una
fun ción co mu ni ca ti va: me dia la re la ción en tre el hom bre y el mun do. Di fe -
ren tes dis ci pli nas como la fi lo so fía, la lin güís ti ca, la psi co lo gía y la an tro po lo -
gía han es tu dia do los ne xos po si bles en tre es tos tres ele men tos hom bre-len -
gua je-mun do des de áreas es pe cia li za das: la fi lo so fía del len gua je, la
et no lin güís ti ca, la psi co lin güís ti ca y la an tro po lo gía cul tu ral. Tres de las re la -
cio nes po si bles han de ja do im por tan tes con se cuen cias en di fe ren tes áreas del 
co no ci mien to: la re la ción en tre el len gua je y el co no ci mien to, en tre el len gua -
je y el pen sa mien to, y en tre el len gua je, la raza y la cultura.

No im por tan do la pers pec ti va des de la que se les es tu die, los di fe ren tes 
es pe cia lis tas han coin ci di do en el bus car com pren der: có mo es la in te rac ción
que se de sa rro lla en tre los ele men tos lin güís ti cos de las di fe ren tes len guas y
sis te mas lin güís ti cos. Con el fin de ana li zar sus coin ci den cias y de sa ve nen -
cias han apli can do di fe ren tes mé to dos, pe ro siem pre han con ser va do su in te -



rés por: 1) la for ma en que in te rac túan en tre sí los sig nos y sím bo los,
ele men tos que con for man a los di fe ren tes sis te mas lin güís ti cos, 2) los di fe -
ren tes ni ve les en los que su in te rre la ción es po si ble, ya sea a ni vel fo né ti co-fo -
no ló gi co, mor fo sin tác ti co, le xi cal, se mán ti co o prag má ti co, y 3) los efec tos
que pro du cen al in te rior de su sis te ma lin güís ti co, en el in di vi duo y la so cie -
dad, a tra vés del es tu dio del sig ni fi ca do y de la for ma en la que és te im pac ta
en la  for ma ción de con cep tos, y en las ac cio nes o reac cio nes de sus ha blan tes
e in ter lo cu to res.

De ahí que, el len gua je ocu pa ra un pa pel cen tral pa ra el hom bre. Y, es -
pe cial men te a lo lar go del  si glo XX, una olea da im por tan te de es tu dios sur -
gie ra en tor no a la re la ción en tre len gua je y pen sa mien to, y en tre len gua je,
ra za y cul tu ra. En con se cuen cia, el len gua je re to mó un pa pel ac ti vo e im por -
tan te en la cons ti tu ción del pen sa mien to, de jó de ser un me ro sub ro ga do del
mis mo. Los ele men tos que ad qui rie ron gran re le van cia fue ron: la gra má ti ca
y las es truc tu ras se mán ti cas del len gua je. La pri me ra por su ca pa ci dad de es -
truc tu rar el mun do ha bla do, y la se gun da por su po der de ejer cer un efec to en 
la for ma de pen sar y ac tuar de los ha blan tes de las di ver sas len guas (Gum -
perz y Le vin son, 1991). 

A es tos dos lin güis tas-an tro pó lo gos: Edward Sa pir (1884-1939) y Ben -
ja min Lee Whorf (1897-1941) se les atri bu ye ha ber si do au to res de es ta re la -
ción y ser los res pon sa bles de po ner en la mi ra de los es tu dio sos es tos dos
ele men tos. Na da más ale ja do de la ver dad. Mu chos otros an tes que ellos ha -
bían ya in da ga do en tor no a la re la ción en tre len gua je y pen sa mien to, pe ro
nin gu no lo gró un re co no ci mien to tan es pe cial1. A pe sar de la muer te pre ma -
tu ra de los au to res y lo ina ca ba do de su obra, su pen sa mien to ga nó fa ma pós -
tu ma y cau só se rias y con tro ver ti das po lé mi cas. Por ello, hoy en día re sul ta
muy di fí cil de cir qué tan to de lo atri bui do se co rres pon de con su pro pues ta
ori gi nal. El con te ni do y la for ma de la mis ma han ido des vir tuán do se con el
tiem po.

Su pen sa mien to ha si do en glo ba do ba jo los si guien tes tér mi nos: “hi -
pó te sis de Sa pir-Whorf”, “hi pó te sis de Whorf”, “hi pó te sis de la re la ti vi -
dad lin güís ti ca” o “hi pó te sis re la ti vis ta”. El más re cien te: re la ti vis mo y
de ter mi nis mo lin güís ti co. El pri mer ele men to de es te bi no mio asu me que las
di fe ren cias en tre las len guas cau san di fe ren cias en el pen sa mien to de sus ha -
blan tes. El se gun do, que el pen sa mien to de las per so nas es tá in va ria ble men te 
de ter mi na do por las ca te go rías lin güís ti cas de la(s) len gua(s) de sus ha blan -
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De me tra co pou lou Lee (1905-1975), alum na de Alfred L. Kroe ber, es tu dio sa de la an tro po lo -
gía lin güís ti ca cul tu ral en boga en la Nor te amé ri ca del pri mer ter cio del siglo XX (cfr.
Fernández, 2003, p.125).



tes. Es de cir, el len gua je, la  len gua pa ra ser más pre ci sos, ejer ce en me nor o
ma yor me di da al gu na in fluen cia so bre el pen sa mien to.

Idea que, con sus de bi das re ser vas, fue bien aco gi da en la lin güís ti ca.
No así en la psi co lo gía. Ca si por re gla ge ne ral, los psi có lo gos abor da ron es ta
hi pó te sis só lo des de lo ex pe ri men tal. Al no en con trar prue bas fa vo ra bles que
pu die ran sus ten tar es tos prin ci pios, la de se cha ron ca si por com ple to. Algu -
nos, sin em bar go, con ti nua ron cre yen do que el len gua je era ne ce sa rio pa ra el
pen sa mien to. Otros, que la in via bi li dad de es ta hi pó te sis era irre fu ta ble.
Cuén te se en tre ellos al psi có lo go evo lu cio nis ta: Ste ven Pinker.

En su afa ma do li bro El ins tin to del len gua je (1994), Pin ker de di ca to do un 
ca pí tu lo a in ten tar pro bar que es tas afir ma cio nes (las más ex tre mas, las más
‘sa pi ria nas’ y las más ‘whor fia nas’) son ab sur das. Pin ker re fie re lo si guien te:
 

Pe ro és ta [la hi pó te sis Sa pir-Whorf] es in co rrec ta, del to do in co rrec -
ta. La idea de que el pen sa mien to es lo mis mo que el len gua je es un
ejem plo de lo que pue de lla mar se un dis pa ra te clá si co […] La im pli -
ca ción es gra ve: las ca te go rías fun da cio na les de la rea li dad no es tán
“en” el mun do si no que son im pues tas por la pro pia cul tu ra (y  pue -
den por tan to im pug nar se, da cuen ta qui zás del atrac ti vo re cu rren -
te de es ta hi pó te sis pa ra las sen si bi li da des uni ver si ta rias)”[1994, p.
57, tra duc ción mía]2

Co me te, sin em bar go, erro res cra sos en la for mu la ción de su crí ti ca.  El
pri me ro: asu mir que la du pla de Sa pir-Whorf con si de ra que el pen sa mien to
es len gua je. Tal pre mi sa, Sa pir la re cha zó con tun den te men te des de el prin ci -
pio. En su mul ti ci ta da obra: El len gua je, una in tro duc ción al es tu dio del ha bla
(1921), dis tin guió muy cla ra men te los atri bu tos de uno y otro. El len gua je no
es pen sa mien to, ni es la eti que ta fi nal que se le im po ne al mis mo, es cri bía. A
lo más, el len gua je pue de ser la fa ce ta ex ter na del pen sa mien to, una in ter pre -
ta ción re fi na da del con te ni do del ha bla, el ni vel más al to y más ge ne ra li za do
de ex pre sión sim bó li ca. De he cho, Sa pir no creía en lo ab so lu to que el flu jo de
la len gua in di ca ra en sí mis mo pen sa mien to al gu no, ni que el prin ci pal uso
del len gua je fue ra con cep tual.

Sa pir con ce bía una in de pen den cia fun cio nal en tre el len gua je y el pen sa -
mien to, una ac tua ción di fe ren cia da. Jus to por eso y por que era pre-ra cio nal, el
len gua je es ta ba al ser vi cio del pen sa mien to, le pres ta ba for mas y cla si fi ca cio -
nes en las cua les va ciar se pa ra even tual men te leer se. Es de cir, vía la sim bo li za -
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ción que el len gua je po si bi li ta ba, se po día ac ce der se al pen sa mien to y alen tar se 
un ma yor cre ci mien to y de sa rro llo lin güís ti co. Los pro ce sos de pen sa mien to
eran así ac cio na dos ca si des de el prin ci pio de la ex pre sión lin güís ti ca, cuan do
és tos es ta ble ci dos ya co mo con cep tos reac cio na ban  ine vi ta ble men te con el
sim bo lis mo lin güís ti co (Sa pir, 1921). El ha bla y el pen sa mien to sien do in ter de -
pen dien tes, po dían así nu trir se. El ha bla que da ba en ton ces a mer ced del de sa -
rro llo del pen sa mien to, de pen día de és te.

En ese con tex to, Sa pir lle ga ría a afir mar que se ría mu cho muy di fí cil
pen sar sin el au xi lio del len gua je. Pos tu la ría al len gua je co mo me ca nis mo ne -
ce sa rio pa ra la aprehen sión de los con cep tos, pues to que es gra cias a la fun -
ción sim bó li ca que és te per mi te que el ra zo na mien to se po si bi li ta.
Enten dien do por ‘con cep to’: “el sím bo lo, an te to do, no de una so la per cep -
ción, ni si quie ra de la no ción de un ob je to par ti cu lar […], si no una con ve nien -
te cáp su la de pen sa mien to que con tie ne mi les de ex pe rien cias dis tin tas y que
es tá lis ta a aco ger mi les más” (1921, ¶ 12).3 En sus pro pias pa la bras: “si los
ele men tos sig ni fi can tes del ha bla son los sím bo los de los con cep tos, el flu jo
real del ha bla pue de ser in ter pre ta do co mo el re gis tro de la con fi gu ra ción de
es tos con cep tos en sus mu tuas re la cio nes” (1921, ¶ 12).4

De ahí que el len gua je pu die ra ser con ce bi do: “prin ci pal men te co mo
un sis te ma au di ti vo de sím bo los” (1921, ¶ 16),5 pe ro no so la men te.  “El len -
gua je no es lo mis mo que su sim bo lis mo au di ti vo. El sim bo lis mo au di ti vo
pue de ser rem pla za do, pun to por pun to, por su sim bo lis mo vi sual o mo tor”
(1921, ¶14).6 Por tan to, no es lo mis mo de cir que: a) el len gua je es pen sa mien -
to, a b) que el len gua je pue de in fluen ciar o no el pen sa mien to (Ca sa san to,
2008). En el pri mer ca so, las fun cio nes del len gua je y el pen sa mien to que dan
ho mo lo ga das, una iden ti dad con cep tual en tre ellos es asu mi da. Aun si sus
pro ce sos y me ca nis mos de pro duc ción obe de cen a na tu ra le zas di fe ren tes. En
el se gun do ca so, se ad mi te que las fun cio nes y ope ra cio nes del len gua je pue -
den in ci dir o no en el pen sa mien to. Sin em bar go, en nin gu na for ma se asu me
iden ti dad con cep tual, pro ce di men tal o fun cio nal al gu na, to tal o par cial en tre
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of the no tion of a par ti cu lar ob ject, but of a ‘con cept’, in other words, of a con ve nient cap su le
of thought that em bra ces thou sands of dis tinct ex pe rien ces and that is ready to take in thou -
sands more”. (Sapir, 1921, ¶12) La re fe ren cia a la obra de Sapir, si guien do la edi ción de 1921, 
se hace in di can do los pa rá gra fos con “¶”.

4 “If the sin gle ele ments of speech are the symbols of con cepts, the ac tual flow of speech may
be in ter pre ted as a re cord of the set ting of these con cepts into mu tual re la tions” (Sapir, 1921,
¶ 12).

5 “Lan gua ge is pri ma rily an au di tory system of symbols” (Sapir, 1921, ¶ 16). 
6 “[…] Lan gua ge is not iden ti cal with its au di tory symbo lism. The au di tory symbo lism may be 

re pla ced, point for point, by a motor or by a vi sual symbo lism” (Sapir, 1921, ¶ 14).



es tos ele men tos. Pen sa mien to y len gua je se con ci ben co mo en tes con fun cio -
nes y na tu ra le zas di fe ren tes.

El se gun do error que co me te Pin ker es creer que al afir mar que el len -
gua je pue de in fluen ciar el pen sa mien to, un co rre la to fi sio ló gi co de be ser evi -
den te. De acuer do con su vi sión, de in te rac tuar con re pre sen ta cio nes
men ta les no lin güís ti cas, el len gua je lo ha ría por ca na les pri vi le gia dos o me -
ca nis mos fi sio ló gi cos es pe cia les (co mo el del apren di za je aso cia ti vo). Al no
en con trar co rre la to fi sio ló gi co al gu no de se cha to tal men te lo que asu me afir -
ma ron Sa pir y Whorf.

Sa pir (1921) de he cho es cri be al res pec to: “El len gua je co mo tal no es y no 
pue de ser lo ca li za do en for ma de fi ni ti va, pues con sis te de una re la ción sim bó -
li ca pe cu liar –fi sio ló gi ca men te ar bi tra ria- en tre los po si bles ele men tos de con -
cien cia por un la do y, cier tos ele men tos lo ca li za dos en el trac to au di ti vo,
mo tor, y otros trac tos ce re bra les y ner vio sos, por el otro.”7 De ahí que: “No po -
da mos de fi nir [al len gua je] co mo una en ti dad só lo en tér mi nos psi co fí si cos,
aun que mu cho de las ba ses psi co fí si cas sean esen cia les pa ra su fun cio na mien -
to en el in di vi duo”.8 La vi sión de Sa pir, por tan to, al res pec to del len gua je y el
pen sa mien to no es tan in ge nua co mo Pin ker y otros su po nen.

Por lo ge ne ral, las crí ti cas que sue len for mu lar en con tra de Whorf y Sa -
pir con tie nen los si guien tes erro res con cep tua les: 1) el pen sa mien to es len -
gua je o se pien sa (úni ca men te) con len gua je, 2) la rea li dad es lin güís ti ca, 3) la
ca te go ri za ción de la rea li dad trans for ma la rea li dad on to ló gi ca, y 4) el re la ti -
vis mo lin güís ti co se co rres pon de con el re la ti vis mo cul tu ral. De es tos su -
pues tos, sus de trac to res de ri van crí ti cas po co fun da men ta das y de
cohe ren cia es truc tu ral en de ble. En la for mu la ción de su ar gu men ta ción en -
tre mez clan con cep tos par ti cu la res con ge ne ra les, y les asig nan al can ces que
se sa len del ám bi to pa ra el que real men te fue ron pen sa dos. Ge ne ra li zan lo
que Sa pir-Whorf pen sa ron po dría apli car se a par ti cu la ri da des cir cuns cri tas
den tro de lí mi tes muy es pe cí fi cos. 

Una me jor pon de ra ción de la hi pó te sis Sa pir-Whorf pue de ha cer se
cuan do se sus ti tu ye la no ción de pen sa mien to por di fe ren cias cog ni ti vas, y
len gua je por di fe ren cias es truc tu ra les del len gua je (Kay, 1983; Tohi dian,
2009).  Los cons truc tos de la mis ma, sus al can ces y pre ten sio nes pue den así
tam bién dis tin guir se con mu cha ma yor fa ci li dad. 
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symbo lic re la tion –physio lo gi cally an ar bi trary one –bet ween all pos si ble ele ments of cons -
cious ness on the one hand and cer tain se lec ted ele ments lo ca li zed in the au di tory, motor,
and other ce re bral and ner vous tracts on the other” (Sapir, 1921, ¶ 9).

8 “We can not de fi ne it as an en tity in psycho-physi cal terms alone, ho we ver much the
psycho-physi cal basis is es sen tial to its func tio ning in the in di vi dual” (Sapir, 1921, ¶ 9).



Estos au to res de im pron ta men ta lis ta le ads cri bie ron al len gua je, a la
len gua, una fun ción mu cho más in te gral. Cre ye ron fir me men te, no só lo de
for ma in tui ti va, que el len gua je con te nía en sí mis mo una Wel tans chauung,
“vi sión del mun do” o “cos mo vi sión” par ti cu lar que se fu sio na ba con la ‘rea -
li dad’ (lin güís ti ca). Por ello, cre ye ron con ve nien te no li mi tar se a rea li zar aná -
li sis me ra men te lin güís ti cos e in ten ta ron ir más allá: bus ca ron di lu ci dar los
es que mas con cep tua les sub ya cen tes a la len gua. Ine vi ta ble men te, se aden -
tra ron así al es tu dio de otros fe nó me nos: la vi sión del mun do de los ha blan tes 
o de sus in ten cio nes co mu ni ca ti vas en su in te rac ción lin güís ti ca. Un so lo ele -
men to del len gua je se ría in ca paz de con te ner to da es ta vi sión del mun do de
los ha blan tes; ya que, la rea li dad que tan to men cio nan es te ji da por la len gua,
la cul tu ra y la psi co lo gía so cial de los mis mos (Fer nán dez, 2003). El len gua je,
la len gua, es un to do que to ca va rios as pec tos. Impo si ble juz gar el to do por
una de sus par tes.

