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Desarrollo de un nuevo concepto de investigación 1

Tevni Grajales Guerra 

Resumen 

El ser humano se caracteriza por su capacidad de admiración, su criosidad, su capacidad 
de búsqueda y su apertura al conocimiento, lo cual justiica la práctica de la investigación, 
En la investigación la persona humana aborda dierentes áreas de la realidad echando 
mano de diversas estrategias que denominamos métodos. La diversidad de métodos se 
justiica en la multiplicidad de áreas de interés y en la cosmovisión del investigador, lo cual 
ha generado interminables debates respecto del método. Este trabajo ejempliica cómo el 
cambio que sure la concepción tlosóica de las personas se manifiesta en las preerencias 
metodológicas de los investigadores. Considerando el cambio de la cosmovisión 
mecanicista del modernismo hacia el pensamiento·sistémico-caótico del posmodeis
mo, el debate se acrecienta y obliga al replanteamiento del concepto de investigación 
científica. 

Palaras clave: cosmovisión - cualitarivismo - cuantitativismo - deconstruccionismo -
interpretativismo - pragmatismo - reduccionismo - análisis estadístico 

Summary 
Man is characterzed for his ability to admire, to be curious; or his capacity or searching 
and opening up to knowledge, which justifies his interest in research. In research, man 
approaches diferent areas of realicy making use of various strategies called methods. The 
diversity of methods is justiied by the many areas of inrerest and the researcher's 
worldvision, which has produced unending debates on method. This paper exemplifies 
how a change in the pilosophical conception of people is revealed in the researchers' 
methodological preferences. T aking into account the change from the mechanicist 
worldvision of modernism to the systcmic-chaoric thought of postmodernism, this debate 
has increased and requires a rcconsideration of the concept of scientific research. 

Key wors: worldvision - qualitative research - quantitative research - deconstruction 
- interpretation - pragmatism - reductionism - statistical analysis

1 Una versión anterior de este trabajo fue presentada en el "3er. Simposio Internacional de 
Educación: 'La investigación en la Educación Superior Adventista', realizado en la 
Universidad de Montemorelos, N.L., México, en abril de 1999. Con posterioridad el autor 
reonuó el artículo, tomando en cuenta las sugerencias eectuadas por el referato. 
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Réumé 
L'etre humain est caracterisé par sa capacite d'admiration, par sa curiosité, par sa capacité 
de recherche, et son ouverture a la connaissance, tout ce que justiie la pratique de 
l'investigation. Dans l'investigation l'etre humain avance sur des diverses régions de la 
réalité en appliquant plusieurs stratégies qu'on apelle méthodes. La diversité des 
méthodes est justilée par les nombreux intérets qu'il y en a, et par la cosmovisión de celui 
qui recherche, ce qui a produit des nombreux débats a l'égard de la méthodologie. Cet 
article explique comment les changements des conceptions philosophiques des individus 
est manifestée par les préférences a l'égard de la methodologie de chaque investigateur. 
En considérant le changement de la cosmovisión mécaniciste du modernisme vers la 
pensée sistémo-caotique du post-modernisme, le débat est encore plus grand et oblige a 
se demander de nouveau de qu'est ce qu'il s'agit quand on parle de l'investigation 
scientiique. 

Mots defs: cosmovisión - qualitativisme - quantitattv1sme - descontructionisme -
interprétativisme - pragmatisme - réductionisme - analyse statistique 

Debido a que la correcta metodología de la investigación está deter
minada por el fundamento filosófico de la persona que investiga y por las 
características de la cosa que se investiga, al abordar el tema de la investiga
ción educacional y su metodología es ineludible considerar las siguientes pre
guntas: lqué es realidad?, lqué es verdad?, lqué es conocer?, lqué es inves
tigar? 

En la investigación se abordan las diferentes áreas de la realidad 
echando mano de diversas estrategias. Es así como tenemos investigaciones 
filosóficas, las cuales otorgan primacía a la lógica y la razón. Invesigaciones 
teológicas que se justifican en el concepto de la realidad de Dios y su disposi
ción a la revelación. Las investigaciones históricas y las documentales supo
nen la existencia de testimonios, de restos, de documentos de diversos tipos, 
los cuales proveen inormación útil. La investigación empírica supone la exis
tencia objetiva de fenómenos naturales, sociales o psicológicos constituidos 

por conjuntos de variables que, de no ser medibles, al menos puedan ser ob
servables. Esto es lo que da lugar al conocido método científico, el cual, al 
inalizar este siglo, enrenta un proceso de adecuación. La metodología de la 

investigación es cuestionada en el presente por causa de los cambios que la 

ciencia y la tecnología introducen en el pensamiento filosófico del ser hu
mano. 

Este trabajo no pretende dar respuesta a las preguntas expresadas en 

la declaración inicial. Apenas pretende cubrir de manera sucinta algunos 
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comentarios que la literatura orece al respecto. Tiene el propósito de ejem

plificar la orma en que el cambio que sufre la concepción ilosófica da lugar a 

debates, a veces acalorados, respecto de la metodología de la investigación.

Tal vez de esa manera contribuya a entender los matices, dilemas y ambigüe

dades que sure la metodología de la investigación. 

El conocimiento

Según León y Montero, el conocimiento es "el cúmulo de experien-
2 

cias acumuladas a lo largo de la historia de la cultura" , pero los modos encar-

gados de acumular, organizar y transmitir conocimiento son variados, figu

rando entre ellos el sentido común, la magia, la religión y la ciencia. Dicen

estos autores que "el valor e importancia que les demos a cada uno dependerá

de nuestro propio criterio y, probablemente, del tipo de problema que esta

mos abordando. De todos modos, tenga en cuenta que a lo largo de la historia 
3 

algunas de estas fuentes han actuado como rivales frente a las demás". 

Por su parte, Gutiérrez nos recuerda que el conocmiento consta de 

cuatro elementos: el sujeto, el objeto, la operación cognitiva y los pensamien-

tos. El sujeto es aquel que pretende poseer el conocimiento. Es el que cono -

ce, capta algún aspecto de la realidad y obtiene, así, algún pensamiento refe

rido a ese aspecto captado. El objeto del conocimiento es la cosa o persona 

conocida. El conocimiento implica una correlación entre objeto y sujeto. El

sujeto sufre una modiicación durante el acto del conocimiento, mientras que 

el objeto puede o no sufrir modificación, dependiendo del contexto en el que 

se desarrolla el acto de conocer. Es en esta polaridad en la que se presenta el

problema de la subjetividad y la objetividad del conocimiento. La pregunta 

que nace de este problema es: lhasta qué punto es necesario y es posible ser

objetivo? 

El tercer elemento del conocimiento es la operación cognitiva y se

trata de un proceso psicológico, necesario para que el sujeto se ponga en con

tacto con el objeto y pueda obtener algún pensamiento acerca de dicho objeto.

2 Orelio G. León e Inacio Montero, Diseño e investigaciones (Madrid: McGraw-Hill/

lnteramericana de España, 1993), 3.
3 Loe. cit. 

i Raúl Gutiérrez, Intrccin al método cientíico (México: Editorial Esnge, 1993).
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comentarios que 1a literatura orece al respecto. Tiene el propósito de ejem
plificar 1a orma en que el cambio que sure la concepción ilosófica da lugar a 
debates, a veces acalorados, respecto de la metodología de la investigación. 
Tal vez de esa manera contribuya a entender los matices, dilemas y ambigüe
dades que sufre la metodología de la investigación. 

El conocimiento 
Según León y Montero, el conocimiento es "el cúmulo de experien-

2 
cías acumuladas a lo largo de la historia de la cultura" , pero los modos encar-
gados de acumular, organizar y transmitir conocimiento son variados, figu
rando entre ellos el sentido común, la magia, la religión y la ciencia. Dicen 
estos autores que "el valor e importancia que les demos a cada uno dependerá 
de nuestro propio criterio y, probablemente, del tipo de problema que esta
mos abordando. De todos modos, tenga en cuenta que a lo largo de la historia 

3 
algunas de estas fuentes han actuado como rivales frente a las demás". 