Una me jor com pren sión del pen sa mien to de es tos au to res se al can za 
con tex tua li zan do sus ideas.  Su pen sa mien to cris ta li za la he ren cia de ja da
por Hum boldt y el idea lis mo ale mán. Su ges ta ción, coin ci de con el con tex -
to reac cio na rio y de opo si ción a la ins tau ra ción de una je rar quía qua si evo -
lu cio na ria de las len guas y las cul tu ras. En ese en ton ces, el sta tus de un
len gua je lo mar ca ba no su pro pia es truc tu ra, si no cuán pa re ci do fue ra és te
al sáns cri to, mo de lo a se guir de las len guas in doeu ro peas. Entre más ape -
ga da fue ra la len gua a es tu diar al mo de lo de las len guas in doeu ro peas,
más per fec ta se le con si de ra ba. De ahí que, las len guas pri mi ti vas y las que 
no go za ban de un le ga do es cri to, las ora les, es tu vie ran su ma men te de va -
lua das.

Boas (maes tro de Sa pir), Sa pir (maes tro de Whorf) y Whorf in ten ta ron
res ti tuir el va lor de es tas len guas. Pa ra ello, enar bo la ron la con sig na ori gi nal
de Boas de no pri vi le giar a prio ri el va lor cul tu ral o de de sa rro llo men tal de un 
len gua je por so bre el de otro. Es de cir, su pra va lo rar el mo de lo de las len guas
in doeu ro peas e in fra va lo rar el de las len guas na ti vas de Amé ri ca (Lucy,
1997). O peor, su per po ner pa ra el es tu dio de las úl ti mas, las ca te go rías lin -
güís ti cas de las pri me ras. Con el fin de evi tar es to, es tu dia ron de pri me ra ma -
no las di fe ren tes len guas y re vo lu cio na ron los mé to dos lin güís ti cos has ta
en ton ces empleados.

Fie les al pen sa mien to de Hum boldt,9 los tres sus cri bie ron sus ideas. Pa -
ra Hum boldt, el len gua je era al go más que un me ro ins tru men to trans mi sor
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ver si dad de las ca te go rías lin güís ti cas fue im por tan te tam bién en Ingla te rra (Locke), Fran cia 
(Con di llac, Di de rot), Ita lia (Vico) y Ale ma nia (Ham man, Her der) a fi na les del siglo XVII y
principios del siglo XVIII.



de pen sa mien tos. El len gua je era el fac tor mis mo de cons ti tu ción del pen sa -
mien to. En él, el so ni do ejer cía un pa pel fun da men tal:

El len gua je es el ór ga no que for ma la idea. La ac ti vi dad in te lec tual, 
por en te ro in te rior y que en cier ta ma ne ra pa sa sin de jar hue lla, se
vuel ve ex te rior en el dis cur so gra cias al so ni do, y con ello es per cep -
ti ble a los sen ti dos. Por eso ac ti vi dad in te lec tual y len gua je son uno
e in di vi si bles. Más aqué lla con tie ne tam bién en sí mis ma la ni ti dez
de en trar en unión con el so ni do lin güís ti co; de otro mo do el pen sa -
mien to no al can za ría ni ti dez, ni la re pre sen ta ción se vol ve ría con -
cep to (…). La cor tan te ni ti dez del so ni do lin güís ti co le es
in dis pen sa ble al en ten di mien to pa ra la aprehen sión de los ob je tos
(Hum boldt, 1836, 50-51 ci ta do por Re gú na ga, 2009, pp.195-96).

Esta po si ble aprehen sión del mun do des de lo lin güís ti co, Boas, Sa pir y
Whorf la de sa rro lla rían con mu cho ma yor de ta lle. Pa ra Boas, la es truc tu ra del
len gua je fue esen cial. Esta ne ce sa ria men te re pre sen ta ba una cla si fi ca ción im -
plí ci ta de ex pe rien cia: “las ca te go rías del len gua je nos obli gan a ver el mun do
con for me a de ter mi na dos gru pos con cep tua les los cua les […] son to ma dos co -
mo ca te go rías ob je ti vas y  por tan to, se im po nen a sí mis mos so bre la for ma de
nues tros pen sa mien tos” (Boas, 1920, p. 232; ci ta do por Fer nán dez, 2003, p.125). 
Sin em bar go, con si de ró po co pro ba ble que las di fe ren tes  cla si fi ca cio nes lin -
güís ti cas tu vie ran al gún efec to en el pen sa mien to o en la cul tu ra.

Pa ra Sa pir, ad qui rie ron la ma yor re le van cia las for mas re gu la res (ej. las
ca te go rías gra ma ti ca les y los pa tro nes de com po si ción se mán ti ca) con las que 
los sig ni fi ca dos eran cons trui dos. Su in te rés no re ca yó en la for ma lin güís ti ca
co mo tal (ej. si una len gua era fle xio nal o no), ni en el con te ni do lin güís ti co (si
el len gua je po día re fe rir a un re fe ren te par ti cu lar) o el sig ni fi ca do  (Lucy,
1997).  En cam bio, sí en los có di gos lin güís ti cos y en las len guas, re pre sen tan -
tes de la rea li dad, orien ta do ras de la in ter pre ta ción del mun do(s) po si ble(s).
En su tan afa ma da ci ta, es to se ha ce pa ten te:

Es to da una ilu sión ima gi nar que uno ne ce sa ria men te se ajus te a la
rea li dad sin el uso del len gua je y que el len gua je sea só lo un me dio
in ci den tal de re sol ver pro ble mas es pe cí fi cos de co mu ni ca ción y re -
fle xión. El he cho es que el ‘mun do real’ es en gran me di da crea do
por los há bi tos del gru po. Dos len gua jes no son lo su fi cien te men te
si mi la res pa ra ser con si de ra dos co mo re pre sen tan tes de la mis ma
rea li dad so cial. Los mun dos en los cuá les di fe ren tes so cie da des vi -
ven son mun dos dis tin tos, no sim ple men te el mis mo mun do con
di fe ren tes eti que tas (1929, p. 209; tra duc ción mía).10
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ge and that lan gua ge is me rely an in ci den tal means of sol ving spe ci fic pro blems of com mu ni -



Whorf re to ma mu chas de las ideas de Sa pir, se las apro pia y las ra di ca -
li za. Pa ra Sa pir, el len gua je su ge ría sig ni fi ca dos. Pa ra Whorf, el len gua je de -
ter mi na ba sig ni fi ca dos. Escan da lo sa in ter pre ta ción que se tor na me nos
im pac tan te si se lee con sus de bi das pre cau cio nes. Ci to en ex ten so aquí, la ci -
ta que sue le ser am plia men te re pro du ci da en la ma yo ría de los tex tos:

Di sec cio na mos la na tu ra le za a lo lar go de las lí neas es ta ble ci das por 
nues tra len gua ma dre. Las ca te go rías y las cla ses que ais la mos del
mun do de los fe nó me nos no los en con tra mos ahí por que mi ren a
to dos los ob ser va do res a la ca ra; por el con tra rio, el mun do de los
fe nó me nos se pre sen ta en un flu jo ca lei dos có pi co de im pre sio nes
que tie ne que ser or ga ni za do por nues tras men tes –y es to sig ni fi ca
en ma yor me di da por los sis te mas lin güís ti cos en nues tras men tes.
Cor ta mos la na tu ra le za en pe da zos, la or ga ni za mos en con cep tos y
le ads cri bi mos sig ni fi ca dos co mo lo ha ce mos, en gran me di da por -
que so mos par tí ci pes del acuer do de or ga ni zar la en esa for ma –un
acuer do que se man tie ne a tra vés de nues tra co mu ni dad lin güís ti ca
y es co di fi ca do en los pa tro nes de nues tro len gua je. El acuer do, por
su pues to, es im plí ci to y no es ver bal pe ro sus tér mi nos son ab so lu -
ta men te obli ga to rios; no po de mos ha blar en lo ab so lu to, a me nos
que sus cri ba mos la or ga ni za ción y cla si fi ca ción de da tos que el
acuer do es ti pu la” (Whorf, 1956,  pp.213-214; tra duc ción mía).11

De cla ra cio nes que de be rían con si de rar se a la luz de la ar ti cu la ción de
su  tra ba jo teó ri co-prác ti co. La rea li dad de la que el ha bla es de la rea li dad co -
ti dia na. For ma do ya co mo an tro pó lo go y lin güis ta, rea li zó tra ba jo de cam po
pa ra com pa rar sis te mas gra ma ti ca les mar ca da men te di fe ren tes. Con tras tó el
ho pi (len gua in dí ge na de la Amé ri ca sep ten trio nal que per te ne ce a la ra ma de 
Sho sohón de la gran fa mi lia uto-az te ca) con su pro pio sis te ma gra ma ti cal (el
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     ca tion and re flec tion. The fact of the mat ter is that the ‘real world’ is to a large ex tent build up 

on the ha bits of the group. No two lan gua ges are ever suf fi ciently si mi lar to be con si de red as 
re pre sen ting the same so cial rea lity. The worlds in which dif fe rent so cie ties live are dis tinct
worlds, not me rely the same world with dif fe rent la bels at ta ched” (Sapir, 1929, p. 209).

11 “We dis sect na tu re along lines laid down by our na ti ve lan gua ge. The ca te go ries and types
that we iso la te from the world of phe no me na we do not find there be cau se they stare every
ob ser ver in the face; on the con trary, the world of phe no me na is pre sen ted in a ka lei dos co -
pic flux of im pres sions which has to be or ga ni zed by our minds –and this means lar gely by
the lin guis tic systems in our minds. We cut na tu re up, or ga ni ze it into con cepts and as cri be
sig ni fi can ces as we do, lar gely be cau se we are par ties to agree ment to or ga ni ze it in this way
–an agree ment that holds throug hout our speech com mu nity and is co di fied in the pat terns
of our lan gua ge. The agree ment is, of cour se, an im pli cit and uns ta ted one, but its terms are
ab so lu tely obli ga tory; we can not talk at all ex cept by sub scri bing to the or ga ni za tion and
clas si fi ca tion of data which the agree ment de crees” (Whorf, 1956, pp.213-214).



SAE, Stan dard Ave ra ge Eu ro pian, mo de lo re pre sen ta ti vo de las len guas in -
doeu ro peas) con res pec to a con cep tos que su pu so uni ver sa les e in va rian tes:
el tiem po y el espacio.

Whorf des cu brió que el tiem po ad qui ría una de no mi na ción di fe ren te
en su trans cu rrir. En el SAE, el tiem po se ob je ti va (con uni da des tem po ra les
fi jas) y es li neal tri par ti to (el pre sen te, pa sa do y fu tu ro se re pre sen tan co mo
blo ques de tiem po aco mo da dos en una lí nea ho ri zon tal). En el ho pi, el tiem -
po es bi fá si co (es pre sen te, si el fe nó me no en cues tión es tá ma ni fes tán do se; es 
pa sa do o fu tu ro, si ya no se ma ni fies ta) y con ti nua do (las co sas o su ce sos se
des cri ben co mo ac cio nes con ti nua das: un es tar sien do, no co mo he chos ob je -
ti va dos en el tiem po). En otras pa la bras, el tiem po es la des crip ción de una ac -
ción que se es tá rea li zan do, es tá por rea li zar se o ya se rea li zó y de la que
pue den ca li fi car se su du ra ción (cor ta, lar ga, etc.) in ten si dad (fuer te-dé bil,
etc.) y ten den cia (au men tar–de cre cer, etc.). 

Pa ra el ca so del es pa cio, Whorf des cu brió que en el SAE se pre fie re ais -
lar las co sas con for me a la con fi gu ra ción que los pa tro nes gra ma ti ca les su gie -
ren. La des crip ción de la ma te ria fí si ca coin ci de con su cla si fi ca ción
gra ma ti cal, los ob je tos ani ma dos e ina ni ma dos, tan gi bles o in tan gi bles son
los sus tan ti vos con ta bles e in con ta bles. Whorf su po ne que pa ra de li mi tar las
co sas en el es pa cio em plea mos una fór mu la que atien de a los lí mi tes fí si cos
de las mis mas. Los ob je tos –aun los ina si bles- los ins cri bi mos en una es pe cie
de con te ne dor es pa cial, des de ahí los nom bra mos. En (1956) afir mó: “…los
mo de los de nues tra len gua re quie ren a me nu do que lla me mos una co sa fí si ca 
me dian te un bi no mio que di vi da la re fe ren cia en un con cep to in for mal más
una for ma” (p.163). Re fie re in clu so que la ges ti cu la ción que em plea mos,
nues tra for ma de ha blar (ej. al em plear me tá fo ras) y la pro duc ción del ar te si -
gue la mis ma for ma.

Por el con tra rio, en el ho pi se pre fie re más una vi sión que no tien da a
se pa rar las co sas. Da do que ca da co sa po see sus pro pios lí mi tes y ex ten sio -
nes, es in ne ce sa rio de li mi tar las y cir cuns cri bir las a un pa trón ge ne ral. Las co -
sas tien den a per ci bir se co mo pro ce sos de crea ción con ti nua, co mo un es tar
sien do. No ha ce sen ti do dis cer nir la mo da li dad de su pre sen ta ción, el es ta do
o su for ma. No im por ta si las co sas es tán ya ma te ria li za das o es tán sien do
pla nea das. Inte re sa sa ber có mo al go se ha ce, por quién, en qué mo men to y
con qué in ten si dad. 

Sin em bar go, es to  no im pli ca que en uno u otro len gua je no pue da con -
ce bir se la rea li dad, el tiem po o el es pa cio de la for ma par ti cu lar en la que lo
ha ce su con tra par te. Só lo re fle ja lo pro pues to por Sa pir en 1921, los pa tro nes
lin güís ti cos se co rres pon den en al gu na for ma con los de sa rro llos his tó ri -
co-so cio-cul tu ra les. Estos no con lle van al gu na im pli ca ción lin güís ti ca, ra cial
o cul tu ral. Muy a pe sar de que el con te ni do mis mo del len gua je es te ín ti ma -
men te re la cio na do con la cul tu ra.
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La ex ten sión de vo ca bu la rio tam po co re fle ja ma yor o me nor de sa rro llo
men tal, mu cho me nos in ca pa ci dad al gu na pa ra la aprehen sión de nue vos
con cep tos. La au sen cia de pa la bras pa ra nom brar aque llo que se des co no ce
es fá cil men te su plan ta da por las po si bi li da des de des crip ción que el mis mo
sis te ma lin güís ti co ofre ce den tro de sus te rre nos con cep tua les y ex pre si vos
(Sa pir, 1921).

Lo an te rior de mues tra que la in fluen cia del len gua je so bre el pen sa -
mien to, leí da des de Sa pir y Whorf, re pre sen ta no un man da to si no una po si -
bi li dad de in ci dir en la rea li dad lin güís ti ca de los ha blan tes me dian te el
len gua je. Si y só lo si se con si de ra la po si bi li dad de que el le gua je pue de in cor -
po rar una in ter pre ta ción de la rea li dad (o me jor di cho, del co no ci mien to
acer ca de esa rea li dad) e in fluen ciar el pen sa mien to acer ca de esa rea li dad. La 
in ter pre ta ción de la mis ma sur ge de la se lec ción de as pec tos sub stan cia les de
ex pe rien cia y de su arre glo for mal en el có di go ver bal. 

Por tan to, el len gua je no equi va le al pen sa mien to, ni vi ce ver sa. Son en -
tes in de pen dien tes e in ter de pen dien tes. El len gua je es con si de ra do im por -
tan te por la fun ción que per mi te, la sim bo li za ción. Aun que no ha ya
co rre la tos fi sio ló gi cos del to do pre ci sos aún acer ca de su fun cio na mien to to -
tal, es to no ex clu ye es ta po si bi li dad. Por el con tra rio, la com ple men ta. Ele -
men tos que Sa pir y Whorf de ja ron muy bien es ti pu la dos des de el prin ci pio.
Su mi ra da no era del to da in ge nua, co mo mu chas ver sio nes ac tua les lo ha cen
creer. Ellos mis mos fue ron sus pri me ros crí ti cos. Su tra ba jo no fue per fec to,
pe ro si fun da men tal, so bre to do en la lin güís ti ca. De sa for tu na da men te, su
tra ba jo no ga nó la im por tan cia es pe ra da den tro de la psi co lo gía. Sin em bar -
go, su pro pues ta aún si gue vi gen te y ree la bo rán do se a tra vés de es tu dios más 
re fi na dos que alu den di rec ta men te a las di fe ren cias cog ni ti vas –ya no al pen -
sa mien to–, y a la ca te go ri za ción lin güís ti ca –y no al lenguaje.
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Ca pí tu lo 36

El pe so de la ma te ria

o cuan do el ojo se cree om nis cien te

Jean Mo li na Mar tí nez
Fa cul tad de Psi co lo gía, UNAM

Intro duc ción

En este ca pí tu lo, sin pre ten der ha cer si quie ra una his to ria de la tra di ción
em pi ris ta en sus di fe ren tes ma ni fes ta cio nes, quie ro dar al gu nos ejem plos
his tó ri cos de lo que a mi pa re cer son al gu nas im por tan tes in fluen cias de la
tra di ción em pi ris ta (con o sin con cien cia de ello) en algunos científicos de la
actualidad.

Antes que na da, co mien zo con una de fi ni ción de em pi ris mo to ma da de
Blau berg: “orien ta ción en teo ría del co no ci mien to que re du ce el co no ci mien to a
la ex pe rien cia sen so rial” (Blaug berg, 2001, p. 99). Del em pi ris mo el pro pio
Blaug berg se ña la que exis ten dos ti pos, el ma te ria lis ta y el idea lis ta. El ma te ria -
lis ta, que es al que me re fe ri ré en es te ca pí tu lo, es aquel que “con si de ra la ex pe -
rien cia co mo el re sul ta do de la ac ción de los ob je tos y fe nó me nos del mun do
ex te rior so bre los ór ga nos de los sen ti dos del hom bre” (Blaug berg, 2001, p. 99).



Co mo nos re cuer da Xi rau (2003), la na va ja de Ockham1 pre ten de ne gar
la va li dez de to dos los con cep tos que no pue den an clar en la ex pe rien cia. Por
otro la do, Com te, el fun da dor del po si ti vis mo, des ta ca el he cho po si ti vo den tro
de su fi lo so fía. Se re fie re a aquel que es ve ri fi ca ble por la ex pe rien cia, ade más
de que ese he cho im pli ca una ley na tu ral sub ya cen te (Xi rau, 2003). Fi nal men -
te, men cio no a los neo po si ti vis tas, quie nes enun cian el prin ci pio de ve ri fi ca -
ción, el cual sos tie ne que la sig ni fi ca ción de una pro po si ción equi va le a su ve -
ri fi ca ción, y so la men te pue den ve ri fi car se las pro po si cio nes em pí ri cas -ade -
más de la acep ta ción de mé to dos for ma les- (Fe rra ter, 1965).

Aun que en la ac tua li dad se con si de ra que es tas ideas es tán ya su pe ra -
das y han si do am plia men te cri ti ca das, lo cier to es que hay cien tí fi cos en la
ac tua li dad que las con ser van que rien do o no, y las uti li zan pa ra ha cer eva lua -
cio nes y jui cios acer ca de con cep tos y fe nó me nos. Po dría de cir que po seen un
pre jui cio em pi ris ta, lo cual, co mo to do pre jui cio, al te ra la for ma de co no cer el
mun do. Pe ro an tes de en trar en el aná li sis de es te pre jui cio, hay que tra tar de
en ten der al gu nas de las po si bles  ra zo nes de que es te pre jui cio con ti núe.

I

¿Por qué hay cien tí fi cos que aun man tie nen este ape go em pi ris ta? “El
mun do es un lu gar he te ro gé neo, y es ta mos equi pa dos con di fe ren tes ti pos de 
in tui cio nes y de ló gi cas, cada una de ellas apro pia da para una sec ción de la
rea li dad”, dice S. Pin ker (2003, p. 323). Este re co no ci do cien tí fi co afir ma que
he mos de sa rro lla do, a tra vés de nues tra evo lu ción, cier tas “in tui cio nes” que
nos per mi ten so bre vi vir en el mun do en el que he mos evo lu cio na do. Den tro
de es tas lla ma das in tui cio nes es tán la fí si ca in tui ti va, la psi co lo gía in tui ti va,
la in ge nie ría in tui ti va, etc. A modo de ilus tra ción de lo que quie re de cir Pin -
ker con es tas in tui cio nes y para pro pó si tos de este es cri to, ci ta ré lo re fe ren te a
la fí si ca in tui ti va, don de di cho au tor cita a Spel ke:

Una fí si ca in tui ti va, que em plea mos pa ra se guir la pis ta de có mo caen
los ob je tos, có mo se ba lan cean y se do blan. Su in tui ción pri mor dial es
el con cep to de ob je to, que ocu pa un lu gar, exis te du ran te un es pa cio
con ti nuo de tiem po, y si gue le yes del mo vi mien to y la fuer za. No son
le yes de New ton si no al go más pa re ci do a la idea me die val de ím pe tu,
un “im pul so” que man tie ne en mo vi mien to a un ob je to y que po co a
po co se des va ne ce. (Spel ke, ci ta do en Pin ker, 2003, p. 324)
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1 Gui ller mo de Ockham fue un fi ló si fo in glés, co no ci do por pro po ner la fa mo sa “na va ja de

Ockham”. Esta na va ja no es más que la ne ga ción de la va li dez de todos los con cep tos que no
pue den an clar en la experiencia misma.



Pa ra Pin ker nues tro ce re bro no ha evo lu cio na do pa ra la em pre sa cien tí -
fi ca, no te ne mos he rra mien tas pa ra com pren der la in tui ti va men te, por ello
ne ce si ta mos de ana lo gías pa ra lo grar lo. Los mis mos cien tí fi cos acep tan la li -
mi ta ción que exis te al com pren der a la cien cia, o cuan do me nos al gu nos de
sus con cep tos. Pin ker ci ta a Ri chard Fey man, ga na dor el pre mio no bel de fí si -
ca: “si pien sa que en tien de la teo ría cuán ti ca, ¡no en tien de la teo ría cuán ti ca!”
(Pin ker, 2003, p. 352).  

Albert Mi chot te, un psi có lo go que tra ba jó con W. Wundt, rea li zó más
de cien ex pe ri men tos acer ca de la per cep ción de cau sa li dad que des cri bió
en su li bro The Per cep tion of Cau sa lity. En es te tra ba jo Mi chot te (1963) afir ma
que so mos ca pa ces de per ci bir di rec ta men te la cau sa li dad sin ne ce si dad de
ha cer una in fe ren cia tal co mo Hu me lo pro po ne. Pa ra Mi chot te es ta mos ca -
pa ci ta dos en per ci bir di rec ta men te la cau sa li dad por la sim ple ra zón de que
nos es ne ce sa rio ha cer lo pa ra nues tra su per vi ven cia, al per ci bir víncu los
cau sa les po de mos ma ni pu lar he rra mien tas, pre de cir el mo vi mien to de ob -
je tos, etc. Quie ro ha cer hin ca pié en que es tos ex pe ri men tos fue ron rea li za -
dos con apa ra tos que pro yec ta ban imá ge nes, es de cir, que los su je tos no
veían ob je tos, si no sim ple men te imá ge nes que se mo vían so bre una su per fi -
cie. 

Co mo es fá cil de no tar, tan to Pin ker co mo Mi chot te es tán de acuer do
con la ne ce si dad evo lu ti va de te ner in tui cio nes o ca pa ci da des cog ni ti vas
na tu ra les pa ra adap tar nos a nues tro am bien te. El sen ti do co mún es tá li ga do 
a es tas in tui cio nes, y es con es te sen ti do co mún con lo que la gen te se de sen -
vuel ve en el mun do que le ro dea, y es tá cla ro que los cien tí fi cos no es ca pan
de ello. 

Si se con si de ra que el cien tí fi co es una per so na y por tan to ge ne ral -
men te man tie ne es tas in tui cio nes que in du da ble men te es tán de al gu na
ma ne ra re la cio na das con su sen ti do co mún, es fá cil en ten der que se man -
ten ga una na tu ral ten den cia a juz gar las co sas se gún ele men tos ob ser va -
bles. Y es que con cep tos que re sul tan im po si bles de ver di rec ta men te van
de al gu na ma ne ra en con tra del sen ti do co mún. El sen ti do co mún, se gún
lo mos tra do por Mi chot te en la per cep ción di rec ta de la cau sa li dad, de -
pen de de que se pue da ver pa ra un efec to, su cau sa. Son ne ce sa rios dos ele -
men tos vi si bles, uno que cau se y el otro que sea su con se cuen cia. Los
inob ser va bles son una cau sa no vi si ble, aun que por su pues to el fe nó me no 
sí lo sea. Hem pel les lla ma “en ti da des teó ri cas”, y con si de ra que es tas en ti -
da des que no son ob ser va bles han per mi ti do en las cien cias na tu ra les “un
ni vel de com pren sión más pro fun do y más am plio des cen dien do por de -
ba jo del ni vel de los fe nó me nos em pí ri cos fa mi lia res” (Hem pel, 2003 p.
117).

475El peso de la ma te ria o cuan do el ojo se cree om nis cien te



II

¿Es ade cua do en ton ces man te ner este pre jui cio em pi ris ta para el de sa rro -
llo del co no ci mien to? Me pre gun to esto en vir tud de que exis ten va rias crí ti -
cas con tra la pos tu ra em pi ris ta. De he cho, se gún Xi rau (2003) el pro pio He rá -
cli to men cio na ba que el co no ci mien to por me dio de la ra zón como la
ver da de ra for ma de co no ci mien to, más que por los sen ti dos. Leib niz y has ta
el pro pio Kant tam bién sos tu vie ron crí ti cas ante el em pi ris mo. Ambos pos tu -
la ron la ne ce si dad de al gún ele men to an te rior a la ex pe rien cia para la po si bi -
li dad del co no ci mien to.

Fe ye ra bend (1974) lan zó tam bién una du ra crí ti ca al em pi ris mo. Pa ra
él, no so tros con tras ta mos le ex pe rien cia con los co no ci mien tos que ya se tie -
nen, y no só lo se con tras tan los co no ci mien tos con la ex pe rien cia. Co mo
mues tra de es ta afir ma ción, Fe ye ra bend in di ca que so mos ca pa ces de po ner
en du da nues tras mis mas per cep cio nes, ya que con fia mos en prin ci pios ge -
ne ra les. Pa ra en ten der eso pro pon go ima gi nar nos que re pen ti na men te el si -
llón de nues tra sa la co mien ce a mo ver se por sí mis mo, a ca mi nar y a ha blar.
Evi den te men te que an te tal su ce so la ma yo ría de las per so nas du da rían de lo
que es tán vien do; po drían su po ner que se tra ta de una alu ci na ción, que es tán
en un sue ño o al go si mi lar, pe ro no cree rían lo que es tán vien do ya que creen
en el prin ci pio de que los si llo nes no se mue ven por sí mis mos y mu cho me -
nos son ca pa ces de ha blar.

Por otro la do, la ex pe rien cia, pa ra Fe ye ra bend, no es tan pri vi le gia da -
men te di fe ren te de la teo ría, ya que la ex pe rien cia tan to co mo la teo ría con tie -
ne in ter pre ta cio nes que son ideas abs trac tas e in clu so me ta fí si cas. Pa ra él, las
per cep cio nes no tie nen una po si ción pri vi le gia da, a me nos que se les to me co -
mo una au to ri dad in fa li ble. Ante es ta po si bi li dad, Fe ye ra bend pro po ne so me -
ter a con si de ra ción y a exa men la ex pe rien cia co mo ba se del co no ci mien to.
Apun ta que con si de rar la ex pe rien cia co mo ba se del co no ci mien to es una hi -
pó te sis, y co mo tal ha de ser re vi sa da de la mis ma for ma en que se ha ce con
otro ti po de hi pó te sis, aun que cier ta men te de be ría te ner una ma yor im por tan -
cia ya que se tra ta ría en ese ca so de la mis mí si ma ba se del co no ci mien to.

Fe ye ra bend su gie re que la ex pe rien cia sur ge jun to con las teo rías, y no
an tes de ellas, ade más de que una ex pe rien cia sin teo rías es tan po co fun cio -
nal co mo una teo ría sin ex pe rien cia. Las in con sis ten cias en tre las teo rías y los
he chos, tie nen pa ra Fe ye ra bend una jus ti fi ca ción ba sa da en que los erro res se
po drían atri buir más al uso de la ex pe rien cia mis ma que a la teo ría. Así, la
teo ría es in con sis ten te con los he chos:

por que la evi den cia en su fa vor con tie ne sen sa cio nes no ana li za das
que no co rres pon den más que par cial men te a pro ce sos ex ter nos; o
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por que es ta evi den cia se pre sen ta en tér mi nos co rres pon dien tes a
pun tos de vis ta an ti cua dos; o por que es eva lua da con ayu da de ma -
te ria les au xi lia res va ci lan tes” (Fe ye ra bend, 1974, p. 53).

La se gun da po si bi li dad que pre sen ta Fe ye ra bend pa ra la in con sis ten -
cia de la teo ría con los he chos, la que ver sa so bre la pre sen ta ción de la evi den -
cia en tér mi nos que co rres pon den a pun tos de vis ta an ti cua dos, es dig na de
una men ción es pe cial. Pa ra es te au tor, es un error ra zo nar den tro del con tex -
to de jus ti fi ca ción, ya que los vie jos con cep tos de ob ser va ción do mi nan a los
nue vos. Y en es te pun to ¿no es es to una pa ra li za ción pa ra el avan ce del co no -
ci mien to? ¿Có mo po dría una nue va teo ría mo ver se en un mun do pa ra el que
no es tá he cha? ¿Cuán tas teo rías es tán de te ni das o son ig no ra das só lo por no
ade cuar se a los vie jos con cep tos? Es, a mi pa re cer, un asun to más se rio de lo
que pa re ce.

En sus crí ti cas, Fe ye ra bend ra di ca li za su ata que al uso de la ex pe rien cia 
“…las sen sa cio nes no son ne ce sa rias pa ra la em pre sa cien tí fi ca” (Fe ye ra -
bend, 1974, p. 140). Ase gu ra que las teo rías no ne ce si tan de las sen sa cio nes,
de he cho, las sen sa cio nes so la men te ex ten de rían a las teo rías con más ele -
men tos ha cien do sim ple men te ora cio nes más lar gas, pe ro no me jor en ten di -
das. Sin em bar go acla ra que en es te mo men to no se ría ade cua do eli mi nar la
ex pe rien cia del to do. Por otro la do, le da una mar gi nal uti li dad, su uso prác ti -
co, “de ben (las sen sa cio nes) in cor po rar se a nues tra con duc ta de ma ne ra que
po da mos pa sar fá cil men te a la ac ción” (Fe ye ra bend, 1974, p. 140). 

Aun que es toy de acuer do con las crí ti cas an tes men cio na das que Fe ye -
ra bend ha ce al uso de la ex pe rien cia en el co no ci mien to, no con si de ro que la
ex pe rien cia sea inú til. Con cuer do en es to más con Kant, quién con si de ra que
la ex pe rien cia es la ba se de to do co no ci mien to, pe ro sin re du cir le a ella. La ex -
pe rien cia per mi te no só lo ha cer un con tras te en tre el mun do y las teo rías, si no 
que ¡es la jus ti fi ca ción  mis ma de la exis ten cia de las teo rías! 

Hay cien tí fi cos en la ac tua li dad que man tie nen es te pre jui cio em pi ris ta
con to dos los pro ble mas que ello sig ni fi ca. La crí ti ca que quie ro sos te ner es
re fe ren te prin ci pal men te a la for ma en que es tos cien tí fi cos tra tan a los tér mi -
nos inob ser va bles. Se tra ta a mi pa re cer de una gran in jus ti cia. Esta cla se de
cien tí fi cos con fían de ma sia do en el pa pel de la ex pe rien cia y ob via men te des -
ca li fi can to do aque llo que no pue de de ma ne ra “di rec ta” ser cap ta do por sus
sen ti dos. Es de cir, juz gan a prio ri co mo ine xis ten tes to dos aque llos fe nó me -
nos que no pue den ver. 