Por su parte, Gutiérrez nos recuerda que el conocimiento consta de 
cuatro elementos: el sujeto, el objeto, la operación cognitiva y los pensamien-

4 
tos. El sujeto es aquel que pretende poseer el conocimiento. Es el que cono-
ce, capta algún aspecto de la realidad y obtiene, así, algún pensamiento refe
rido a ese aspecto captado. El objeto del conocimiento es la cosa o persona 
conocida. El conocimiento implica una correlación entre objeto y sujeto. El 
sujeto sure una modificación durante el acto del conocimiento, mientras que 
el objeto puede o no sufrir modificación, dependiendo del contexto en el que 
se desarrolla el acto de conocer. Es en esta polaridad en la que se presenta el 
problema de la subjetividad y la objetividad del conocimiento. La pregunta 
que nace de este problema es: lhasta qué punto es necesario y es posible ser 
objetivo? 

El tercer elemento del conocimiento es la operación cognitiva y se 
trata de un proceso psicológico, necesario para que el sujeto se ponga en con
tacto con el objeto y pueda obtener algún pensamiento acerca de dicho objeto. 

2 Orfelio G. León e Inacio Montero, Diseño de investigaciones (Madid: McGraw-Hill/
Interamericana de España, 1993), 3. 
3 Loe. cit.
1 Raúl Gutiérrez, Introducción al método cientíico (México: Editorial Esinge, 1993).
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Esta operación cognitiva dura un momento, mientras que el pensamiento 
obtenido permanece en la memoria del sujeto y puede ser traído a la concien
cia nuevamente con una segunda operación mental. 

Cada vez que se conoce algún objeto queda una huella intena en el 
sujeto, en su memoria, la que consiste en una serie de pensamientos que nos 
recuerdan el objeto conocido. De modo que el cuarto elemento del conoci
miento está constituido por los pensamientos: expresio�es mentales del obje
to conocido. Es un contenido intramental, a diferencia del objeto, que es ex
tramental. De manera que, provistos de pensamientos obtenidos por medio 
de la interacción entre sujetos y objetos, estamos en condiciones de ejercitar 
el acto de pensar. Pensar consiste en enfocar nuestra atención hacia los obje
tos intramentales (pensamientos) previamente obtenidos y combinarlos a fin 5 
de obtener otros nuevos. 

El conocimiento, para Gutiérrez, es el fenómeno en donde una perso
na o sujeto capta un objeto y produce internamente una serie de pensamien
tos o expresiones del objeto. Es la  operación por la cual un sujeto obtiene 

6 
expresiones mentales de un objeto. 

La investigación y sus ámbitos 
Esta deinición operacional del conocimiento, propuesta por Gutié

rrez, nos permite identificar al menos dos ámbitos y contenidos de la investi
gación. El primer ámbito es aquel en el cual el investigador se concentra en el 

7 
estudio de los contenidos intramentales que ha logrado desarrollar. Un ejem-
plo en este caso es el filósoo o el matemático que ejerce operaciones menta
les propias a su disciplina para resolver un problema. Trátese de dar explica
ción a un fenómeno o mejorar un método matemático tradicional, cada uno 
recurre al bagaje de pensamientos con que cuenta. El segundo ámbito es el de 
los investigadores empíricos que se concentran en objetos o fenómenos ex
tramentales, sean estos naturales, psicológicos o sociales. 

s lbid., 18-24. 
6 lbid., 24. 
7 Loe. cit. 
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Esta operación cognitiva dura un momento, mientras que el pensamientoobtenido permanece en la memoria del sujeto y puede ser traído a la conciencia nuevamente con una segunda operación mental.
Cada vez que se conoce algún objeto queda una huella intena en elsujeto, en su memoria, la que consiste en una serie de pensamientos que nosrecuerdan el objeto conocido. De modo que el cuarto elemento del conocimiento está constituido por los pensamientos: expresio1es mentales del objeto conocido. Es un contenido intramental, a diferencia del objeto, que es extramental. De manera que, provistos de pensamientos obtenidos por mediode la interacción entre sujetos y objetos, estamos en condiciones de ejercitarel acto de pensar. Pensar consiste en enfocar nuestra atención hacia los objetos intramentales (pensamientos) previamente obtenidos y combinarlos a fin5 de obtener otros nuevos.

El conocimiento, para Gutiérrez, es el fenómeno en donde una persona o sujeto capta un objeto y produce intenamente una serie de pensamientos o expresiones del objeto. Es la operación por la cual un sujeto obtiene6 expresiones mentales de un objeto.

La investigación y sus ámbios
Esta deición operacional del conocimiento, propuesta por Gutiérrez, nos permite identificar al menos dos ámbitos y contenidos de la investigación. El primer ámbito es aquel en el cual el investigador se concentra en el

7 estudio de los contenidos intramentales que ha logrado desarrollar. Un ejem-plo en este caso es el filósoo o el matemático que ejerce operaciones mentales propias a su disciplina para resolver un problema. Trátese de dar explicación a un fenómeno o mejorar un método matemático tradicional, cada unorecurre al bagaje de pensamientos con que cuenta. El segundo ámbito es el delos investigadores empíricos que se concentran en objetos o fenómenos extramentales, sean estos naturales, psicológicos o sociales.

5 Ibid., 18-24. 
6 Ibid., 24. 
7 Loe. cit.
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El ser humano "por naturaleza parece estar lanzado hacia una expan-a 
sión de sí mismo" ; por medio de ella su mundo interior crece y se enriquece 
a partir de personas y cosas que inicialmente le eran extrañas. Esta intencio
nalidad ontológica en la persona, un espíritu de admiración, curiosidad, bús
queda y apertura es la razón de ser de la investigación; el esfuerzo de la perso
na por crecer en su conocimiento. Este esfuerzo se puede realizar de manera 
consciente o inconsciente. La persona puede dirigirse hacia su interior en 
busca de respuestas provistas por elementos intramentales o puede dirigirse 
hacia su exterior concentrándose en objetos extramentales. Pero sea en una 
dirección u otra, esta búsqueda varía en calidad y efectividad dependiendo de 
su metodología y de la orma como se practique. Esto contribuye a explicar el 
porqué de tantos debates respecto de lo que es investigación y de la calidad de 
la misma, como también las diversas definiciones que se ofrecen sobre el con
cepto "investigar", las clases de investigación que se proponen y sus diversos 
matices metodológicos. 

En lo que a definición se refiere, investigación es, para algunos, el 
acto de conocer. Tal cual lo describimos en los párrafos anteriores, sin tomar 
en cuenta el método, el contenido ni sus resultados. Según esta definición, 
investigar es sinónimo de conocer, a partir de la interacción del sujeto con un 
objeto exteno o inteno. Para otros, investigar implica una acción planeada, 
sistematizada y con cierta finalidad que orienta la intencionalidad del sujeto. 
Algunos sostienen que este ejercicio debe conducir a nuevos conocimientos 
para que sea dignamente reconocido como investigación. En cambio hay q uie
nes se conforman con que se siga una metodología apropiada, sea que vaya 
orientada a comprender, explicar o conocer algo, aun cuando ya sea conoci
do. Otros suponen que la investigación es digna de tal nombre cuando contri
buye a la conformación o consolidación del conocimiento integrado. 

El conocimiento humano se organiza en disciplinas subdivididas por 
McGuigan en tres grandes grupos: las científicas, las no científicas y las meta-

9 
físicas, sin incluir las disciplinas ormales de las matemáticas y la lógica. De 
manera que al clasificar las diferentes disciplinas que constituyen el conoci
miento humano, surge la pregunta respecto del método que utiliza cada 

8 lbid., 164. 
9 F. J. McGuigan, Psicía experimental (México: Prentice Hall Hispanoamericana, 1996). 
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disciplina, porque es el criterio que se emplea para distinguir entre lo que es 
ciencia y lo que no lo es. 