¿Pe ro por qué es es to una in jus ti cia? Si se con si de ra que el co no ci mien -
to por me dio de la ex pe rien cia es su ma men te fa li ble y por tan to no es ga ran -
tía, en ton ces no se pue de con si de rar co mo un co no ci mien to pri vi le gia do
so bre otro ti po de co no ci mien tos. Así que los inob ser va bles no es tán tan en
des ven ta ja co mo los nue vos em pi ris tas po drían su po ner. Si ha bla mos del al -
ma, por ejem plo, el te ma que da ter mi nan te men te des car ta do por los nue vos
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em pi ris tas, su ar gu men to: ¿quién ha vis to el al ma, quién la ha me di do? Este
ar gu men to, que más bien es un pre jui cio, pa li de ce pri me ra men te por la ra -
zón de que el co no ci mien to por me dio de la ex pe rien cia es fa li ble; pe ro prin -
ci pal men te por que se es tá juz gan do des de una pers pec ti va to tal men te
an ti cua da, y si se re cuer da lo an te rior men te ex pues to en pa la bras de Fe ye ra -
bend, se en ten de rá el pro ble ma que es to oca sio na. Re sul ta que exi gir evi den -
cias con sis ten tes en la ob ser va ción vi si ble de ob je tos no vi si bles, es ab sur do.
Pe ro más allá de los con cep tos me ta fí si cos, hay que men cio nar otros me nos
de sa cre di ta dos pa ra re la jar un po co los ner vios de nues tros neoem pi ris tas; tal
es el ca so del psi coa ná li sis y de la me cá ni ca cuán ti ca. En am bos ca sos se tra ta
de inob ser va bles, ¿quién ha vis to las par tí cu las sub a tó mi cas? ¿Quién ha vis to 
el in cons cien te? Sin em bar go sus con cep tos fun cio nan den tro de sus res pec ti -
vos mar cos teó ri cos. En par te fun cio nan por que son ca pa ces de ex pli car fe nó -
me nos ob ser va bles, y otros fe nó me nos que tam bién son ob ser va bles no
pue den o cuan do me nos no han con ven ci do lo su fi cien te a los que pre fie ren
las ex pli ca cio nes a par tir de sus tér mi nos inob ser va bles (to man do en cuen ta
que en te rre nos co mo la fí si ca, exis ten ma ne ras in di rec tas de con tras ta ción
(aun em pí ri ca) mien tras que en la psi co lo gía es to no ocu rre de la mis ma ma -
ne ra). Así que si se com pa ran ex pli ca cio nes, re sul ta que en es tos ca sos co mo
en mu chos más, di chos con cep tos inob ser va bles “ga nan”. Es in jus to juz gar a
cual quier con cep to den tro de un con tex to de jus ti fi ca ción ina de cua do, ya que 
la pe lea es tá per di da de an te ma no, así que juz gar es tos tér mi nos inob ser va -
bles den tro de un mar co empirista radical es del todo absurdo.

¿Cuál es en ton ces la pro pues ta? Pri me ra men te ci to lo que Fe ye ra bend
(1974) pro po ne. Con gruen te men te a su pos tu ra, pro po ne: 1) ha cer una re vi -
sión ex haus ti va de la hi pó te sis del uso de la ex pe rien cia co mo ba se del co no -
ci mien to; 2) no con si de rar a la ex pe rien cia co mo una ga ran tía y 3) em plear la
con train duc ción, que con sis te en in tro du cir hi pó te sis que re sul ten in con -
gruen tes tan to con las teo rías co mo con los he chos, lo gran do así te ner una
ma yor po si bi li dad de avan zar rom pien do tra bas dog má ti cas, ade más de que
se rá una gran for ma de con tras tar los con cep tos con que se cuen ta.

A modo de con clu sión

Con si de ro que se debe evi tar, en la me di da de lo po si ble, todo pre jui cio,
es pe cial men te el pre jui cio em pi ris ta. No juz gar a prio ri como algo ine xis ten te
o peor aún, im po si ble, a al gún fe nó me no que no sea po si ble ob ser var di rec ta -
men te. Hay que con si de rar la po si bi li dad de que mu chas co sas que aun no
po de mos ver po drán ser vis tas al gún día, como la his to ria de la cien cia nos lo
ha en se ña do cons tan te men te. 
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Tam bién es im por tan te pro ce der an te los fe nó me nos yen do más allá
del sen ti do co mún y más allá de lo que nues tras in tui cio nes, co mo Pin ker las
lla ma, nos per mi ten. La cien cia  así lo re quie re y, de lo con tra rio, se ha ría una
me ra des crip ción de fe nó me nos. 

Ca be acla rar que no es toy en con tra de la con tras ta ción. El he cho de que 
pon ga en du da la con tras ta ción em pí ri ca no im pli ca que pon ga en du da o
mu cho me nos que con si de re inú til cual quier ti po de con tras ta ción. Así, lo
que pro pon go es que, ade más de usar la ex pe rien cia pa ra di chos fi nes, se em -
pleen otras for mas de con tras tar, que in clu yan a la ló gi ca (en cual quie ra de
sus for mas), las ma te má ti cas, así co mo las evi den cias em pí ri cas in clu yen do
aque llas que no es ta ble cen di rec ta men te un la zo cau sal ob ser va ble con sus
efec tos (co mo lo ha ce la pa leon to lo gía), si guien do prin ci pios ge ne ra les, etc.  

Es de gran im por tan cia  con si de rar des de qué con tex to de jus ti fi ca ción
se es tá juz gan do, y rom per con el dog ma que di cho con tex to po ne so bre lo
que se pre ten de juz gar. Es ne ce sa rio que an tes de juz gar cier tos fe nó me nos,
se juz gue pri me ro al con tex to de jus ti fi ca ción don de se en cuen tra. Fi nal men -
te se ña lo que: es ne ce sa rio es ca par del pe so de la ma te ria so bre nues tros jui cios y evi -
tar la so ber bia del ojo que se cree om nis cien te, sien do es te ojo ca paz de só lo mi rar un
li mi ta do espectro de la realidad.
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Ca pí tu lo 37

Freud y la cien cia: per cep ción y memoria

Frida Bár ba ra Mon ja rás Feria
Fa cul tad de Psi co lo gía y

Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras, UNAM

Una de las in ves ti ga cio nes cen tra les en psi co lo gía se ha de di ca do a pro cu -
rar ex pli car los pro ce sos de per cep ción y me mo ria.  ¿Có mo per ci bi mos?, ¿qué 
y cómo re cor da mos?, ¿qué re la cio nes exis ten en tre per cep ción y me mo ria? A
la fe cha no exis ten res pues tas de fi ni ti vas, por el con tra rio, cada día hay más
in te rro gan tes por con tes tar.  Des de los grie gos se dis cu te y se dan po si bles
res pues tas. Ya Pla tón con si de ra ba a la me mo ria fun da men tal para el apren -
di za je. En el diá lo go el Me nón, afir ma que quién pue da re cor dar pue de
apren der, pues, co no cer no es más que re cor dar.1 Hoy, hay in nu me ra bles es -
tu dios, en di ver sas dis ci pli nas, que se ocu pan de es tas cuestiones.

                                
1 Aun que el tema prin ci pal de este diá lo go no es la per cep ción o la me mo ria,  si no la vir tud, sí

plan tea que  cual quier cosa que co noz ca mos es por que po de mos re cor dar, gra cias a la in -
mor ta li dad del alma. A pesar  de que esta ex pli ca ción pueda pa re cer  ab sur da,  lo im por tan -
te aquí es se ña lar que ya desde los grie gos se tenía como pre mi sa prin ci pal que po de mos
apren der si  y sólo si exis te me mo ria. En otros diá lo gos tales como el Tee te to o el Fedón tam -
bién se abor dan  los pro ble mas de  per cep ción, ex pe rien cia, co no ci mien to y me mo ria.



En psi co lo gía exis ten abun dan tes teo rías que se pro po nen com pren der
di chos fe nó me nos. Des de la psi co lo gía so cial que, por ejem plo, es tu dia la me -
mo ria co lec ti va, has ta la neu ro psi co lo gía que tie ne por su pues to que son ba -
ses bio ló gi cas las que per mi ten los pro ce sos de per cep ción y me mo ria. To das
se es fuer zan por de sen tra ñar fi nal men te el mis te rio. No es de ex tra ñar en ton -
ces que el psi coa ná li sis ten ga tam bién al go que de cir. Lo sor pren den te, qui zá, 
es que las pri me ras ex pli ca cio nes que pro por cio na Freud, el pa dre del psi coa -
ná li sis, se apro xi men más a las de un neu ro fi sió lo go que a las de un psi coa na -
lis ta. Freud nun ca clau di có en lla mar al psi coa ná li sis cien cia y los cien tí fi cos
nun ca lo ad mi tie ron den tro de su ru bro. Ca be en ton ces pre gun tar ¿por qué
Freud lla ma ba al psi coa ná li sis cien cia? ¿Por qué los cien tí fi cos no lo con si de -
ra ron den tro de su cam po?  ¿Por qué Freud, en un pri mer mo men to, in ten ta
dar cuen ta de los pro ce sos psí qui cos en tér mi nos pu ra men te bio ló gi cos? ¿En
qué mo men to de ja de la do los pre su pues tos de la neu ro lo gía? A lo lar go de
es te tra ba jo in ten ta ré res pon der bre ve men te a es tas pre gun tas al re de dor de
los pro ble mas de per cep ción y me mo ria.

I

Desde los co mien zos del psi coa ná li sis la re la ción con la cien cia ha sido
po lé mi ca y pro ble má ti ca. Se ha di cho que Freud es ta ba em pe ña do en lla mar 
al psi coa ná li sis cien cia de bi do a que en ese mo men to his tó ri co ésta se eri gió
como la for ma pri vi le gia da del co no ci mien to ver da de ro. Sin em bar go, se
hace poca alu sión a la for ma ción mé di ca de Freud que in flui ría enor me -
men te en todo su de sa rro llo pro fe sio nal. En sus años de es tu dian te to das
sus in ves ti ga cio nes ver san ex clu si va men te so bre asun tos ana tó mi cos y fi -
sio ló gi cos; sen tía gran con fian za y es pe ran za en los ade lan tos de la me di ci -
na, por lo que se en tre gó al es tu dio mi nu cio so de di cha dis ci pli na. Freud fue
un mé di co bien in for ma do so bre las apor ta cio nes de la nue va e in ci pien te
neu ro lo gía. Den tro de éste mar co rea li zó im por tan tes in ves ti ga cio nes. Por
ejem plo, en 1891 pu bli có un de ta lla do ar tícu lo so bre las Afa sias, ca li fi ca do por
sus co le gas como ex traor di na rio. Su in te rés por los nue vos ha llaz gos cien tí fi -
cos lo lle vó a Pa rís, don de co men zó su preo cu pa ción por las en fer me da des
ner vio sas. Ahí co no ció al afa ma do Chârcot y sus ha llaz gos re la cio na dos con la
his te ria. Impre sio na do por los lo gros del mé di co fran cés Freud se de di ca tiem -
po com ple to a exa mi nar en de ta lle los pa de ci mien tos ner vio sos, en es pe cial la
his te ria.

Lo que con du jo a Freud a aban do nar el es tu dio de la neu ro lo gía fue la
ex pe rien cia clí ni ca. Su es tan cia en Pa rís fue fun da men tal pa ra ex pe ri men tar
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nue vas cu ras, pues los pro ble mas que plan tea ba la prác ti ca no en con tra ban
res pues ta en la me di ci na. El pro ce so que lle vó a Freud a re nun ciar de fi ni ti va -
men te al es tu dio fi sio ló gi co fue pau la ti no, pues co mo buen mé di co creía que
to das las en fer me da des po dían sus ten tar se bio ló gi ca men te. Re nuen te a
aban do nar la neu ro lo gía in ten tó ex pli car los pro ce sos men ta les en tér mi nos
bio ló gi cos. Pro yec to de psi co lo gía2 es un bo rra dor que Freud es cri be al re de dor
de 1895 el cual  tie ne co mo pro pó si to: “brin dar una psi co lo gía de cien cia na -
tu ral, a sa ber, pre sen tar pro ce sos psí qui cos co mo es ta dos cuan ti ta ti va men te
co man da dos de unas par tes ma te ria les com pro ba bles, y ha cer lo de mo do
que es tos pro ce sos se vuel van in tui bles y exen tos de con tra dic ción.”
(1895/1986 p. 339). Se plan tea aquí ha cer una cien cia ri gu ro sa en la que se tie -
ne co mo ba se ma te rial a las neu ro nas y co mo mo de lo teó ri co la ley del mo vi -
mien to de la fí si ca. No es ex tra ño que Freud des cri ba los pro ce sos psí qui cos
de es ta ma ne ra, pues, era co mún ex pli car las fun cio nes ce re bra les a par tir del
mo de lo fí si co de la me cá ni ca. Tal fue el ca so de la Escue la mé di ca de Helm -
holtz don de Freud par ti ci pó de ma ne ra co la te ral, ya que uno de sus pro fe so -
res de la uni ver si dad, Ernnst Brüc ke, era miem bro ac ti vo. Di cha es cue la te nía 
co mo pro pó si to es cla re cer las fun cio nes fi sio ló gi cas a par tir de las le yes fí si -
cas de atrac ción y re pul sión de las fuer zas en los cuer pos. Del mis mo mo do,
Freud  en el Pro yec to de psi co lo gía echa ma no de la fí si ca y pro po ne co mo  pri -
mer prin ci pio la iner cia; és te es ta ble ce que las neu ro nas “pro cu ran ali viar se
de la can ti dad” has ta lle gar a un mí ni mo de ex ci ta ción, di cha des car ga es la
fun ción pri ma ria del sis te ma neu ro nal. Al mis mo tiem po hay un pro ce so se -
cun da rio que se en car ga de las ex ci ta cio nes in ter nas, que Freud nom bra apre -
mio de la vi da, ellas con tra rres tan el prin ci pio de iner cia que tien de a la
des car ga to tal. El tra ba jo del sis te ma neu ro nal es man te ner cons tan te la ex ci -
ta ción en un ni vel ba jo, és te se com po ne por neu ro nas que son in ves ti das por
es tí mu los. Las fun cio nes de las neu ro nas obe de cen al prin ci pio de iner cia y al 
apre mio de la vi da, es de cir, li be ran ex ci ta ción al mis mo tiem po que re tie nen
par te de ella. Las ba rre ra-con tac to se opo nen al prin ci pio de iner cia y son las que
ase gu ran que en la neu ro na per ma nez ca cier ta can ti dad de es tí mu lo. Pa ra
Freud es fun da men tal po der ex pli car, por me dio de es te es que ma, los fe nó -
me nos de per cep ción y me mo ria, pues,  son pro pie da des bá si cas del fun cio -
na mien to de la psi que. La  pri me ra se en car ga de re ci bir in for ma ción y la
se gun da de al ma ce nar la. Freud no tie ne di fi cul ta des pa ra des cri bir  la pri me -
ra, ya que se ajus ta a los prin ci pios an tes ex pues tos. Las neu ro nas per mi ten el
pa so pa ra re ci bir ex ci ta ción ex ter na e in ter na. La me mo ria de fi ni da en el Pro -
yec to co mo: “la ap ti tud pa ra ser al te ra do du ra de ra men te por un pro ce so úni -
co…” (1895/1986, p. 343) se des cri be co mo la po si bi li dad de un ti po de

483Freud y la cien cia: per cep ción y me mo ria

                                
2 Por su fecha y su con te ni do se con si de ra pre-psi coa na lí ti co.



neu ro nas im pa sa de ras que no son re mo vi das por las ex ci ta cio nes in ter nas o
ex ter nas, que dan do inal te ra das. El pro ble ma es que el sis te ma que da di vi di -
do en dos ti pos de neu ro nas ex clu yen tes. Por un la do, se en cuen tran las neu -
ro nas de per cep ción y, por otro, se tie ne a las neu ro nas de me mo ria que no
pue den ser mo di fi ca das. Que da rá en sus pen so la in te rro gan te: ¿có mo se co -
mu ni can to das neu ro nas? Es de cir, có mo po de mos re cor dar al go que en prin -
ci pio fue una per cep ción y lue go que de al ma ce na da pa ra for mar un
re cuer do. Freud no lo gra ex pli car có mo en un mis mo sis te ma ope ran neu ro -
nas re cep to ras y aque llas que se re sis ten a re ci bir un mon to de ex ci ta ción y
que dar inal te ra das. El tex to re co rre ago ta do ra men te los su pues tos de la neu -
ro lo gía, en los cua les Freud in ten ta ha llar el en gra na je per fec to en tre las dos
cla ses de neu ro nas, y no lo lo gra acer ta da men te. Lo que no que da ex pli ca do
es la al te ra bi li dad de los re cuer dos, la me mo ria no es un ar chi vo que guar da
su ce sos in tac tos, es tos se van mo di fi can do a lo lar go del tiem po. Si hay neu -
ro nas re cep to ras y otras que acu mu lan, es po si ble que las pri me ras afec ten a
las se gun das, pe ro Freud no lo gra en con trar có mo. Este es que ma se res trin ge
a se ña lar un pro ce so de re cep ción y al ma ce na mien to de in for ma ción, que
llega del exterior y que el organismo se encarga de organizar.

En una car ta, es cri ta a fi na les del oto ño de 1886, a su ami go Wil helm
Fliess Freud con fie sa que una de sus gran des preo cu pa cio nes es acla rar el
fun cio na mien to de la me mo ria, no co mo un pro ce so inal te ra ble y úni co, si no
com ple jo:

Tú sa bes que tra ba jo con el su pues to de que nues tro me ca nis mo psí -
qui co se ha ge ne ra do por es tra ti fi ca ción su ce si va, pues, de tiem po en
tiem po el ma te rial pree xis ten te de hue llas mné mi cas ex pe ri men ta un 
reor de na mien to se gún nue vos ne xos, una re trans crip ción {Umschrift}.
Lo esen cial men te nue vo en mi teo ría  es, en ton ces, la te sis de que la
me mo ria no pree xis te de ma ne ra sim ple, si no múl ti ple, es tá re gis tra -
da en di ver sas va rie da des de sig nos (1896/1986, p. 274).

No hay po si bi li dad de se guir con el es que ma de las neu ro nas, es cla ro
que no per mi te la op ción de  la mo di fi ca ción de la me mo ria. La preo cu pa ción
prin ci pal ya no es en con trar los fun da men tos bio ló gi cos que sub ya cen en el
or ga nis mo pa ra ex pli car los me ca nis mos men ta les. Lo prin ci pal es dar fle xi -
bi li dad a la or ga ni za ción psí qui ca y co no cer su fun cio na mien to vi tal,  en mo -
vi mien to.