El ámbito científico de la investigación 
y la ambición por el pestigio científico 

Los practicantes de las disciplinas se han esorzado por asimilar el 
método cientíico al tiempo que reclaman un estatus de ciencia. A continua
ción se presentan unos pocos ejemplos. Se dice que el filósofo observa, porque 

se abre a todo fenómeno real intra o extramental. Después se plantea interro
gantes, a los cuales antepone soluciones provisionales y fundamenta sus res
puestas, por medio de la adecuación de sus conceptos e implicaciones racio
nales con la realidad que intenta describir en orma universal. Publica sus 
teorías en forma lógica, haciendo notar la congruencia de unas tesis con otras 
y la adecuación del sistema total con la realidad. Así elabora una cosmovisión 
que consiste en una serie de principios y conceptos básicos a partir de los 
cuales se desarrolla todo el sistema. 

Algo parecido hace el matemático, quien también parte de la obser
vación, se plantea problemas, encuentra soluciones provisionales y las com
prueba a fin de asentar tesis o nuevos principios. El historiador también pue 
de hacer ciencia en la medida en que no sólo registre hechos singulares, sino 

que establezca relaciones, explicaciones e implicaciones entre esos hechos 
fundamentándolos por medio de testimonios y documentos. El historiador 
científico busca las pruebas de lo que afirma y sostiene como un hecho real. 
La mayor parte de sus conclusiones no son leyes ni conceptos universales, 
sino proposiciones singulares que obtienen su carácter científico en cuanto se 
presentan como la conclusión de un raciocinio fundante. Su contribución 
está en no sólo explicar el pasado, sino lograr, a partir de l mismo, cowrender
mejor el presente y las consecuencias que se anticipan en el futuro , por lo 
que se puede decir que la sociedad tiende a identificar la investigación como 

una actividad propia de las ciencias. De manera que todas las disciplinas que 
aspiran a hacer investigación han hecho esfuerzos por aplicar o al menos 
emular el método científico . De esa manera han procurado justificar su con
dición de ciencia . Esto introduce otro elemento de conflicto y confusión en la 

10 lbid., 166-172. 
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investigación, dada la puja y repuja que por años enfrenta a unos investigado
res con otros por causa de la sospecha mutua que tienen respecto a la cienti
ficidad de sus disciplinas. En este aspecto, la educación enrenta serios desa
fíos si aspira a mantener un estatus de ciencia. 

Educación, una ciencia de segunda categoría
Labaree argumenta que las características claves del conocimiento

educacional limitan e inhabilitan el trabajo de los investigadores sociales,

como productores de conocimiento educativo. Afirma que el problema con

siste en que el conocimiento educacional es suave (en contraste con otro 

conocido como duro) y aplicado (en contraste con otro puro) y provee valo -
11 

res utilizables (en contraposición de los valores intercambiables).

El conocimiento duro es aquel en el que los resultados de la investi

gación son veriicables, deinitivos y acumulativos, como en el caso de las

ciencias naturales, que son las que lideran en este aspecto. En cambio el co

nocimiento suave tiene dificultades para obtener resultados que puedan ser

reproducibles y cuya validez pueda ser exitosamente defendida . De modo que 

los investigadores en educación tenemos dificultades para establecer propues-

tas causales acumulativas y durables.

Las disciplinas de conocimiento puro se orientan generalmente alre

dedor de teorías. En cambio las disciplinas que producen conocimiento apli

cado se concentran primariamente en asuntos prácticos que surgen en ciertos

contextos específicos; por lo que sus resultados no pretenden establecer pa

trones generales, sino solucionar problemas particulares.

El valor intercambiable radica en el prestigio que representa para el

estudiante que se gradúa el poseer el título de un programa o institución en

particular. En este sentido, la reputación del programa o de la universidad le

otorga una credencial que el estudiante puede utilizar para obtener un traba

jo y un nivel de vida apropiado . El valor utilizable por su parte se refiere a que

el programa curricular de la carrera provee al estudiante de destrezas y de

conocimiento acumulado que le será útil al proseguir los diversos papeles que 

11 David R. Labaree, "Educationl researcher: liing wih a lesser orm of knowledge", 
Educatianal Researcher 2 7, no. 8 (1998): 4-12. 
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investigación, dada la puja y repuja que por años enrenta a unos investigado
res con otros por causa de la sospecha mutua que tienen respecto a la cienti
ficidad de sus disciplinas. En este aspecto, la educación enrenta serios desa
fíos si aspira a mantener un estatus de ciencia. 

Educación, una ciencia de segunda categoría 
Labaree argumenta que las características claves del conocimiento 

educacional limitan e inhabilitan el trabajo de los investigadores sociales, 
como productores de conocimiento educativo. Afirma que el problema con
siste en que el conocimiento educacional es suave (en contraste con otro 
conocido como duro) y aplicado (en contraste con otro puro) y provee valo-

11 
res utilizables (en contraposición de los valores intercambiables). 

El conocimiento duro es aquel en el que los resultados de la investi
gación son veriicables, deitivos y acumulativos, como en el caso de las 
ciencias naturales, que son las que lideran n este aspecto. En cambio el co
nocimiento suave tiene dificultades para obtener resultados que puedan ser 
reproducibles y cuya validez pueda ser exitosamente defendida. De modo que 
los investigadores en educación tenemos dificultades para establecer propues
tas causales acumulativas y durables. 

Las disciplinas de conocimiento puro se orientan generalmente alre
dedor de teorías. En cambio las disciplinas que producen conocimiento apli
cado se concentran primariamente en asuntos prácticos que surgen en ciertos 
contextos específicos; por lo que sus resultados no pretenden establecer pa
trones generales, sino solucionar problemas particulares. 

El valor intercambiable radica en el prestigio que representa para el 
estudiante que se gradúa el poseer el título de un programa o institución en 
particular. En este sentido, la reputación del programa o de la universidad le 
otorga una credencial que el estudiante puede utilizar para obtener un traba
jo y un nivel de vida apropiado. El valor utilizable por su parte se refiere a que 
el programa curricular de la carrera provee al estudiante de destrezas y de 
conocimiento acumulado que le será útil al proseguir los diversos papeles que 

11 David R. Labaree, "Educational researcher: living with a lesser form of knowlede", 
Eucational Researcher 27, no. 8 (1998): 4-12. 
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le toque desempeñar en el futuro. En lo que a la profesión docente se refiere, 
está marcada por una variedad de estigmas que minan su habilidad para pro
veer credenciales de alto valor intercambiable. Esta carrera está asociada con 
la mujer, quien todavía es discriminada en el ambiente laboral, y asociada con 
profesionales procedentes de niveles sociales de base, con trabajo en institu
ciones públicas, como una semiprofesión. Contrástese con medicina, profe
sión que al igual que la educación es un conocimiento aplicado, que le provee 
al estudiante un valor de uso muy alto, ocupa un estatus extraordinariamente 
elevado dentro de la universidad, al mismo tiempo que es una de las profesio
nes más prestigiosas y mejor pagadas en países desarrollados y en desarrollo. 

El conocimiento en educación está organizado de tal manera que es 
estructuralmente egalitario y substantivamente divergente. Los investigado
res educacionales se muestran incapaces de hablar con autoridad respecto de 
su campo y se sienten presionados a imitar formas improductivas de la prácti
ca intelectual. Pero tienen la ventaja de disponer de una audiencia mucho 
más amplia y variada, y de participar en un modo de producción académica 
abierta y no reglamentada. 

Pero el prestigio del método científico ha perdido su brillo en los últi
mos años. Y esto se debe al profundo cambio que la misma ciencia, y su hija la 
tecnología, han generado en la cosmovisión del hombre del fin del milenio. 