Es has ta mu chos años des pués, cuan do la teo ría psi coa na lí ti ca ha pa sa -
do por di ver sas fa ce tas, que Freud dis po ne de una teo ría só li da so bre la vi da
psí qui ca, que en con tra rá res pues ta. Pues, se gún él mis mo ad vier te: “Cual -
quier teo ría psi co ló gi ca aten di ble tie ne que brin dar ex pli ca ción de la «me mo -
ria»” (1895/1986, p. 343) a lo que po de mos aña dir, no só lo una ex pli ca ción,
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si no una bue na ex pli ca ción. No se rá en las vías de la neu ro lo gía en las que re -
po sa rá su teo ría, pues, el queha cer te ra péu ti co lo en ca mi na ría por te rri to rios,
has ta ese mo men to, des co no ci dos.  Freud re nun cia a la cien cia, en el sen ti do
de que no son las ba ses bio ló gi cas las que pue den ex pli car el com ple jo fun cio -
na mien to de la men te, si no son otros los fun da men tos que pue den dar cuen ta 
de és te. Tras el tra ba jo con mu je res his té ri cas y el au toa ná li sis, Freud inau gu -
ra un nue vo mé to do: el psi coa na lí ti co.3 El psi coa ná li sis par te del su pues to de
que los pro ce sos men ta les son par te del apa ra to psí qui co, el cual  tra ba ja por
me dio de la ope ra ción con jun ta de los di ver sos sis te mas que lo cons ti tu yen:
cons cien te, pre cons cien te e in cons cien te.4 Aho ra bien, có mo so lu cio nar el
pro ble ma que an tes ha bía que da do en sus pen so: ex pli car en un mis mo sis te -
ma el fe nó me no de per cep ción y me mo ria. El pro ble ma de que en un mis mo
apa ra to ope ren dos fun cio nes que apa ren te men te son ex clu yen tes, con ti nua rá 
ocu pan do el in te rés de Freud por mu chos años.

En un pe que ño tex to lla ma do “No ta so bre la pi za rra má gi ca” pu bli ca do
trein ta años des pués que el Pro yec to de psi co lo gía,  lo gra rá al fin des pe jar la
in cóg ni ta. Si que re mos ha cer la ana lo gía en tre nues tra me mo ria y una ho ja
de pa pel o un pi za rrón de ti za, ve re mos que la su per fi cie, en prin ci pio, se
en cuen tra to tal men te li bre pa ra re gis trar lo que de see mos: una ci fra, una fe -
cha, un nom bre, una des crip ción de un lu gar, pe ro pron to se en con tra rá lle -
na. La su per fi cie es li mi ta da men te re cep to ra, pa ra in cor po rar nue vos
con te ni dos te ne mos que uti li zar una nue va ho ja o bo rrar el pi za rrón. Sin
em bar go, es tas ana lo gías  co rren la mis ma suer te que las an te rio res, no se
ex pli ca có mo es po si ble que un mis mo me ca nis mo pue da ser in de fi ni da -
men te re cep ti vo e ili mi ta da men te du ra de ro. No es has ta que sa le al mer ca -
do un no ve do so, pe ro sen ci llo, ju gue te in fan til  en el que Freud se apo ya
pa ra mos trar có mo el apa ra to psí qui co pue de rea li zar al mis mo tiem po  las
fun cio nes de  per cep ción y me mo ria:

Aho ra bien, ha ce al gún tiem po ha apa re ci do en el co mer cio, con el
nom bre de «pi za rra má gi ca» un pe que ño ar tí fi co que pro me te un
ma yor ren di mien to que la ho ja de pa pel o la pi za rra. No pre ten de
ser otra co sa que una pi za rra de la que pue den eli mi nar se los ca rac -
te res me dian te un có mo do ma ne jo. Pe ro si uno lo es tu dia más de
cer ca, ha lla una no ta ble con cor dan cia en tre su cons truc ción y la
nues tro apa ra to re cep ti vo tal co mo yo he su pues to, y se con ven ce
de que efec ti va men te pue de ofre cer am bas co sas: una su per fi cie
per cep ti va siem pre dis pues ta y hue llas du ra de ras de los ca rac te res
re ci bi dos (1925/1986,  p. 244).
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Freud en cuen tra el ar te fac to per fec to que le ayu da rá a re sol ver el pro -
ble ma del en gra na je en tre la per cep ción y la me mo ria. La «pi za rra má gi ca»
cons ta de una su per fi cie, una ho ja plas ti fi ca da, se gui da de una ho ja del ga da
en ce ra da y una ba se grue sa de ce ra  co lo ca da en un car tón.  La ho ja de plás ti -
co y la ho ja en ce ra da se ad hie ren a la ba se de ce ra, que al mo men to de es cri bir 
con un pun zón, no es ne ce sa rio el gis o el lá piz, bas ta con una pun ta afi la da, 
que da re gis tra do una hue lla tan to en la ce ra co mo en las ho jas. Si se des pren -
den las ho jas de la ce ra, la su per fi cie que da li bre pa ra vol ver es cri bir, sin em -
bar go, la hue lla per ma ne ce en la ce ra. Aná lo ga men te el apa ra to psí qui co
ma nio bra de for ma tal que el pre-cons cien te ocu pa ría el lu gar de las ho jas, ca -
paz de re ci bir es tí mu los po co du ra de ros y lis tos pa ra nue vas ins crip cio nes, la
ba se de ce ra es el in cons cien te, que re ci be hue llas y és tas per ma ne cen in de fi -
ni da men te du ra de ras. Las hue llas que dan re gis tra das en la ce ra, es to es, en el
in cons cien te, pe ro la su per fi cie que da li bre pa ra re ci bir nue vas ins crip cio nes:
“Por lo tan to, el ar ti fi cio no só lo ofre ce, co mo la pi za rra es co lar, una su per fi -
cie re cep ti va siem pre uti li za ble, si no tam bién hue llas du ra de ras de los ca rac -
te res, co mo el pa pel co mún; re suel ve el pro ble ma de reu nir am bas
ope ra cio nes dis tri bu yén do las en dos com po nen tes –sis te mas- se pa ra dos, que se vin -
cu lan en tre sí” (1925/1986 p. 246).  Con ayu da de la ana lo gía del fun cio na -
mien to de la pi za rra má gi ca Freud ha lla un me dio  pa ra dar una me jor
ex pli ca ción del apa ra to psí qui co y los fe nó me nos de per cep ción y me mo ria.
Lo gra lo que años an tes le es cri bi rá a su ami go Fliess: “Si yo pu die ra in di car
aca ba da men te los ca rac te res psi co ló gi cos de la per cep ción y de las tres trans -
crip cio nes, con ello ha bría des cri to una psi co lo gía nue va” (1896/1986, p.
275). 

Freud fun da una nue va psi co lo gía ci men ta da en años de ex pe rien cia
clí ni ca y de es pe cu la cio nes teó ri cas. El psi coa ná li sis dis ta de ser una cien cia
bio ló gi ca, no por ca pri cho o ig no ran cia de Freud, si no por apre mio y com pro -
mi so por dar me jo res ex pli ca cio nes de las pro por cio na das has ta ese mo men -
to. No fue la cien cia neu ro ló gi ca por el ca mi no que Freud re co rrió otros
te rri to rios que lo lle va rían a plan tear sus pro pias con clu sio nes acer ca del fun -
cio na mien to de la men te. Freud se ale ja de la cien cia en sus mé to dos, pe ro  no
en el re co no ci mien to de un co no ci mien to ve raz y ge nui no. Es en es te sen ti do
en el que po de mos com pren der el em pe ño de Freud por lla mar al psi coa ná li -
sis una cien cia, pues nun ca ce só su preo cu pa ción por con se guir nue vas y me -
jo res ex pli ca cio nes.
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Acer ca de los au to res

I. Instru men tos cien tí fi cos his tó ri cos y en se ñan za de la cien cia

Mi chael R. Matt hews

Uni ver si dad de New South Wa les,  fun da dor del IHPST (Inter na tio nal His -
tory and Phi lo sophy of Scien ce Tea ching Group), au tor de nu me ro sas e im por tan -
tes pu bli ca cio nes en el área y edi tor de la pres ti gia da re vis ta Scien ce & Edu ca -
tion. Entre sus li bros como au tor des ta co de 1994, Scien ce Tea ching: The Role of
His tory and Phi lo sophy of Scien ce y de  2000, Time for Scien ce Edu ca tion: How Tea -
ching the His tory and Phi lo sophy of Pen du lum Mo tion Can Con tri bu te to Scien ce
Li te racy. Ha edi ta do seis li bros en tre los cua les, con Be vi lac qua, F. & Gian net -
to, E. (eds.), 2001, Scien ce Edu ca tion and Cul tu re: The Role of His tory and Phi lo -
sophy of Scien ce, con Gauld & Stin ner (eds.), 2005, The Pen du lum: Scien ti fic, His -
to ri cal, Phi lo sop hi cal and Edu ca tio nal Pers pec ti ves, y en 2009, Scien ce, Worl dviews
and Edu ca tion. Tie ne 29 ca pí tu los en li bros de di fe ren tes paí ses y len guas y 47
ar tícu los en re vis tas es pe cia li za das.

Eli za beth Ca vic chi

Eli za beth Ca vic chi en se ña en el Edger ton Cen ter del MIT por me dio de la
ex plo ra ción de fe nó me nos na tu ra les y re crean do ex pe ri men tos his tó ri cos.



Invo lu cran do a los apren di ces y pro fe so res para in ves ti gar co la bo ra ti va men -
te acer ca de sus pro pias ob ser va cio nes, su cu rio si dad y sus pre gun tas, ella
pone en prác ti ca y am plía la ex plo ra ción crí ti ca. Ésta se re fie re a la in ves ti ga -
ción pe da gó gi ca de sa rro lla da por Elea nor Duck worth a par tir del tra ba jo de
Jean Pia get y Bärbel Inhel der. Rea li zó su in ves ti ga ción post doc to ral so bre el
elec tro mag ne tis mo en el si glo XIX, en el Dib ner Insti tu te, lue go de ha ber con -
clui do su Doc to ra do en Edu ca ción en Har vard Uni ver sity; ob tu vo la Maes -
tría en Edu ca ción en Har vard y Bos ton Uni ver sity, así como la Maes tría en
Artes Vi sua les en el MIT; sus es tu dios uni ver si ta rios fue ron en fí si ca y hu ma -
ni da des, tam bién en el MIT. Ha pu bli ca do en Pers pec ti ves on Scien ce (2006),
New Edu ca tor (2009) y ca pí tu los en Re cons truc tions de Stau ber mann (2011) y
Pla ying with Fire de P. Hee ring (2009). Es una ar tis ta vi sual com pro me ti da con 
la crea ti vi dad en la his to ria y en el apren di za je.

Zu ra ya Mon roy Nasr

Es Pro fe sor Ti tu lar “C” de la Fa cul tad de Psi co lo gía, UNAM. PRIDE “D”,
UNAM. Miem bro del SNI, Ni vel II. Rea li zó la Maes tría en Fi lo so fía en la
UFRJ, Bra sil y el Doc to ra do en Fi lo so fía, con men ción ho no rí fi ca, en la FFyL,
UNAM. Re search Fe llow en el Cen ter for Phi lo sophy and His tory of Scien ce,
Bos ton Uni ver sity. Cuen ta con pu bli ca cio nes na cio na les e in ter na cio na les,
en tre ellas: El Pro ble ma Cuer po-Men te en Des car tes: una Cues tión Se mán ti ca, Mé -
xi co: FP y DGAPA, UNAM, 2006;  Z. Mon roy Nasr y P. Fer nán dez Christ lieb
(eds.), Len gua je, sig ni fi ca do y psi co lo gía, Mé xi co: FP y DGAPA, UNAM, 2007 Z.
Mon roy y R. León  (eds.), Epis te mo lo gía, psi co lo gía y en se ñan za de la cien cia, Mé -
xi co: FP y DGAPA, UNAM, 2009. Fue co rres pon sa ble de pro yec tos de in ves -
ti ga ción PAPIIT con apo yo de la DGAPA, de 1992 a 2002,  con sede en el Insti -
tu to de Inves ti ga cio nes Fi lo só fi cas de la UNAM. Des de 2003 ha sido
res pon sa ble de pro yec tos PAPIIT con sede en la Fa cul tad de Psi co lo gía. Re co -
no ci mien to Sor Jua na Inés de la Cruz, UNAM, 2008.

Igna cio Ra mos Bel trán

Es Pro fe sor de Tiem po Com ple to de la Fa cul tad de Psi co lo gía, ads cri to a la 
Coor di na ción de Psi co lo gía So cial, UNAM. Doc tor en Antro po lo gía So cial.
For ma par te del Cuer po Aca dé mi co de Aná li sis del Dis cur so y Se mió ti ca de
la Cul tu ra, coor di na do por la Dra. Ju lie ta Hai dar. Ha rea li za do in ves ti ga ción
en Mé xi co en el Área de sa lud con per so nas con Pa rá li sis Ce re bral, Cu ran de -
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ros Urba nos, así como el es tu dio de  la re la ción en tre Mo de los Mé di cos He ge -
mó ni cos y Mo de los Mé di cos Alter nos. En el ex tran je ro ha tra ba ja do en Lon -
dres y Tur quía as pec tos re la ti vos a: Dis cur so, Na rra ti va y Se mió ti ca; áreas en
las que, jun to con los nue vos plan tea mien tos de la Re tó ri ca,  son lí neas en las
que con ti núa tra ba jan do ac tual men te.

II. Fi lo so fía, his to ria y en se ñan za de la cien cia

Agus tín Adú riz-Bra vo

Estu dió fí si ca, epis te mo lo gía y di dác ti ca de las cien cias na tu ra les en la
Uni ver si dad de Bue nos Ai res (Argen ti na), la Uni ver si tat Autò no ma de Bar -
ce lo na (Espa ña) y el King’s Co lle ge Lon don (Rei no Uni do). Actual men te se
de sem pe ña como Do cen te-Inves ti ga dor del CeFIEC, Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Cen tro de For ma ción e Inves ti ga ción en Ense ñan za de las Cien cias,
Fa cul tad de Cien cias Exac tas y Na tu ra les de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res,
don de di ri ge el GEHyD-Gru po de Epis te mo lo gía, His to ria y Di dác ti ca de las
Cien cias Na tu ra les, un gru po de in ves ti ga ción, in no va ción, do cen cia y ex ten -
sión de di ca do a las apor ta cio nes de las me ta cien cias a la di dác ti ca de las cien -
cias na tu ra les. Su lí nea de in ves ti ga ción prin ci pal es la for ma ción del pro fe so -
ra do de cien cias en la na tu ra le za de la cien cia. Es pro fe sor vi si tan te con
con ti nui dad de una do ce na de uni ver si da des de Eu ro pa (Espa ña, Gre cia) y
Amé ri ca (Argen ti na, Chi le, Co lom bia). Tie ne más de 300 pu bli ca cio nes en di -
ver sos for ma tos.

Ye frin Ari za

Es Li cen cia do (Pro fe sor) en Quí mi ca por la Uni ver si dad Dis tri tal Fran cis -
co José de Cal das (Co lom bia) y Maes tran te en Epis te mo lo gía e His to ria de la
Cien cia en la Uni ver si dad Na cio nal de Tres de Fe bre ro (Argen ti na). Actual -
men te se de sem pe ña como Inves ti ga dor en For ma ción en el CeFIEC, den tro
del gru po de in ves ti ga ción GEHyD. Su lí nea de tra ba jo es la for ma ción epis -
te mo ló gi ca del pro fe so ra do de cien cias, es pe cial men te en tor no a los apor tes
de las epis te mo lo gías con tem po rá neas a la di dác ti ca de las cien cias na tu ra les; 
es di ri gi do por Agus tín Adú riz-Bra vo y Pa blo Lo ren za no. Tie ne va rias pu bli -
ca cio nes y ha par ti ci pa do como con fe ren cis ta, ta lle ris ta, po nen te y asis ten te
en even tos en Argen ti na, Bra sil, Co lom bia y Uruguay.
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Ma ria na Cór do ba

Es Pro fe so ra en Ense ñan za Me dia y Su pe rior en Fi lo so fía, Fa cul tad de
Fi lo so fía y Le tras, Uni ver si dad de Bue nos Ai res. Cur sa ac tual men te el
Doc to ra do en Fi lo so fía en la mis ma fa cul tad, en el área de fi lo so fía de la
cien cia, bajo la di rec ción de Olim pia Lom bar di. Es be ca ria de doc to ra do
del Con se jo Na cio nal de Inves ti ga cio nes Cien tí fi cas y Téc ni cas
(CONICET). Ha sido do cen te del Eje Ló gi co-Ma te má ti co para Cien cias So -
cia les, Cur so de Ingre so, Uni ver si dad Na cio nal de Quil mes. Actual men te
es do cen te de Intro duc ción al Pen sa mien to Cien tí fi co, Ci clo Bá si co Co -
mún, Uni ver si dad de Bue nos Ai res.

Olim pia Lom bar di

Es Inge nie ra en Elec tró ni ca, Li cen cia da en Fi lo so fía y Doc to ra en Fi lo -
so fía, to dos los tí tu los ob te ni dos en la Uni ver si dad de Bue nos Ai res.
Inves ti ga do ra Inde pen dien te del Con se jo Na cio nal de Inves ti ga cio nes
Cien tí fi cas y Téc ni cas (CONICET). Pro fe so ra Adjun ta de Fi lo so fía de las
Cien cias, Fa cul tad de Cien cias Exac tas y Na tu ra les, Uni ver si dad de Bue -
nos Ai res. Obtu vo el Pre mio Ko nex 2006, en Ló gi ca y Fi lo so fía de la Cien -
cia. Ha sido in ves ti ga do ra vi si tan te en la Uni ver si dad de Te xas en Aus tin
y en la Uni ver si dad Au tó no ma de Ma drid, e in vi ta da a dic tar cur sos y con -
fe ren cias en di ver sas uni ver si da des como Oxford Uni ver sity, Uni ver si -
dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, Uni ver sità de lla San ta Cro ce de
Roma, Uni ver si dad Au tó no ma de Ma drid, Uni ver si dad de la Re pú bli ca
de Mon te vi deo. Se es pe cia li za en fi lo so fía de la fí si ca y de la quí mi ca, áreas 
en las que ha pu bli ca do más de cien tra ba jos en li bros y re vis tas aca dé mi -
cas de la Argen ti na y del ex te rior.

Mau ro Cas te lo Bran co de Mou ra

Es Li cen cia do en Fi lo so fía por la FFyL de la UNAM y Doc tor en Fi lo so fía
por la Uni ver si dad Fe de ral de Río de Ja nei ro. Es in ves ti ga dor del Con se jo
Na cio nal de De sa rro llo Cien tí fi co y Tec no ló gi co (CNPq), Bra sil. Pro fe sor
Aso cia do IV del De par ta men to de Fi lo so fía de la Uni ver si dad Fe de ral da
Bahía (UFBA), Bra sil, del cual ac tual men te es jefe. Ha sido Coor di na dor del
Pro gra ma de Pos gra do en Fi lo so fia (UFBA). Fue in ves ti ga dor vi si tan te en  la
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UNAM (2004) y rea li zó una es tan cia pos doc to ral en la Éco le des Hau tes Étu -
des en Scien ces So cia les (2007/2008), en Pa rís. Tie ne pu bli ca cio nes na cio na -
les e in ter na cio na les, en tre ellas: Os Mer ca do res, o Tem plo e a Fi lo so fia: Marx e a
Re li gio si da de. 1ª. ed. Por to Ale gre: EDIPUCRS - Edi to ra da Pon ti fí cia Uni ver -
si da de Ca tó li ca do Rio Gran de do Sul, 2004; “Marx y la Fe li ci dad” en C. True -
ba (org.), La Fe li ci dad: Pers pec ti vas Anti guas, Mo der nas y Con tem po rá neas.
Mé xi co: UAM/Si glo XXI, 2011 y “El Pro ble ma del Sen ti do”, en Z.  Mon roy
Nasr y P. Fer nán dez Christ lieb, P. (org.), Len gua je, Sig ni fi ca do y Psi co lo gía. Mé -
xi co: FP y DGAPA, UNAM, 2007. Des de 2003 es con tra par te res pon sa ble del
Con ve nio de co la bo ra ción aca dé mi ca, cien tí fi ca y cul tu ral en tre la Uni ver si -
dad Fe de ral de Bahía y la UNAM.

José Anto nio Cha mi zo

Cur só la li cen cia tu ra y la maes tría en la Fa cul tad de Quí mi ca de la UNAM, 
y el doc to ra do en la School of Mo le cu lar Scien ces de la Uni ver sity of Sus sex,
Ingla te rra. Pro fe sor de la Fa cul tad de Quí mi ca des de 1977, ha im par ti do cer -
ca de 100 cur sos des de la se cun da ria has ta el doc to ra do y pu bli ca do más de
cien ar tícu los ar bi tra dos so bre quí mi ca, edu ca ción, his to ria, fi lo so fía y di vul -
ga ción de la cien cia. Es au tor y coau tor de más de 30 ca pí tu los en li bros y de
50 li bros de tex to y di vul ga ción de las cien cias. Ha re ci bi do di ver sos pre mios
y re co no ci mien tos en tre los que des ta ca el Pre mio Uni ver si dad Na cio nal en
el área de do cen cia en cien cias na tu ra les en 1996.

Ando ni Garritz

Rea li zó en la Fa cul tad de Quí mi ca de la UNAM, Mé xi co, sus es tu dios de
Inge nie ría Quí mi ca (1971) y de Maes tría (1974) y Doc to ra do (1977) en Fi si co -
quí mi ca. Ha dado cá te dra du ran te 39 años en más de 100 cur sos se mes tra les
en ba chi lle ra to, li cen cia tu ra y pos gra do, así como par ti ci pa do en más de tres -
cien tas cin cuen ta po nen cias en reu nio nes. Ha pu bli ca do más de cien to cin -
cuen ta ar tícu los y ca pí tu los de li bros, así como seis ma nua les de prác ti cas,
tres li bros de di vul ga ción y cin co li bros de tex to. Su área de tra ba jo en in ves ti -
ga ción es la Di dác ti ca de la Quí mi ca. Es miem bro del Sis te ma Na cio nal de
Inves ti ga do res en el ni vel 2. Su tra ba jo edi to rial ha te ni do gran im por tan cia.
Des de 1989 es el Di rec tor de la re vis ta Edu ca ción Quí mi ca, que tie ne hoy un
cre cien te ca rác ter in ter na cio nal, in di za ción por Sco pus y vein tiún vo lú me nes
ya pu bli ca dos.
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Ana Clau dia Cou ló

Pro fe so ra de Fi lo so fía por la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras, Uni ver si dad de
Bue nos Ai res. Pro fe so ra Adjun ta re gu lar de Di dác ti ca Espe cial y Prác ti cas de
la Ense ñan za en Fi lo so fía, Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras, UBA. Co-di rec to ra
del Pro yec to UBACYT “Pro gra ma para el Me jo ra mien to de la Ense ñan za de la Fi lo -
so fía”, y par ti ci pan te del Pro yec to UBACYT, “Re la cio nes en tre la ló gi ca for mal, la
ló gi ca in for mal y la ar gu men ta ción fi lo só fi ca: aná li sis crí ti co y con se cuen cias pe da gó gi -
cas”. Entre sus pu bli ca cio nes re cien tes se en cuen tran el li bro La en se ñan za de la
fi lo so fía: teo ría y ex pe rien cias. Cer let ti, A. y Cou ló, A. (comp.) (2009) CD-Rom. Bs.
As., Ofi ci na de Pu bli ca cio nes de la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras, UBA;  y el ar -
tícu lo en co-au to ría con G. Pa lau “Syste ma tic errors as an Input for Tea ching
Lo gic” (2011), en P. Black burn, H. van Dit marsch, M. Man za no, F. So ler-Tos ca -
no (eds.) Tools for Tea ching Lo gic. Pro cee dings. Third Inter na tio nal Con gress,
TICTTL 2011 Sa la man ca, Sprin ger Ver lag, Ber lin-Hei del berg.

Cé sar Ju ra do-Alaniz

Es egre sa do de la Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM y ac tual men te es es -
tu dian te de la Maes tría en Fi lo so fía de la Cien cia del Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Fi lo só fi cas de la mis ma uni ver si dad. Fue co la bo ra dor y be ca rio del
pro yec to “Las teo rías im plí ci tas de los pro fe so res uni ver si ta rios so bre la en -
se ñan za y el apren di za je”, DGAPA PAPIIT IN306709, y co la bo ra dor del
“Pro gra ma de es ce na rios para la for ma ción pro fe sio nal del psi có lo go”,
DGAPA PAPIME PE304907. Ha pre sen ta do tra ba jos tan to en fo ros es tu dian -
ti les como en con gre sos na cio na les e in ter na cio na les Sus in te re ses gi ran en
tor no a la au to ma ti ci dad de los pro ce sos psi co ló gi cos su pe rio res, par ti cu lar -
men te en el do mi nio so cial, y a las con se cuen cias que este he cho po dría te ner
para el de sa rro llo de una teo ría na tu ra lis ta del co no ci mien to.

Lau ra Be nítez Grobet

Es in ves ti ga do ra Ti tu lar “C” de tiem po com ple to en el Insti tu to de Inves ti -
ga cio nes Fi lo só fi cas de la UNAM, PRIDE “D” des de el año 2000 en esta mis ma
ins ti tu ción y SNI III des de 2009 en el CONACYT. Do cen te en la Fa cul tad de Fi -
lo so fía y le tras des de 1969 y ads cri ta al men cio na do ins ti tu to des de 1985. Re ci -
bió en 2002 el pre mio “Uni ver si dad Na cio nal de Do cen cia en Hu ma ni da des” y 
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en 2006 el “Re co no ci mien to Sor Jua na Inés de la Cruz”. Es au to ra de tres li bros,
dos so bre René Des car tes y uno más so bre Car los de Si güen za y Gón go ra y es
coau to ra con José A. Ro bles de dos li bros más: Espa cio e in fi ni to en la fi lo so fía mo -
der na y  De New ton y los new to nia nos. Entre Des car tes y Ber ke ley. Fue  pre si den te
de la Aso cia ción Fi lo só fi ca de Mé xi co de 2003 a 2005 y ha re ci bi do dos ho me na -
jes: el pri me ro en la Uni ver si dad Au tó no ma de Aguas ca lien tes en 2009 y, el se -
gun do, en la Uni ver si dad de la Ciu dad de Mé xi co en 2010.

Li lia na Mon dra gón B.

Es Doc to ra en Psi co lo gía por el Pro gra ma de Maes tría y Doc to ra do en Psi co -
lo gía de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co (UNAM). Inves ti ga do ra 
en Cien cias Mé di cas D de la Di rec ción de Inves ti ga cio nes Epi de mio ló gi cas y
Psi co so cia les, del Insti tu to Na cio nal de Psi quia tría Ra món de la Fuen te. Miem -
bro del Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga do res (SNI) ni vel I. Pro fe so ra de la Maes -
tría en Cien cias en Bioé ti ca del Insti tu to Po li téc ni co Na cio nal, y de la Maes tría en 
Sa lud Men tal Pú bli ca de la UNAM. Exbe ca ria del Pro gra ma Inter na cio nal de
For ma ción en Éti ca de la Inves ti ga ción Bio mé di ca y Psi co so cial, de la Uni ver si -
dad de Chi le/OPS-OMS, Fo garty Inter na cio nal Cen ter, 2005-2006.

III. Ideas pre vias, con tex tos y en se ñan za de la cien cia

Ma ría Xó chitl Bo ni lla Pedroza

Pro fe so ra de Edu ca ción Pri ma ria Be ne mé ri ta Escue la Na cio nal de Maes -
tros. Maes tra de Bio lo gía Escue la Nor mal Su pe rior de Mé xi co (ENSM). Maes -
tría en Edu ca ción en Cien cias, Uni ver si dad Pe da gó gi ca Na cio nal. Maes tría
en Pe da go gía Uni ver si dad Pe da gó gi ca Na cio nal. Doc to ra do en Pe da go gía
Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras UNAM. Expe rien cia do cen te en: Ni vel de Edu -
ca ción Bá si ca, Edu ca ción Me dia Su pe rior, Li cen cia tu ra y Pos gra do. Artícu los 
de in ves ti ga ción y di ver sa pu bli ca cio nes a ni vel na cio nal e in ter na cio nal.

Fer nan do Flo res-Camacho

Inves ti ga dor del Cen tro de Cien cias Apli ca das y De sa rro llo Tec no ló gi co,
UNAM, es pe cia lis ta en el cam po de la Ense ñan za de la Cien cia. Fí si co con doc to -
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ra do en Pe da go gía (UNAM), ha re ci bi do la me da lla Ga bi no Ba rre da, es Inves ti -
ga dor Na cio nal ni vel 2. Sus áreas de in te rés son el cam bio con cep tual y re pre -
sen ta cio nal, la for ma ción de con cep tos, la epis te mo lo gía de la fí si ca y la
di dác ti ca de la cien cia. Es pro fe sor del Pos gra do de Pe da go gía y ha im par ti do
cur sos de pos gra do en di ver sas uni ver si da des na cio na les y ex tran je ras. Tie ne
pu bli ca cio nes en re vis tas na cio na les e in ter na cio na les so bre sus te mas de es pe cia -
li dad. Cuen ta con li bros y di ver sos ca pí tu los en li bros así como tex tos de fí si ca.

Ri go ber to León-Sánchez

Es Pro fe sor Ti tu lar “A” de tiem po com ple to en la Fa cul tad de Psi co lo gía
de la UNAM; Tu tor del Pro gra ma de Maes tría y Doc to ra do en Psi co lo gía de
la UNAM; cuen ta con un con si de ra ble nú me ro de ar tícu los en di ver sas re vis -
tas cien tí fi cas así como co la bo ra cio nes con ca pí tu los en di ver sas pu bli ca cio -
nes, en tre ellas: R. León-Sán chez R. y Ba rre ra, K. (2009) Las ideas de los ni ños so -
bre el mun do bio ló gi co, Mé xi co: FP y DGAPA.

Fe li cia Váz quez Bravo

Li cen cia da en Pe da go gía por la UNAM, Maes tra en Edu ca ción por el DIE
del CINVESTAV,  ac tual men te es tu dia el doc to ra do en el pro gra ma de Psi co -
lo gía de la UNAM, en la lí nea de psi co lo gía edu ca ti va y de sa rro llo. Su tra yec -
to ria pro fe sio nal se ha de sa rro lla do prin ci pal men te en el cam po de la for ma -
ción do cen te, en los úl ti mos seis años, en las li cen cia tu ras de edu ca ción
prees co lar y pri ma ria. Actual men te su pro yec to de doc to ra do se en fo ca al es -
tu dio de las con cep cio nes epis te mo ló gi cas con res pec to a la his to ria y su en -
se ñan za en maes tros de pri ma ria en su for ma ción ini cial.

Blan ca Eli za beth Ji mé nez-Cruz

Es Li cen cia da en Psi co lo gía y ac tual men te pos tu lan te a Doc tor en Psi co lo -
gía y Sa lud por la Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM, en don de de sa rro lla
un tra ba jo de in ves ti ga ción en tor no de la es tig ma ti za ción de la obe si dad y la
preo cu pa ción por la apa rien cia fí si ca. Ha pu bli ca do ar tícu los cien tí fi cos so -
bre te mas re la cio na dos con los tras tor nos ali men ta rios y la obe si dad en re vis -
tas ar bi tra das na cio na les e in ter na cio na les, y pre sen ta do tra ba jos en di ver sos
con gre sos tam bién de ín do le na cio nal e in ter na cio nal.
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Ce ci lia Sil va Gu tié rrez

Es maes tra en Psi co lo gía Clí ni ca y Doc to ra en Psi co lo gía y Sa lud.  Ha re ci -
bi do la Me da lla Alfon so Caso al Mé ri to Uni ver si ta rio y el Re co no ci mien to
Dis tin ción Uni ver si dad Na cio nal para Jó ve nes Aca dé mi cos. Es pro fe so ra de
tiem po com ple to en la Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM. Actual men te
ocu pa el car go de Jefa de la Di vi sión de Estu dios Pro fe sio na les y es miem bro
del con se jo di rec ti vo de la So cie dad Me xi ca na de Psi co lo gía. Con du ce un
gru po de in ves ti ga ción so bre Sa lud y Ali men ta ción, per te ne ce al sis te ma na -
cio nal de in ves ti ga do res, cuen ta con di ver sas pu bli ca cio nes en el tema y ha
di ri gi do más de 30 te sis en los dis tin tos ni ve les académicos.

Ma ría Mer ce des Ló pez Gordillo

Pro fra. de Edu ca ción Pri ma ria, Be ne mé ri ta Escue la Na cio nal de Maes tros
(BENM). Espe cia li dad Bio lo gía Escue la Nor mal Su pe rior de Mé xi co (ENSM).  
Li cen cia da en  Nu tri ción Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na-Xo chi mil co. 
Cré di tos con clui dos de la Maes tría en De sa rro llo Edu ca ti vo. Lí nea de For ma -
ción: Ense ñan za de las Cien cias Na tu ra les, Uni ver si dad Pe da gó gi ca Na cio -
nal. Expe rien cia do cen te en los ni ve les de edu ca ción pri ma ria y se cun da ria.

Gua da lu pe Se púl ve da Ve láz quez

Egre sa da de la Uni ver si dad Pe da gó gi ca Na cio nal de la maes tría en De sa -
rro llo Edu ca ti vo en la lí nea en se ñan za de las Cien cias Na tu ra les. Li cen cia tu ra 
en Qui mi ca-Far mac èu ti ca-Bio lo ga de la Fa cul tad de Quí mi ca, UNAM y es pe -
cia li dad en cien cias quí mi cas por UNAM. He co la bo ra do como tu tor y ase sor
de la es pe cia li za ción en lí nea com pe ten cias do cen tes para la edu ca ción me -
dia su pe rior des de la ge ne ra ción 5 y 6 a la fe cha. Pro fe so ra  ti tu lar de las asig -
na tu ras del área de cien cias a ni vel su pe rior y me dio su pe rior. Apro xi ma da -
men te 7 años de ex pe rien cia do cen te.