La obsolescencia y limitación del método científico 
Russell Ackof cree "que el cambio más importante que está teniendo 

lugar ocurre en la forma en que se trata de comprender al mundo, así como en 
12 

la concepción de la naturaleza". Y a renglón seguido explica su opinión 
respecto de la naturaleza del cambio. Según Ackof, estamos saliendo de una 
era denominada de la máquina para ingresar en la era de los sistemas. lCómo 
surgió la era de la máquina y en qué consiste? Ackof lo explica en los siguien
tes términos. En la edad media la fuerza intelectual no yacía en el conoci
miento y en los logros científicos, sino en la viveza de la imaginación espiri
tual. No se manejaba el mundo real de manera objetiva, sino que las cosas 
estaban veladas por la bruma de la subjetividad. La edad media se pudo llamar 

12 Russel L. Ackof, Planiicación e la empresa del futuro (México: Editorial Limusa, 1993), 18.
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la edad de la e y, en ella, la curiosidad era un pecado cardinal; pensar que es 
un deber descubrir la realidad de las cosas por uno mismo era completamente 
extraño al pensamiento de ese tiempo. La Revelación era la fuente de verdad. 
Pero, en aquel tiempo, los viajes de las cruzadas despertaron interés por otras 
civilizaciones y otros países y produjeron la resurrección del deseo de investi
gar dando lugar a invenciones y descubrimientos. 

René Descartes (1596-1650) propuso que el conocimiento surgía de 
la duda y el cuestionamiento (escepticismo). Además airmó que el conoci
miento tenía su fundamento en la autoconciencia y en las ideas innatas de la 
persona. Su idea evolucionó dando lugar a la geometría analítica y al supues
to de que el conocimiento podía ser reducido a métodos lógico matemáticos 

13 

soportados en la estructura operacional innata al ser humano. De esa ma-
nera surgió, en el contexto del renacin1iento, el método experimental. Un 
procedimiento analítico que consiste básicamente en desarmar el objeto, tra
tar de comprender la conducta de las partes y luego estructurar los conoci
mientos parciales para comprender el todo. 

Este interés alimentó la observación y la experimentación y produjo 
lo que ahora consideramos ciencia modena. Según Ackoff, en ese tiempo se 
creyó que era posible la compresión completa del mundo a partir del conoci
miento de lo que se puede llamar elementos fundamentales, según la doctrina 
del reduccionismo que afirma que la realidad y nuestra experiencia pueden 14 
ser reducidas a elementos últimos e indivisibles. Así toman importancia 
conceptos como el átomo, partícula indivisible de la materia, y la célula, ele
mento reducible de la vida. Y la conducta humana llega a explicarse a partir 
de elementos básicos como el ego, el yo, el superego y la energía: la líbido. 

Una vez determinadas las partes, se procuraba una explicación de sus 
relaciones por medio del concepto causa-eecto, lo cual condujo al determi
nismo a airmar que todo lo que existe tiene una causa. Y la causa primera es 
Dios. La prueba cosmológica de la existencia de Dios se fundamenta en el 

13 Chong Ho Yu, "Abduction? Deduction? Induction? Is there a logic exploratory data
analysis?", paper presented at the Annual Meeting of American Educational Research 
Association (New Orleans, Louisiana: 1994), URL: http://research.ed.asu.edu/reports/ 
Peirce/Logic _ of _ ED Ahtml, 10/04/1995. 
14 Russel, L. Ackof, Planiicación de la en{Tesa del futuro, 18. 
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apego a la relación causa-efecto y a la creencia en una total comprensión del 
universo. Quedó pendiente la explicación del libre albedrío, pues no era ne
cesario para explicar los fenómenos naturales. Además se descuidó la aten
ción del medio ambiente en virtud de que una sola causa era suiciente para 
explicar completamente un efecto, como es el caso de la ley de la caída libre 
de los cuerpos. Así surgió el concepto del universo denominado mecanismo, 
"el mundo era concebido como una máquina, y no sólo como algo parecido a 

15 
una máquina". Como consecuencia, surgieron dos conceptos centrales que 
fundamentaron la revolución industrial: el trabajo y la máquina. 

La descripción que hace Ackoff del surgimiento y desarrollo del mo
denismo, implica el surgimiento del método científico tal cual tradicional
mente ha sido aplicado. Los esfuerzos por establecer relaciones entre los com
ponentes de los fenómenos estudiados a fin de determinar principios y leyes 
que los puedan explicar, y que pen1itan predecir en términos de causa efecto, 
se constituyen en el contexto apropiado para los estudios empíricos denomi
nados como de corte cuantitativo. Adherir u oponerse a la metodología de la 
investigación cuantitativa supone adoptar o cuestionar un enfoque mecani
cista de la realidad. 

Pero la edad modena no llegó para quedarse. Una conocida serie de 
televisión puede servimos para ilustrar el cambio que sure la sociedad que 
pasa de la era de la máquina a la era de los sistemas. Se trata de Star Trek, una 
serie que más tarde se redefinió como Star Trek: The Next Generation. En la 
primera serie de programas, el héroe conquistador y rudo es el Capitán James 
T Kirk. Él viaja de un planeta a otro, guiado por una directriz que lo compro
mete a corregir lo que está mal y hacer del universo un lugar seguro para la 
democracia. Tiene como misión explorar nuevos mundos, descubrr nuevas 
civilizaciones y unirlas a la Federación. También hay en ella otro personaje 
llamado Spock, que es mitad vulcano y mitad humano. Alguien que siempre 
lucha por suprimir sus emociones, por lo que se puede decir que representa a 
un humano que procura llegar a ser una máquina. 

Este programa de televisión refleja el modenismo. Una sociedad di
ferente a la actual, donde la familia era más funcional, las decisiones eran 
simples, el futuro era brillante y los asuntos se podían determinar como 

15 Ibid., 24.
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16 
buenos o malos, positivos o negativos. Una era que nació con la muerte de 
la edad media y el surgimiento del renacimiento. Se nutrió en el movimiento 
intelectual europeo de la Ilustración que exalta al razonamiento y los valores 
humanos. El surgimiento de esta era fue de la mano con la transformación de 
la ciencia iue fundamentó el concepto modenista del mundo, según lo expli
ca Ackof. 

Según Vaclac Havel, la ciencia, fundada en una fe incondicional en 
la realidad objetiva y su completa dependencia en leyes generales y razonable
mente cognocibles, condujo al nacimiento de la tecnología modena, la cual 
por primera vez permitió a la raza humana expandirse a lo largo y ancho del 
globo, uniendo firmemente a las sociedades humanas y sometiéndolas a un 

18 
destino global en común. Esta fue la ciencia que capacitó al ser humano 
para ver al planeta Tierra desde el espacio, por primera vez, como si uese otra 
estrella más en el cielo. 