Asun ción Ló pez-Man jón

Llevó a cabo su for ma ción en la Fa cul tad de Psi co lo gía de la Uni ver si dad
Au tó no ma de Ma drid. En 1986 se li cen ció en Psi co lo gía y en 1991 se doc to ró
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en la mis ma uni ver si dad ejer cien do des de en ton ces su ac ti vi dad como pro fe -
so ra e in ves ti ga do ra a tiem po com ple to con es tan cias pos doc to ra les en la
Uni ver si dad de McGill (Ca na dá) y la UNAM (Mé xi co).  Ha par ti ci pa do en di -
ver sos pro yec tos fi nan cia dos de in ves ti ga ción re la cio na dos con la ad qui si -
ción de co no ci mien tos en el do mi nio de la bio lo gía. Su ac ti vi dad do cen te se
cen tra en psi co lo gía del apren di za je, es tra te gias de apren di za je y toma de de -
ci sio nes.

Yo lan da Pos ti go-Angón

Lle vó a cabo su for ma ción en la Fa cul tad de Psi co lo gía de la Uni ver si dad
Au tó no ma de Ma drid. Se li cen ció en Psi co lo gía en 1990 y en 1998 se doc to ró
en la mis ma uni ver si dad. Actual men te es pro fe so ra e in ves ti ga do ra en la Fa -
cul tad de Psi co lo gía de la Uni ver si dad Au tó no ma de Ma drid. Su área de do -
cen cia se cen tra en la psi co lo gía del pen sa mien to y las es tra te gias de apren di -
za je. Ha par ti ci pa do en di ver sos pro yec tos fi nan cia dos de in ves ti ga ción
so bre el apren di za je de la in for ma ción grá fi ca e icó ni ca en di fe ren tes do mi -
nios de co no ci mien to.

Le ti cia Ga lle gos Cázares

Es coor di na do ra del gru po de Cog ni ción y Di dác ti ca de las Cien cias e in -
ves ti ga do ra en el cam po de la Ense ñan za de la Cien cias, en el Cen tro de Cien -
cias Apli ca das y De sa rro llo Tec no ló gi co. Es fí si ca con doc to ra do en pe da go -
gía (UNAM). Sus áreas de in te rés son el cam bio con cep tual, la for ma ción de
con cep tos y la di dác ti ca de la cien cia. Es pro fe so ra del pos gra do en pe da go -
gía, ha im par ti do cur sos en di ver sas uni ver si da des na cio na les. Tie ne pu bli -
ca cio nes en re vis tas na cio na les e in ter na cio na les.

Ele na Cal de rón Ca na les

Es doc to ra en Psi co lo gía por la UNAM. Inte gran te del gru po de Cog ni ción 
y Di dác ti ca de las Cien cias. Ha co la bo ra do en pro yec tos de en se ñan za de las
cien cias en el ni vel prees co lar y pri ma ria. Sus áreas de in te rés son el ra zo na -
mien to cien tí fi co en los ni ños, la cons truc ción con cep tual y la di dác ti ca de la
cien cia. Tie ne pu bli ca cio nes na cio na les e in ter na cio na les.
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Dení Stin cer Gó mez

Doc to ra en Psi co lo gía Edu ca ti va y del De sa rro llo por la Fa cul tad de Psi co -
lo gía de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co y Li cen cia da en Psi -
co lo gía por la Uni ver si dad de Ha ba na, Cuba. Actual men te su área de in te rés
aca dé mi co está cen tra da en el pa pel de los afec tos en la epis te mo lo gía cien tí -
fi ca, en par ti cu lar en el dis cur so ar gu men ta ti vo de las cien cias. Ha pu bli ca do
“Cul tu ra cien tí fi ca: Una apro xi ma ción des de la Psi co lo gía” en Z. Mon roy
Nasr y P. Fer nán dez Christ lieb (eds.), Len gua je, sig ni fi ca do y psi co lo gía, Mé xi -
co: Fa cul tad de Psi co lo gía y DGAPA, UNAM, 2007 y tam bién “El su je to que
ar gu men ta en cien cias. Un aná li sis des de la psi co lo gía” en Z. Mon roy Nasr y
R. León-Sán chez (eds.), Epis te mo lo gía, psi co lo gía y en se ñan za de la cien cia, Mé xi -
co: Fa cul tad de Psi co lo gía y DGAPA, UNAM, 2009.

Ki ra re set Ba rre ra García

Doc to ra en Psi co lo gía Edu ca ti va y del De sa rro llo, por la Fa cul tad de Psi -
co lo gía, UNAM. En el año 2009 rea li zó es tu dios de pos doc to ra do para el pro -
yec to Len gua je y Cog ni ción, en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Fi lo só fi cas,
UNAM. Pu bli ca cio nes: León-Sán chez, R. y  Ba rre ra, K. (2002). El con cep to de
vida en los ni ños y la ar ti cu la ción del co no ci mien to bio ló gi co: es tu dio ex plo -
ra to rio. Inte gra ción: Edu ca ción y de sa rro llo. Re vis ta del Insti tu to de Psi co lo gía y
Edu ca ción de la Uni ver si dad Ve ra cru za na, 17, pp. 1-12; Ba rre ra, K. y León- Sán -
chez, R. (2004). La iden ti fi ca ción, ca rac te ri za ción y cla si fi ca ción que ha cen los
ni ños de los se res vi vos en el do mi nio de la bio lo gía”. Re vis ta La ti na de Pen sa -
mien to y Len gua je, 12, 143-160 y León-Sán chez, R., Pa la fox, G. y Ba rre ra, K. (2005). 
Las ideas de los ni ños acer ca del pro ce so di ges ti vo. Re vis ta Me xi ca na de Psi co -
lo gía, 22, 137-158. R. León-Sán chez R. y Ba rre ra, K. (2009) Las ideas de los ni ños
so bre el mun do bio ló gi co, Mé xi co: FP y DGAPA.

José Anto nio Mar tí nez Pineda

Es alum no del Pro gra ma Doc to ra do en Psi co lo gía de la UNAM ha co la -
bo ra do como in ves ti ga dor en el Cen tro Na cio nal de Eva lua ción para la
Edu ca ción Su pe rior A. C. (Ce ne val); ha par ti ci pa do como po nen te en di -
ver sos con gre sos na cio na les e in ter na cio na les; y cuen ta con pu bli ca cio nes
de ar tícu los cien tí fi cos como coau tor en Life Scien ce, au tor de ar tícu los de
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opi nión en Mi le nio Dia rio y como coau tor de un mar co de re fe ren cia para
el Ce ne val.

Fri da Díaz Ba rre go Arceo

Es Pro fe so ra Ti tu lar de la Fa cul tad de Psi co lo gía (UNAM) y Doc to ra en
Pe da go gía (FFyL, UNAM). Per te ne ce al Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga do res.
Es es pe cia lis ta en cu rrícu lo, di se ño ins truc cio nal y for ma ción de pro fe so res.
Par ti ci pa des de 2004 como ase so ra psi co pe da gó gi ca en los pro gra mas de for -
ma ción de do cen tes de cien cias que im par te la Coor di na ción de For ma ción
Do cen te de la Fa cul tad de Quí mi ca. Es coau to ra del mo de lo de e-por ta fo lio
de sa rro lla do en es tos pro gra mas.

Rosa Au ro ra Pa di lla Magaña

Es pro fe so ra de asig na tu ra de la li cen cia tu ra en Pe da go gía (FFyL, UNAM) 
en el Sis te ma de Uni ver si dad Abier ta y tu to ra del pos gra do en Pe da go gía.
Tie ne el gra do de Doc to ra en Pe da go gía por la mis ma ins ti tu ción. Espe cia lis -
ta en di dác ti ca, eva lua ción edu ca ti va y em pleo de las tec no lo gías de la co mu -
ni ca ción e in for ma ción en la edu ca ción. En 2007 se in te gró al equi po de ase so -
res psi co pe da gó gi cos que im par ten cur sos de for ma ción do cen te en el área
de cien cias en la Coor di na ción de For ma ción Do cen te de la Fa cul tad de Quí -
mi ca. Ha par ti ci pa do en el di se ño ins truc cio nal y ase so ría psi co pe da gó gi ca
de e-por ta fo lios apo yan do a pro fe so res de ciencias.

IV. His to ria, fi lo so fía y en se ñan za de la psi co lo gía

Ger mán Alva rez Díaz de León

Obtu vo la Li cen cia tu ra y la Maes tría en la Fa cul tad de Psi co lo gía de la
UNAM, es Doc tor en Hu ma ni da des por la Uni ver si dad La ti noa me ri ca na.
Pro fe sor de ca rre ra de fi ni ti vo con 39 años de an ti güe dad, ha im par ti do di ver -
sas asig na tu ras  en la Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM, y en  las Uni ver si -
da des Fe me ni na y La ti noa me ri ca na. Cuen ta con pu bli ca cio nes y ha sido po -
nen te en Con gre sos aca dé mi cos y pro fe sio na les na cio na les e in ter na cio na les.
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Du ran te 24 años ha ocu pa do di fe ren tes pues tos aca dé mi co-ad mi nis tra ti vos
den tro y fue ra de la UNAM. Se de sem pe ño como coor di na dor de las asig na -
tu ras Teo rías y Sis te mas en Psi co lo gía e His to ria de la Psi co lo gía. Fue Con se -
je ro Téc ni co y Uni ver si ta rio, ac tual men te es Jefe de la Di vi sión del Sis te ma de 
Uni ver si dad Abier ta de la Fa cul tad de Psicología.

Ma ría del Car men Mon te ne gro Núñez

Egre sa da de la Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM don de ob tu vo la Li -
cen cia tu ra y la Maes tría en Psi co lo gía Clí ni ca. Ade más, es Maes tra en Vic ti -
mo lo gía y ob tu vo el gra do de doc to ra, con men ción ho no rí fi ca, en Cien cias
Pe na les y Po lí ti ca Cri mi nal, en el Insti tu to de Cien cias Pe na les. Pro fe so ra ti -
tu lar con an ti güe dad aca dé mi ca de 35 años, ha im par ti do cur sos cu rri cu la res
y ex tra cu rri cu la res, vin cu la dos a la Psi co lo gía Clí ni ca, en par ti cu lar a la eva -
lua ción psi co ló gi ca. Ha di ri gi do más de 30 te sis y par ti ci pa do en más de 100
exá me nes pro fe sio na les, tan to a ni vel de li cen cia tu ra como de maes tría. Par -
ti ci pó ac ti va men te en el cam bio cu rri cu lar (Plan de Estu dios 2008) y  fue Pro -
po nen te de la ac tual Espe cia li za ción en Co mu ni ca ción, Cri mi no lo gía y Po -
der, en la tra yec to ria de Psi co lo gía Cri mi no ló gi ca.  La ex pe rien cia pro fe sio nal 
en ins ti tu cio nes de ad mi nis tra ción y pro cu ra ción de jus ti cia y el de sa rro llo
del cam po de co no ci mien to de la Psi co lo gía Cri mi no ló gi ca ha sido una cons -
tan te en su pro duc ción de los úl ti mos 10 años.

José Ma nuel Martínez

Egre sa do de la Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM y con es tu dios con clui -
dos en la Maes tría de Psi co lo gía Clí ni ca, en la mis ma fa cul tad; se ha de sem -
pe ña do en la bo res do cen tes, por más de trein ta años, y en ac ti vi da des pro fe -
sio na les, en el ám bi to de la Psi co lo gía Clí ni ca; ha par ti ci pa do en la se lec ción
de pe ri tos, po li cías y mi nis te rios pú bli cos, para la Pro cu ra du ría Ge ne ral de
Jus ti cia del D.F.; en los úl ti mos años ha par ti ci pa do ac ti va men te en la mo di fi -
ca ción del plan de es tu dios de la fa cul tad (2008), en co mi sio nes de tra ba jo y
coad yu van do en el es ta ble ci mien to de la aho ra es pe cia li za ción de Co mu ni ca -
ción, Cri mi no lo gía y Po der, in ser ta en el Cam po de Co no ci mien to de no mi na -
do: “Pro ce sos Psi co so cia les y Cul tu ra les”. Par ti cu lar men te, ha ve ni do tra ba -
jan do en la cris ta li za ción de muevas asignaturas, tales como “El delito: una
construcción social” y “La ley, su infracción, el castigo y la prevención”, entre 
otras.
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Jor ge O. Mo li na Avi lés

Pro fe sor de tiem po com ple to de la Fa cul tad de Psi co lo gía. Actual men te es
el Pre si den te  del Co le gio Na cio nal de Psi có lo gos. Es uno de los pio ne ros en
los tra ba jos de his to ria y fi lo so fía de la psi co lo gía en la UNAM. Ha pu bli ca do
ar tícu los y ca pí tu los de li bros so bre el tema y pre sen ta do po nen cias so bre his -
to ria y fi lo so fía en congresos nacionales e internacionales.

San dra Cas ta ñe da Fi guei ras

Es doc to ra en Psi có lo ga Expe ri men tal, re ci bió men cio nes ho no rí fi cas por
sus tra ba jos de te sis en li cen cia tu ra, maes tría y doc to ra do; re ci bió la Me da lla
“Ga bi no Ba rre da” al mé ri to uni ver si ta rio, fue dis tin gui da con una Cá te dra
Espe cial de la UNAM por su la bor en in no va ción edu ca ti va y el “Pre mio Na -
cio nal 2004 a la Ense ñan za de la Psi co lo gía”. Es miem bro del Sis te ma Na cio nal
de Inves ti ga do res, Ni vel II, pro fe so ra ti tu lar del pos gra do en Psi co lo gía de la
UNAM e in vi ta da en uni ver si da des eu ro peas y su da me ri ca nas. Es pre si den -
ta de la So cie dad Ibe roa me ri ca na de Pen sa mien to y Len gua je y ha pu bli ca do
más de 150 tra ba jos. Su la bor edi to rial ha ge ne ra do, en tre otras, las obras: Psi -
co lo gía cog nos ci ti va del apren di za je (1989); Psi co lo gía Instruc cio nal Inter na cio nal
(1992); Psi co lo gía Cog ni ti va (1992); Psi co lo gía de la Edu ca ción (1993); Pro ce sos
Cog ni ti vos y Edu ca ción Mé di ca (1993); Eva lua ción y fo men to del De sa rro llo Inte lec -
tual en la Ense ñan za de Cien cias, Artes y Téc ni cas (1998), Edu ca ción, Apren di za je y 
Cog ni ción. Teo ría en la práctica (2004) y Evaluación del Aprendizaje Cognitivo
Complejo (2006).

Eduar do Pe ña lo sa Castro

Doc tor en Psi co lo gía Edu ca ti va y del De sa rro llo por la UNAM. Cuen ta
con pu bli ca cio nes es pe cia li za das acer ca de te mas de Cog ni ción, Apren di za je
Com ple jo y Edu ca ción me dia da por tec no lo gías. Tie ne el nom bra mien to de
Inves ti ga dor Na cio nal Ni vel I en el Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga do res, y el
re co no ci mien to de Per fil De sea ble PROMEP. Actual men te es Pro fe so-Inves -
ti ga dor ti tu lar y jefe del De par ta men to de Cien cias de la Co mu ni ca ción de la
Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na, Uni dad Cua ji mal pa. Ha sido do cen -
te en li cen cia tu ra y pos gra do en la UNAM y la UAM, en tre otras. Ha coor di -
na do el de sa rro llo de pla ta for mas, con te ni dos y soft wa re para el apren di za je
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en di ver sas ins ti tu cio nes, y ha im par ti do con fe ren cias na cio na les e in ter na -
cio na les en te mas de su es pe cia li dad. Ha sido ase sor del GDF, la SEP, la
Secretaría de Salud en temas de educación y tecnologías digitales.

Ma ría de los Ánge les Mata Mendoza

Rea li zó sus es tu dios de li cen cia tu ra, maes tría y doc to ra do en Psi co lo gía
Edu ca ti va en la Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM. Ha sido in ves ti ga do ra
res pon sa ble de di ver sos pro yec tos de in ves ti ga ción en las áreas de adic cio -
nes, edu ca ción su pe rior, di se ño y eva lua ción cu rri cu lar, edu ca ción a dis tan -
cia y apren di za je es tra té gi co. Se ha de sem pe ña do en di ver sos car gos aca dé -
mi co-ad mi nis tra ti vos den tro de la UNAM (Dep to. De Ser vi cio So cial y Bol sa
de tra ba jo; Edu ca ción Con ti nua; Coor di na ción de For ma ción Inte gral; Sub di -
rec to ra de Pla nea ción y Eva lua ción; Coor di na ción de Psi co lo gía Ge ne ral
Expe ri men tal); así como en al gu nas se cre ta rías de es ta do (CONAPO, SS,
PROFECO y DGESPE-SEP).