Según Ford, la relación de la ciencia modena con la sociedad, que ha . � 1 nutrido y modelado, parece haber agotado su potencial. Porque a ciencia 
parece haber fracasado en conectar la naturaleza más intrínseca de la reali
dad con la experiencia natural humana. En la actualidad esta relación cien
cia-mundo es más una uente de desintegración y dudas que una fuente de 
integración y significado. La ciencia clásica modena se limitó a describir la 
superficie de las cosas y una dimensión única de la realidad. Hoy conocemos 
más del universo de lo que pudieron imaginar nuestros antepasados; pero 
cada día parece más evidente que ellos conocían más sobre las cosas esencia
les que hoy se nos escapan. Cuanto más sabemos de nuestros órganos y sus 
funciones, su estructura intena y las reacciones biológicas que tienen lugar 
dentro de ellos, mucho más evidente es nuestro fracaso en captar el espíritu, 
el propósito y el significado del sistema que estos órganos conforman y lo que 
nosotros percibimos como nuestro ser. Aunque disfrutamos de una existencia 

16 Kevin Ford, Hodder, Stoughton et al., "Jesus for a New Generation: summary by Mark 
Titley" (1996), URL: http:home.pix.zagc/gcl2/papersp1005.htm. 
17 Russel L. Ackof, Planiicaci(m de la empresa del uturo.
18 Vaclac Havel, ''The need for trascendence in the postmodern world", speach at the 
lndependence Hall (Philadelphia: July 4, 1994), URL: http:/newciv.or/worldtrans/whole/ 
havelspeech.html. 
19 Kevin Ford, Hodder, Stoughton et al., "Jesus for a New Generation: summary by Mark 
Tittley". 
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17 Russel L. Ackof, Planiicaci(m de la empresa del uturo.
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más fácil en muchas formas, no sabemos exactamente qué hacer con nosotros 
mismos y en qué dirección ir. El mundo de nuestra experiencia se presenta 
caótico, desconectado y confuso. Parece que no existieran fuerzas integrado
ras, ni significados que unifiquen, ni una verdadera comprensión de los fenó
menos que constituyen nuestra experiencia en el mundo. Los expertos pue
den explicar cualquier cosa en el mundo objetivo mientras que, día a día, 
entendemos menos sobre nuestras propias vidas. En pocas palabras, vivimos 
en el mundo posmodeno, en el que todo es posible y casi nada es certero. 

Posmodernismo y subjetividad en la investigación científica 
La decadencia del modenismo se percibe desde mediados del siglo 

XIX en la obra de James Peirce (1839-1914), quien no sólo cuestionó el es
cepticismo y reduccionismo de Descartes, sino que afirmó que, aunque el co
nocimiento es falible en su naturaleza y la limitada extensión de la vida no 
nos permite descubrir la verdad última, de todas maneras podemos fijar nues
tras creencias en ciertos puntos. Según Chong Ho Yu, esta forma de pensar 
hizo de Peirce el precursor del pragmatismo, del cual él mismo se aisló 
proponiendo lo que llamó el pragmaticismo. El entendía el conocimiento 
como una interacción entre las dudas y las creencias. Para él existía una dife
rencia entre la verdad y la realidad. La verdad es la comprensión de la reali
dad por medio de un proceso de búsqueda autocorrectiva realizada por toda 
la comunidad intelectual a lo largo del tiempo. Por otro lado, la realidad es la 
existencia independiente de la búsqueda humana. En términos metodológi
cos existe más de una forma de abordar el conocimiento y una sola realidad. 
La realidad es lo ·��ue es" y la verdad es lo "que sería", es decir, lo que el sujeto
considera que es. 

Pensadores posteriores como William James tergiversaron las ideas 
de Peirce y afirmaron que la verdad es el nombre de cualquier cosa que pruebe 
ser buena en dirección a nuestra. creencia. Lo que significa que no interesa la 

21 
verdad, sino lo que creemos que es la verdad. Esto condujo a pensadores 

2° Chong Ho Yu, "Abduction? Deduction? lnduction? Is there a logic exploratory data 
analysis?" 
21 WilhamJames, Pragmatism (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1898/1975), 42. W. 
James, The Meaning f Truth: A Seue/ to "Pragmatism" (New York: Longmans, Green 
Company, 1909/1927), vii. 
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como James y Dewey a adoptar una visión humanista de la verdad y a con
cluir que el conocimiento es un constructo humano y social, de manera que 
es posible conocer sin contar con criterios trascendentales. En cambio, Peirce 
introdujo una dimensión metafísica en el pragmaticismo, lo que implicaba 
que reconocía la existencia de una nonna trascendental y universal. Para Peir
ce, la búsqueda del conocimiento es una forma de asociación libre o 
pensamiento creativo que emula la mente divina. Además sostuvo que el co
nocimiento es acumulativo y auto correctivo. Como puede notarse, el pensa
miento de Peirce desde el siglo XIX contribuyó notablemente a cuestionar el 
método analítico inductivo y, en cierta orma, preparó el camino para el debi
litamiento del modernismo. 

Según propone Ford, el modenismo declinó a los inicios del siglo XX 
como resultado de los siguientes factores: 

l. La teoría de la relatividad de Einstein trastornó la física newto
niana. Para Einstein no existen_puntos de vista objetivos, todos
los puntos son relativos en el tiempo y el espacio; bajo ciertas
condiciones, las experiencias subjetivas superan las mediciones
objetivas y el espacio y el tiempo son conceptos relativos y no
absolutos, lo que anuncia la decadencia del modelo cuantitativo.

2. Friedrich Nietzsche atacó el cristianismo y negó la moralidad a
favor de la voluntad de poder y predicó un evangelio de rechazo
a Dios, afirmando que la raza humana debe aprender a vivir sin 
sus dioses y las historias míticas de la religión .

3. Charles Darwin con su teoría de la evolución contribuyó al pos
modenismo al sustituir la creación del génesis por los conceptos
de evolución por selección natural. Esto también se aplica a la 
sociedad y a la economía.

4. La antinovela Ulises de James Joyce, un libro sin coherencia dra
mática ni posibilidad de que tenga lugar en el mundo real, tam-

21 
bién ha contribuido a este cambio de cosmovisión.

Esta transformación de la cosmovisión que venimos describiendo ex
plica el infructfero e innecesario debate que por varios años ha consumido el 

22 Kevin Ford, Hodder, Stouhton et al., "Jesus or a New Generation: summary by Mark Tittley", 
l. 
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ras, ni significados que unifiquen, ni una verdadera comprensión de los fenó
menos que constituyen nuestra experiencia en el mundo. Los expertos pue
den explicar cualquier cosa en el mundo objetivo mientras que, día a día, 
entendemos menos sobre nuestras propias vidas. En pocas palabras, vivimos 
en el mundo posmodeno, en el que todo es posible y casi nada es certero. 

Posmodernismo y subjetividad en la investigación científica 
La decadencia del modenismo se percibe desde mediados del siglo 

XIX en la obra de James Peirce (1839-1914), quien no sólo cuestionó el es
cepticismo y reduccionismo de Descartes, sino que afirmó que, aunque el co
nocimiento es falible en su naturaleza y la limitada extensión de la vida no 
nos permite descubrir la verdad última, de todas maneras podemos fijar nues
tras creencias en ciertos puntos. Según Chong Ho Yu, esta forma de pensar 
hizo de Peirce el precursor del pragmatismo, del cual él mismo se aisló 
proponiendo lo que llamó el pragmaticismo. El entendía el conocimiento 
como una interacción entre las dudas y las creencias. Para él existía una dife
rencia entre la verdad y la realidad. La verdad es la comprensión de la reali
dad por medio de un proceso de búsqueda autocorrectiva realizada por toda 
la comunidad intelectual a lo largo del tiempo. Por otro lado, la realidad es la 
existencia independiente de la búsqueda humana. En términos metodológi
cos existe más de una forma de abordar el conocimiento y una sola realidad. 
La realidad es lo ·��ue es" y la verdad es lo "que sería", es decir, lo que el sujeto
considera que es. 

Pensadores posteriores como William James tergiversaron las ideas 
de Peirce y afirmaron que la verdad es el nombre de cualquier cosa que pruebe 
ser buena en dirección a nuestra. creencia. Lo que significa que no interesa la 

21 
verdad, sino lo que creemos que es la verdad. Esto condujo a pensadores 

2° Chong Ho Yu, "Abduction? Deduction? lnduction? Is there a logic exploratory data 
analysis?" 
21 WilhamJames, Pragmatism (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1898/1975), 42. W. 
James, The Meaning f Truth: A Seue/ to "Pragmatism" (New York: Longmans, Green 
Company, 1909/1927), vii. 
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como James y Dewey a adoptar una visión humanista de la verdad y a con
cluir que el conocimiento es un constructo humano y social, de manera que 
es posible conocer sin contar con criterios trascendentales. En cambio, Peirce 
introdujo una dimensión metafísica en el pragmaticismo, lo que implicaba 
que reconocía la existencia de una nonna trascendental y universal. Para Peir
ce, la búsqueda del conocimiento es una forma de asociación libre o 
pensamiento creativo que emula la mente divina. Además sostuvo que el co
nocimiento es acumulativo y auto correctivo. Como puede notarse, el pensa
miento de Peirce desde el siglo XIX contribuyó notablemente a cuestionar el 
método analítico inductivo y, en cierta orma, preparó el camino para el debi
litamiento del modernismo. 

Según propone Ford, el modenismo declinó a los inicios del siglo XX 
como resultado de los siguientes factores: 

l. La teoría de la relatividad de Einstein trastornó la física newto
niana. Para Einstein no existen_puntos de vista objetivos, todos
los puntos son relativos en el tiempo y el espacio; bajo ciertas
condiciones, las experiencias subjetivas superan las mediciones
objetivas y el espacio y el tiempo son conceptos relativos y no
absolutos, lo que anuncia la decadencia del modelo cuantitativo.

2. Friedrich Nietzsche atacó el cristianismo y negó la moralidad a
favor de la voluntad de poder y predicó un evangelio de rechazo
a Dios, afirmando que la raza humana debe aprender a vivir sin 
sus dioses y las historias míticas de la religión .

3. Charles Darwin con su teoría de la evolución contribuyó al pos
modenismo al sustituir la creación del génesis por los conceptos
de evolución por selección natural. Esto también se aplica a la 
sociedad y a la economía.

4. La antinovela Ulises de James Joyce, un libro sin coherencia dra
mática ni posibilidad de que tenga lugar en el mundo real, tam-

21 
bién ha contribuido a este cambio de cosmovisión.

Esta transformación de la cosmovisión que venimos describiendo ex
plica el infructfero e innecesario debate que por varios años ha consumido el 

22 Kevin Ford, Hodder, Stouhton et al., "Jesus or a New Generation: summary by Mark Tittley", 
l. 
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tiempo de los investigadores. Me refiero al debate entre modelos cuantitati

vos versus modelos cualitativos . Digo que es innecesario porque como lo ex

presa W Trochim, la esencia del debate cuantitativo vs. cualitativo es losó-
23 

ica y no metodológica. Muchos investigadores cualitativos operan a la 

sombra de supuestos epistemológicos diferentes a los que utilizan los cuanti

tativistas. El cualitativista cree que la mejor oma de entender cualquier fe

nómeno consiste en verlo en su contexto . Considera que la cuantiicación es 

limitada en su naturaleza, porque apenas observa una porción de la realidad 

afectando así la comprensión total del asunto. Por lo tanto el cualitativista se 

sumerge en el fenómeno, en la cultura o la organización que estudia, y vive la 

experiencia de ser parte de ella misma. Es flexible al interrogar a la gente del 

contexto. También opera según un supuesto ontológico acerca del mundo : no 

acepta que exista una realidad simple y uitaria independiente de nuestras 

percepciones. Siendo que cada uno de nosotros vive según su punto de vista 

personal, cada uno experimenta una realidad dierente. De manera que, al 

conducir una investigación que no toma en cuenta estas diferentes realida

des, se viola la visión fundamental que el cualitativista tiene del individuo. 

Como consecuencia se opone a los métodos que pretenden conclusiones o 

integraciones entre individuos, dado que cada individuo es nico. De la mis

ma manera argumenta que cada investigador es único como individuo y que 

todas las investigaciones están esencialmente sesgadas por la percepción in

dividual de cada investigador. Por lo que no hay ningún sentido en intentar 

establecer validez en sentido exteno y objetivo. En fin, el investigador cuali

tativo está filosóficamente comprometido con un enfoque posmodemista y 

sistémico. Y cuanto más comprometido en su filosofía, tanto más polarizado 

está en su enfrentamiento con lo cuantitativo . Decimos que el debate no es 

metodológico, porque tanto el cualitativismo como el cuantitativismo se fun

damentan en una rica y variada tradición que procede de múltiples discipli

nas, y ambas han sido aplicadas a casi todos los tópicos que se pueda pensar. 

En lo que a los datos que se recogen se refiere, la diferencia es muy pequeña. 

Se dice que los datos cualitativos consisten en palabras mientras que los 

cuantitativos consisten en números. Pero, les ésta una diferencia fundamen

tal? Trochim cree que no, porque todos los datos cualitativos pueden ser 

23 William M. K. Trochim, "Research Mehods Knowledge Base". Second edition, L: http/ 
/trochim.human.cornell.edukb/naturres.htm. 

:1 Enoques XII, Nº 2 (Primavera 2000): 41-64

DESARROLLO DE UN NUEVO CONCEPTO DE INVESTIGACIÓN 

codificados cuantitativamente y todos los datos cuantitativos se fundamen

tan en juicios cualitativos.
24 

Chong Ho Yu afirma que se equivocan los que creen que la metodo

logía cuantitativa produce respuestas claras y definitivas, y que la metodolo

gía cualitativa es más difícil porque la información que recoge es confusa y las 
25 

respuestas no son claras y precisas. Porque las decisiones que se basan en el 

rechazo o no de una hipótesis nula no deben ser abordadas como respuestas 

fáciles simples, dado el sentido probabilístico de la prueba y los supuestos que 

la justifican. De hecho , las metodologías cuantitativas y cualitativas compar

ten más cosas en común que diferencias: ambas admiten que existe más de 

una forma de abordar la realidad; admiten una especie de continuidad entre 

el conocimiento cualitativo y el cuantitativo ; admiten una tensión entre la 

complejidad del mundo y los modelos reductores; ambos enfoques intentan 

partir de los datos para posteriom1-ente reconstruirlos en un patrón; recono 

cen que todas las investigaciones contienen una naturaleza falible en el pro

ceso de buscar un patrón de comportamiento; ambos utilizan representacio

nes simbólicas. 

A fin de cuentas, se trata de utilizar todos los recursos metodológicos 

disponibles: la abducción, la deducción y la inducción, a fin de lograr una 

comprensión integral. La abducción y la deducción para obtener una com

prensión conceptual del fenómeno, y la inducción para la verificación cuan

titativa . En la etapa de la abducción, el objetivo es explorar los datos, encon

trar patrones de comportamiento y sugerir hipótesis plausibles por el uso de 

las categorías apropiadas. La deducción se utiliza para construir hipótesis ló

gicas y verificables fundadas en premisas plausibles. Y la inducción es la for

ma de aproximamos a la verdad con el propósito de fijar nuestras creencias 

con las cuales proseguir futuras búsquedas. En pocas palabras: la abducción 

crea, la deducción explica y la inducción verifica. 

El debate metodológico surge en el contexto del cambio losófico 

acelerado que caracterizó el siglo pasado. Es el mismo cambio que evidencia 

los nuevos contenidos de la programación en la televisión. Esto se ejemplifica 

24 Loe. cit. 
25 Chong Ho Yu, "Abduction? Deduction? Induction? Is there a logic exploratory dataanalysis?" 
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codiicados cuantitativamente y todos los datos cuantitativos se fundamen
tan en juicios cualitativos.
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21 Loe. cit. 
1 Chong Ho Yu, "Abduction? Deduction? lnduction? Is there a logic exploratory data 
analysis?" 
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en la nueva serie: Star Trek: The Next Generation. Esta serie ya no trata de los 
individuos, sino de la comunidad que conforman. En esta ocasión la directriz 
que deben seguir señala que en lugar de imponer lo bueno y rechazar lo que 
está mal, la nave Enteprise debe evitar alterar o desordenar las culturas con 
las que llegue a estar en contacto. El objeivo es aprender de las culturas 
extrañas en lugar de tratar de asimilarlas. Se demuestra en un gran respeto 
hacia las realidades no humanas y hacia la forma de pensar de los extraños. 
En esta nueva serie hay una máquina llamada Data, la cual desea convertirse 
en un ser humano. Este nuevo movimiento de la máquina hacia lo humano se 
ilustra de igual fonna con la película "El hombre bicentenario", donde se des
cribe a un robot que en un período de 200 años se transforma en una persona 
humana. 