Ma ría Con cep ción Mo rán Martínez

Es Pro fe sor Aso cia do “C” de tiem po com ple to, de fi ni ti va, en la Fa cul tad
de Psi co lo gía y Pro fe sor Asig na tu ra, Escue la Na cio nal de Mú si ca, UNAM.
Can di da to a Doc tor en Psi co lo gía Expe ri men tal por la Fa cul tad de Psi co lo -
gía, UNAM y eje cu tan te de pia no por el Con ser va to rio Na cio nal de Mú si ca.
La UNAM le otor gó la me da lla y di plo ma “Ga bi no Ba rre da” y fue can di da to
al re co no ci mien to Dis tin ción Uni ver si dad Na cio nal para Jó ve nes Aca dé mi -
cos. Entre los cur sos que  ha im par ti do se en cuen tran per cep ción, mé to do,
psi co lo gía del arte y trans dis ci pli na. Su lí nea de in ves ti ga ción prin ci pal es
Psi co lo gía y Arte. Es res pon sa ble del Pro yec to de Ser vi cio So cial: Psi co lo gía y
Arte: el arte como apo yo en el de sa rro llo in te gral del ser hu ma no y coor di na do ra del 
pro yec to PAPIME, PE402807: Ense ñan za Mu si cal a Ni ños: Mé to do para la Ento -
na ción e Iden ti fi ca ción Au di ti va de Inter va los. Miem bro del Se mi na rio de Se mio -
lo gía Mu si cal, en don de de sa rro lla el tema de se mió ti ca cog ni ti va.

Ma ría Ele na Ortiz Salinas

Pro fe so ra de la Fa cul tad de Psi co lo gía des de hace más de 35 años, con es -
pe cia li dad en el área de pro ce sos bá si cos. Obtu vo el doc to ra do en Psi co lo gía
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Edu ca ti va por el pro gra ma de Maes tría y Doc to ra do de la Fa cul tad de Psi co -
lo gía de la UNAM en el año 2006 con la te sis “Efec tos de co no ci mien tos pre -
vios, ac ti tu des y un pro ce di mien to de apo yo a la en se ñan za so bre el de sem -
pe ño de es tu dian tes de psi co lo gía” con la que ini ció un pro gra ma de
in ves ti ga ción en ca mi na do a la iden ti fi ca ción de los fac to res de la en se ñan za y 
el apren di za je que pue den fa ci li tar el de sem pe ño en ma te rias que tra di cio -
nal men te se vin cu lan con un alto gra do de fra ca so. Ha par ti ci pa do en la tra -
duc ción y re vi sión téc ni ca de más de 50 li bros del área.

Fer nan do Aus tria Corrales

Li cen cia do en Psi co lo gía Edu ca ti va por el Insti tu to Po li téc ni co Na cio -
nal, es tu dian te del Doc to ra do en Psi co lo gía Edu ca ti va y del De sa rro llo en
la Fa cul tad de Psi co lo gía del UNAM.  Actual men te, Coor di na dor del De -
par ta men to de Edu ca ción Con ti nua del Insti tu to Na cio nal de Enfer me da -
des Res pi ra to rias Ismael Co sío Vi lle gas y ase sor ex ter no de la Di rec ción
Ge ne ral de Tec no lo gías de la Infor ma ción y Co mu ni ca ción de la Uni ver si -
dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co. Tie ne pu bli ca cio nes so bre te mas de
edu ca ción, des gas te pro fe sio nal y ha im par ti do cur sos de do cen cia en sa -
lud y con fe ren cias so bre edu ca ción para sa lud, des gas te pro fe sio nal y ca li -
bra ción de ítems.

Ma ría de Lour des Pi ne da Gómez

Es Li cen cia da en Psi co lo gía por la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de
Mé xi co, rea li zo es tu dios de edu ca ción mu si cal en la Escue la Na cio nal de Mú -
si ca de la UNAM. Ha co la bo ra do en in ves ti ga ción, do cen cia y di fu sión en el
La bo ra to rio de Eva lua ción y Fo men to del De sa rro llo Cog ni ti vo y el Apren di -
za je Com ple jo, del Pos gra do de la Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM. Ha
co la bo ra do en la or ga ni za ción y de sa rro llo de reu nio nes na cio na les e in ter na -
cio na les de la So cie dad Ibe roa me ri ca na de Pen sa mien to y Len gua je. Ha pre -
sen ta do po nen cias en con gre sos na cio na les e in ter na cio na les, ha co la bo ra do
en la edi ción de li bros y re vis tas na cio na les e in ter na cio na les y en la ela bo ra -
ción de mo no gra fías edi ta das por la UNAM. Co la bo ró en el CENEVAL, para
el de sa rro llo de dos exámenes de egreso de licenciatura. Cuenta con
experiencia en docencia a nivel básico, medio superior y superior de más de
20 años.
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Nor ma Angé li ca Ro me ro Su mo za

Es Li cen cia da en Psi co lo gía edu ca ti va por la Uni ver si dad Na cio nal Au tó -
no ma de Mé xi co y co la bo ra do ra del La bo ra to rio de Eva lua ción y Fo men to
del De sa rro llo Cog ni ti vo y el Apren di za je Com ple jo del Pos gra do de la Fa -
cul tad de Psi co lo gía  de la UNAM. Con ex pe rien cia la bo ral en: di se ño ins -
truc cio nal (ela bo ra ción de tex tos, pla nes y pro gra mas di dác ti cos), eva lua ción 
y ca pa ci ta ción para maes tros de edu ca ción bá si ca, en la Di rec ción Ge ne ral de
Pro mo ción Cul tu ral SEP y Eva lua ción de pla nes y pro gra mas en la Aca de mia 
de Po li cía Sec to rial y en la Uni dad de Edu ca ción Me dia Su pe rior SEP. Di se ño
ins truc cio nal e in ves ti ga ción edu ca ti va en el GRUPO 365.  Par ti ci pó en la pu -
bli ca ción del ca pí tu lo “Eva lua ción y Fo men to del de sa rro llo Inte lec tual en la
Ense ñan za de las Cien cias, Artes y Téc ni cas: un es ta do del Arte. En S. Cas ta -
ñe da (Ed.), Eva lua ción y Fo men to del De sa rro llo in te lec tual en la en se ñan za
de las cien cias, ar tes y téc ni cas en el um bral del siglo XXI.

Ger mán Mo ra les Chá vez

Es pro fe sor de Psi co lo gía Expe ri men tal en la FES Izta ca la de la UNAM,
Li cen cia do en Psi co lo gía por la UNAM, Maes tro en Pe da go gía por la UNAM
y Can di da to a Doc tor en Pe da go gía en la UNAM.  Miem bro del Gru po T de
Inves ti ga ción Inter con duc tual, ha par ti ci pa do en di ver sos pro yec tos de in -
ves ti ga ción con fi nan cia mien to. Re ci bió Men ción Ho no rí fi ca en exa men de
gra do tan to de Li cen cia tu ra como de Maes tría. Ha im par ti do cur sos y con fe -
ren cias den tro y fue ra de la UNAM, ha or ga ni za do even tos de di fu sión y tie -
ne po nen cias en even tos es pe cia li za dos de Psi co lo gía y Edu ca ción tan to na -
cio na les como in ter na cio na les, así como ca pí tu los de li bro y ar tícu los en
re vis tas na cio na les e in ter na cio na les.

Héc tor Sil va Vic to ria

Es Li cen cia do en Psi co lo gía por la UNAM y Maes tro en Pe da go gía por la
UNAM. Actual men te rea li za es tu dios de Doc to ra do en Psi co lo gía en la
UNAM. Es pro fe sor de la FES Izta ca la en el Área de Psi co lo gía Expe ri men tal
Hu ma na, tu tor de alum nos del Pro gra ma de Alta Exi gen cia Aca dé mi ca y be -
ca rios PRONABES. Ha par ti ci pa do -como es tu dian te y pos te rior men te como
pro fe sor- en in ves ti ga cio nes fi nan cia das. Men ción Ho no rí fi ca en exa men de
Li cen cia tu ra y Maes tría. Ha im par ti do cur sos ex tra cu rri cu la res, ase so ra do a
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ins ti tu cio nes edu ca ti vas, y pre sen ta do al re de dor de 50 po nen cias en even tos
na cio na les e in ter na cio na les. Coau tor de ca pí tu los en li bros y de ar tícu los en
re vis tas na cio na les e in ter na cio na les.

Clau dio Car pio Ra mí rez

Es Li cen cia do en Psi co lo gía por la UNAM, Maes tro en Psi co lo gía por la
UNAM y Doc tor en Inves ti ga ción Psi co ló gi ca por la Uni ver si dad Ibe roa me -
ri ca na. Es Pro fe sor Ti tu lar “C” en la FES Izta ca la, coor di na dor  del Gru po T
de Inves ti ga ción Inter con duc tual, miem bro del Sis te ma Na cio nal de Inves ti -
ga do res ni vel II, cuen ta con el Pri de-UNAM ni vel D. Re ci bió Men ción Ho no -
rí fi ca en exa men de gra do de Maes tría y Doc to ra do. Ha im par ti do cur sos y
con fe ren cias tan to a ni vel na cio nal como in ter na cio nal, ha or ga ni za do even -
tos de di fu sión, ase so ra do el di se ño cu rri cu lar en di ver sas uni ver si da des del
país, ha sido res pon sa ble de pro yec tos con fi nan cia mien to del Co nacyt y de
la DGAPA-UNAM, es coor di na dor de va rios li bros, au tor de ca pí tu los de li -
bro y coau tor de ar tícu los en re vis tas na cio na les e in ter na cio na les.

Ma ría Lui sa Pa rra Ve las co

Es Li cen cia da en Psi co lo gía por la UNAM y Doc to ra en Lin güís ti ca His pá -
ni ca por El Co le gio de Mé xi co. Ha tra ba ja do en el cam po del de sa rro llo del
len gua je en ni ños me xi ca nos, la en se ñan za del es pa ñol como se gun da len -
gua, y el de sa rro llo del bi lin güis mo en ni ños his pa nos que vi ven en los Esta dos 
Uni dos. Fue coor di na do ra del “Home-School Con nec tion Pro gram” en el
Elliot-Pear son De part ment of Child De ve lop ment de la Tufts Uni ver sity, don -
de ob tu vo am plia ex pe rien cia tra ba jan do con fa mi lias his pa nas in mi gran tes.
En par ti cu lar, ob ser vó las di fe ren tes for mas en que pa dres y maes tros apo -
yan las tran si cio nes, la adap ta ción es co lar y el éxi to aca dé mi co de los ni ños a
tra vés de sus in te rac cio nes dia rias. En 2008, con ti nuó este tra ba jo en la Escue la
de Edu ca ción de Stan ford Uni ver sity con una beca de post doc to ra do. Actual -
men te, vive en Cam brid ge, MA y  es pre cep to ra de es pa ñol en el De par ta -
ment of Ro man ce Lan gua ges and Li te ra tu res de Har vard Uni ver sity.

Car los A. Albur quer que Peón

Li cen cia do en Psi co lo gía y Maes tro en Fi lo so fía por la UNAM. Espe cia li -
dad en Clí ni ca Psi coa na lí ti ca Freud/La can, Co le gio de Altos Estu dios de
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REAL. Pro fe sor de Asig na tu ra de la Fa cul tad de Psi co lo gía de la Di vi sión de
Uni ver si dad Abier ta, UNAM. Ase sor de Estra te gias de Apren di za je a Dis -
tan cia del Ba chi lle ra to en Lí nea del Go bier no del Dis tri to Fe de ral.

Jo nat han A. Ga lin do Soto

Es Doc tor en Psi co lo gía por la UNAM. Se ha de di ca do a in ves ti gar so -
bre his to ria, so cio lo gía y fi lo so fía de la cien cia. De he cho, es uno de los pio -
ne ros de la psi co lo gía de la cien cia en Mé xi co. Cuen ta con di ver sas pu bli ca -
cio nes en li bros y re vis tas es pe cia li za das en los que prin ci pal men te
re fle xio na so bre la con for ma ción de la psi co lo gía como cien cia en los Esta -
dos Uni dos, de fi na les del si glo XIX a me dia dos del XX. Ha es cri to tam bién
so bre las com ple jas in te rre la cio nes epis te mo ló gi cas en tre psi co lo gía y re li -
gión. Es miem bro fun da dor e in ves ti ga dor ac ti vo de la Inter na tio nal So ciety
for the Psycho logy of Scien ce. Actual men te es Pro fe sor de Tiem po Com ple to
en la Escue la Mi li tar de Enfer me ras, don de im par te Psi co lo gía Evo lu ti va y
De sa rro llo Hu ma no.

V. Co lo quio de es tu dian tes

Mart ha Be lén Car mo na Soto

Obtu vo el gra do de Li cen cia da en Psi co lo gía, con men ción ho no rí fi ca, por 
la Fa cul tad de Psi co lo gía de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co.
Fue be ca ria del Pro yec to Epis te mo lo gía, psi co lo gía y en se ñan za de la cien cia,
UNAM-DGAPA-PAPIIT IN 401006. Actual men te cur sa la Maes tría en Estu -
dios La ti noa me ri ca nos en la UNAM.

Les lie Ale jan dra Bor sa ni Fernández

Li cen cia da en Psi co lo gía por la Fa cul tad de Psi co lo gía, UNAM. Fue be -
ca ria de los pro yec tos de in ves ti ga ción “La re la ción mo bi lia rio-es pa cio en
la de ter mi na ción de la si no mor fia de los es ce na rios con duc tua les”
(DGAPA-PAPIIT IN312408) e “Instru men tos cien tí fi cos his tó ri cos, cog ni ción 
y en se ñan za de la cien cia” (DGAPA-PAPIIT IN401809). Actual men te cur sa la 
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Maes tría en Fi lo so fía en la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras, UNAM, en el cam -
po de co no ci mien to “Me ta fí si ca y Onto lo gía”.

Lau ra Ro cio Ve las co Angeles

Estu dió la li cen cia tu ra de Psi co lo gía en la Fa cul tad de Psi co lo gía de la
UNAM. Rea li za su tra ba jo de te sis so bre: “La in fluen cia del len gua je en el
pen sa mien to. Aná li sis de la hi pó te sis de Sa pir-Whorf”. Fue be ca ria del pro -
yec to de in ves ti ga ción: “La re la ción mo bi lia rio-es pa cio en la de ter mi na ción
de la si no mor fia de los es ce na rios con duc tua les” (DGAPA-PAPIIT
IN312408) y del pro yec to: “Instru men tos cien tí fi cos his tó ri cos, cog ni ción y
en se ñan za de la cien cia” (DGAPA-PAPIIT IN401809). Ha co la bo ra do como
ayu dan te de in ves ti ga dor nacional en el Instituto Nacional de Psiquiatría
Ramón de la Fuente Muñiz.

Jean Mo li na Martínez

Obtu vo el gra do de Li cen cia da en Psi co lo gía, con men ción ho no rí fi ca, por 
la Fa cul tad de Psi co lo gía de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co.
Fue be ca rio del Pro yec to Instru men tos cien tí fi cos his tó ri cos, cog ni ción y en se ñan -
za de la cien cia, UNAM-DGAPA-PAPIIT IN 401809. Par ti ci pó como po nen te
en el sim po sio: “Ense ñan za de la Cien cia” (2010).Actual men te cur sa la Maes -
tría en Fi lo so fía de la Cien cia en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de
la UNAM.

Fri da Bár ba ra Mon ja rás Feria

Cuen ta con es tu dios de li cen cia tu ra en psi co lo gía y en fi lo so fía. Par ti ci pó
en el Sim po sium: Len gua je, Sig ni fi ca do y Psi co lo gía, así como en el Sim po sium:
Ense ñan za de la Cien cia, rea li za dos en la Fa cul tad de Psi co lo gía en 2005 y 2010
res pec ti va men te. Es au to ra del ca pí tu lo “La in fluen cia del len gua je en la for -
ma ción del yo”, en Z. Mon roy Nasr y P. Fer nán dez Christ lieb (eds.), Len gua je, 
sig ni fi ca do y psi co lo gía, Mé xi co: Facultad de Psicología y DGAPA, UNAM,
2007.
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El li bro Ense ñan za de la Ciencia fue edi ta do por
la Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM y se ter -
mi nó de im pri mir el 13 de di ciem bre de 2012 en
la im pren ta de Cro mo Edi to res, S.A. de C.V.,
Mi ra va lle, No. 703, Col. Por ta les Orien te, Mé xi -
co, D.F.

Su com po si ción se hi zo en ti pos Book Antiqua
de 14 pts. B; 13 pts. BI; 11 pts. N, B e I; 10 pts. N y
B; y 9 pts. N, B e I; Arno Smbd Cap tion de 14 pts. 
B; AlgerianBasD de 56 pts. N; Book man Old
Style de 28 pts. N.

La edi ción cons ta de 500 ejem pla res y se hi zo en
pa pel cultural de 90 g.

Impre sión off set y en cua der na ción rús ti ca.

La res pon sa ble de la edi ción fue la Psic. Ma. Ele -
na Gó mez Ro sa les.
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