La metodología de la investigación 
en una sociedad posmoderna. 

El posmodenismo se caracteriza por la ambigüedad, la subjetividad, 
la inestabilidad, la globalización, la paradoja, los modelos caóticos, el interés 
por lo esotérico. Fue gestor de una generación denominada X que vive más 
para el presente, sin muchas expectativas para el futuro, y que está preocupa
da por el deterioro de los ecosistemas y atrapada en las redes de la tecnología 
de punta. 

Así como la pieza central del modernismo fue la Ilustración, la pieza 
central del posmodenismo es la Deconstrucción; un término propuesto por 
Jacques Derrida alrededor de los años setenta en una teoría acerca de la lite
ratura y el lenguaje. Él sostiene que las palabras no tienen contenido objetivo. 
Que el mundo en su totalidad es un texto. Que la única realidad objetiva es la 

26 que nuestro lenguaje crea en nuestra mente. SegúnJonathan Culler el pro-
pósito consiste en demostrar de qué manera el contenido del texto o discurso 
mina la flosofía que pretende afirmar. De manera que interpretar un texto 

27 
significa imponerle un significado, "esto es lo que significa". Por consiguien-
te, no existe la verdad objetiva. Las palabras no tienen significado o verdad. 

26 Jacques Derrida, Writing and diference (Chicago: University of Chicago Press, 1980).
Derrida, Of Gramatology (Baltimore: John Hopkns University Press, 1998). 
27 Jonathan Culler, On Deconstruction: Theory and Criticism Structuralism (New York: Cornell
University Press, 1983). 
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No existe un punto de vista objetivo. La popularidad del logocentrismo occi
dental es auto destructiva; no hay lugar para hacer juicios morales, ni mucho 
menos para que alguien se considere moralmente superior, una nueva forma 
de concebir la realidad y la verdad que enmarcó el recién concluido juicio 
político del presidente de los Estados Unidos de América. Porque aunque 
muchos no han reflexionado respecto a estas ideas, las mismas están presen
tes en la sociedad. Es el mensaje de fondo del programa de televisión Star

Trek: New Generation. 

lCómo se muestran estos cambios en la metodología de la investiga
ción al i1 del siglo XX? Robert Donmoyer, editor de la revista Educational

Researcher, al presentar el último número de la revista del año 1997 llama la 
atención al hecho de que ella contiene dos informes de investigación históri
ca. Señala que esos informes representan dos diferentes fonnas para que los 
historiadores hagan su trabajo y dos imágenes diferentes de la presentación 
de los resultados. Una historiadora, Lagemann, utiliza la cronología � una
temática única basada en la teoría como gufa organizadora del trabajo .. s Por 
otro lado, Popkewitz, parece desear escribir un tipo de historia que ciertos 

29 académicos caracterizarían como un texto desordenado. Entendiendo que 
el presente está compuesto de registros múltiples y sobrepuestos, este histo
riador preiere utilizar lo que llama una estrategia retórica de parrilla para 
desenfatizar la linearidad aun cuando tiene que usar el lenguaje -un modo 
esencialmente lineal de comunicación- para escribir una descripción de ideas 
que ha desarrollado y de eventos que ha desarchivado a través del tiempo (lo 
cual en consecuencia, es al menos lineal en cierto sentido). 

Donmoyer concluye su comentario diciendo que los artículos de La
gemann y de Popkewitz demuestran que la investigación histórica no es in
mune a las diferencias paradigmáticas y a las disputas comunes a otros cam
pos y áreas de estudio. También afirma que con la investigación histórica, así 
como con trabajos en otros campos, haríamos bien en no tomar posición muy 
pronto en disputas paradigmáticas, aun si tenemos fuertes preerencias ini
ciales por cierto tipo de búsqueda histórica y cierta forma de escribirla. Dice 

28 Ellen C. Lagemann, "Contested terrain: a history of educacional research in the United
States, 1980-1990", Educational Researcher 26, no. 9 (1997): 5-17. 
29 Thomas S. Popkewitz, "A changing terrain of knowledge and power: A social epistemology
of educacional research", Educational Researcher 26, no. 9 (1997): 18-29. 
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Así como la pieza central del modernismo fue la Ilustración, la pieza 
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Que el mundo en su totalidad es un texto. Que la única realidad objetiva es la 
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pósito consiste en demostrar de qué manera el contenido del texto o discurso 
mina la flosofía que pretende afirmar. De manera que interpretar un texto 
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significa imponerle un significado, "esto es lo que significa". Por consiguien-
te, no existe la verdad objetiva. Las palabras no tienen significado o verdad. 

26 Jacques Derrida, Writing and diference (Chicago: University of Chicago Press, 1980).
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28 Ellen C. Lagemann, "Contested terrain: a history of educacional research in the United
States, 1980-1990", Educational Researcher 26, no. 9 (1997): 5-17. 
29 Thomas S. Popkewitz, "A changing terrain of knowledge and power: A social epistemology
of educacional research", Educational Researcher 26, no. 9 (1997): 18-29. 
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que lo que se necesita son discusiones sesudas; pero no defensivas, acerca de 
lo que se gana y de lo que se pierde, cuando hacemos y escribimos la historia 

30 
de una manera y de otra. 

Merecen ser considerados los cambios que ha generado la cosmovi
sión posmodemista en la teoría y las técnicas estadísticas. Es conocido que la 
estadística, como un estudio de probabilidades, inicialmente se desarrolló para 
responder a las necesidades del positivismo. Pero en los últimos cuarenta años 
y respondiendo a un creciente interés por el enfoque cualitativo (interpreta
tivo) en la metodología de la investigación, ha desarrollado técnicas que faci
litan el manejo simultáneo de gran número de variables y de datos (ncluso 
cualitativos). 

Tradicionalmente la estadística se enocó en el análisis confirmatorio 
de datos. Este tipo de análisis se apoya en ciertos supuestos respecto de una 
estructura determinada en los datos. A partir de estos supuestos, se procede a 
realizar inerencias suponiendo normalidad, homogeneidad e independencia. 
Este es el fundamento de las pruebas de hipótesis. Pero, según Yu y Behrens, a 
menudo estos supuestos no son satisfechos por los datos con que se trabaja.

31 

Si bien esto es cierto, también sabemos que existe una larga tradición en esta
dística llamada Análisis Exploratorio de Datos, cuyo pionero es John Tukey. 
Esta forma de trabajo estadístico busca estructuras no esperadas y el desarro
llo de ricas descripciones, logradas por medio de resúmenes gráficos, estadís-32 
tica robusta e indicadores de ajuste al modelo. 

Una de estas técnicas exploratorias es la visuaización, un enfoque al 
análisis de Jatos que procura una observación penetrante a la estructura de 
los datos. Es defida como el proceso de explorar o presentar los datos de 
manera que construya una analogía visual al mundo físico a in de servir a la 
comprensión y al aprendizaje por parte del usuario. Aunque ninguna analogía 

30 Robert Donmoyer, "This Issue: Paradigm Dferences in Historical Research", Educational 
Researcher 26, no. 9 (1997): 4. 
31 Chong Ho Yu & J. T. Behrens, "Applicarions of Multivariate Visualization to Behavioral
Sciences" (1995), URL: http://research.ed.asu.edu/reoorts/multi-vis.html. 
32 J. W. Tukey, Expratry data analysis (Reading, MA: Addison-Wesley PublishingCompany, 
1977 /1997). J. W. T ukey, "Data analysis and behavioral science or leaming to bear the 
quantitative man's burden by shunning badmandments". En L. V. Jones (Ed.). The collected 
work of]olm W. Tukey, Volume III, Philosopy and principies of data analysis: 1946-1964 (Paciic 
Grave, CA: Wadsworth, 1986). 
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que lo que se necesita son discusiones sesudas; pero no defensivas, acerca de

lo que se gana y de lo que se pierde, cuando hacemos y escribimos la historia
30 

de una manera y de otra. 

Merecen ser considerados los cambios que ha generado la cosmovi
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realizar inferencias suponiendo normalidad, homogeneidad e independencia.

Este es el fundamento de las pruebas de hipótesis. Pero, según Yu y Behrens, a
. • 31 

menudo estos supuestos no son satisfechos por los datos con que se traba¡a.

Si bien esto es cierto, también sabemos que existe una larga tradición en esta

dística llamada Análisis Exploratorio de Datos, cuyo pionero es John Tukey.

Esta foma de trabajo estadístico busca estructuras no esperadas y el desarro

llo de ricas descripciones, logradas por medio de resúmenes gráficos, estadís-
32 

rica robusta e indicadores de ajuste al modelo. 

Una de estas técnicas exploratoias es la visualización, un enfoque al 
análisis de latos que procura una observación penetrante a la estructura de 
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30 Robert Donmoyer, "This Issue: Paradigm Dferences in Historical Research", Educational 
Researcher 26, no. 9 (1997): 4. 
31 Chong Ho Yu & J. T. Behrens, "Applications of Multivariate Visualzation to Behavioral 
Sciences" (1995), URL: http:/research.ed.asu.edu/reports/multi-vis.html. 
32 J. W. Tukey, Explratry data analysis (Reading, MA: Addison-Wesley PublishingCompany, 
1977/1997). J. W. Tukey, "Data analysis and behavioral science or lening to bear the 
quantitative man's burden by shunning badmandments". En L. V. Jones (Ed.). The collected 
1vark of Jolm W. Tukey, Volume III, Philosophy and principies of ata analysis: 1946-1964 (Paciic 
Grove, CA: Wadsworth, 1986). 
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es completa, las ciencias físicas a menudo construyen herramientas de visua
lización basadas en la analogía de la apariencia en el mundo físico. Y cuando 
se trata de trabajar con datos en otras ciencias, como las sociales, la diicultad 
de presentar una analogía física es mucho mayor. Aunque en estas ciencias 
no es posible apoyarse en una analogía física del color o del movimiento para 
indicar color o movimiento, estos atributos pueden ser utilizados para indicar 
algunos aspectos de una dierencia conceptual. De modo que esta técnica 
metodológica depende de la conceptualización que el investigador tenga del 
problema en cuestión. Es decir que la visualización correcta depende de qué 
pregunta se está haciendo el invesigador que la construye. Pero una vez lo
grada una imagen con toda la infomación que pretende contener, la persona 
que la observe también construirá una interpretación personal de la imagen. 
Esta interpretación propuesta por el observador le permitirá escribir y con
versar respecto de la imagen. Lo que significa que el uso de la imagen es una 
construcción o conceptualización tanto de la persona que la observa como de 
la persona que la creó. 

Como vemos, tenemos delante de nosotros la estadística como un 
recurso disponible a la nueva cosmovisión que comparte la sociedad posmo
denista. La línea de regresión lineal o el plano en la regresión lineal múltiple 
son interpretables según la analogía de una media que corre en un espacio de 

33 

prueba multidimensional. Lo mismo ocurre con otras técnicas estadísticas 
multivariantes como son el Análisis de Correspondencia Múltiple (MCA) 
utilizado, por ejemplo, como una herramienta para cuantiicar o clasificar 

34 
datos relacionados con profesiones. Por su parte, Peter Hi11 y Harvey Golds-
tein propusieron un método para resolver las dificultades que se presentan 
cuando se hacen estudios en los sujetos observados que se mueven de un 
lugar a otro (nivel académico, escuela, entre otros), y no se cuenta con la 

35 

información acerca del lugar de procedencia de algunos de ellos. Lo que 

33 J. T. Behrens & Chong H. Yu, ''The visualitation of multi-way interactions and higher-order 
tem1.s inmultiple regression". Last Update of a paper presented at he 1994 meeing of the 
Psychomeric Sciey (1995), URL: hp:research.ed.asu.ed/reorssychomericsychmeic.html. 
4 Peter G. M. Van der Heijden, Joop Teunissen & Charles Van Orlé, "Multiple
correspondance analysis as a tool or quantification or classification of career data", ]ounal of 
Educ.tional and Behaviaral Statistics 22, no. 4· (1997): 447-477. 
35 Peter W. Hill & Harvey Goldstein, "Multilevel modeling of educational data with cross
clasification and missing identification or units", ]ounal of Educational and Behavioral Statistics 
23, no. 2 (1998):117-128. 
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estamos diciendo es que no se evidencia en la práctica de la metodología 
empírica un dualismo entre números y palabras. La sociedad científica de 
nuestro tiempo se mueve en dirección a una integración de la búsqueda sub
jetiva, por medio del desarrollo de métodos y técnicas que operan apoyados 
en las potencialidades no previstas de la electrónica. 

Otro ejemplo es el mapeo de conceptos. Se trata de un proceso es
tructurado que se enfoca en un tópico o constructo de interés, en el cual se 
involucra la contribución de uno o varios participantes, a fin de producir un 
cuadro interpretable de sus conceptos y de la manera como éstos se relacio
nan entre sí. Se dice que este proceso ayuda a los grupos a manejar la comple
jidad de sus ideas sin trivializar o sin perder sus detalles. Una vez reunidas las 
ideas en estudio, el grupo participante las agrupa, según su grado de similitud, 
y las clasifica poniéndole un nombre a cada conjunto de ideas. Después se le 
da, a cada conjunto de ideas, un valor según su importancia relativa y a partir 
del valor que tiene cada idea (según el grupo que se le asignó) se procede a 
representarlas en un mapa. Cada idea es representada por un punto en el 
mapa, de manera que las declaraciones que ueron agrupadas por las personas 
participantes como formando parte de un mismo grupo aparecerán, en el 
mapa, más cercanas entre sí. Luego se procede a un segundo paso; a partir de 
los resultados del mapeo se divide el mapa en grupos de declaraciones o ideas 
por medio de la técnica estadística de agrupamiento. Si, por ejemplo, las de
claraciones tratan de las actividades de un programa, este agrupamiento inal 

36 

muestra cómo estas actividades pueden ser agrupadas de manera lógica. 

Así se hace evidente cómo la estadística, provista de las grandes ven
tajas que ofrece la tecnología moderna, también ha superado el debate meto
dológico y está al servicio de las diferentes corrientes. 

El nuevo debate metodológico 
En las últimas décadas los enfoques positivistas-conductistas (cuan

titativos) en la investigación social han ido en decadencia, al tiempo que los 
enfoques cualitativos (interpretativos) se han incrementado. Hemos 

36 William M. K. Trochim, "Research Methods Knowledge Base". 
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mostrado que esta preferencia por los enfoques interpretativos concuerda con 
el cambio en la forma de entender la realidad y el conocimiento de la misma. 
De manera que se puede decir que ha llegado la hora de los enfoques inter
pretativos (cualitativos). Pero el viejo debate entre el positivismo y el inter
pretativismo, que ha disminuido en intensidad, está dando lugar a un nuevo 
debate; esta vez dentro de la corriente interpretativa o cualitativa. Se trata de 
lo que para Howe es un nuevo debate dentro de la investigación educacional 

37 
entre los posmodernistas y los transformacionistas. Los posmodemistas, en 
este caso, son los que rechazan el modenismo, por ser un proyecto atalmen
te resquebrajado, y los transformacionistas son personas que prefieren modi
ficar el proyecto modenista intentando llevarlo adelante. El transformacio
nista, en lugar de abandonar o desechar las ideas modernistas, busca una 
nueva comprensión del conocimiento, la racionalidad, la verdad y la objetivi
dad. En cambio, el posmodemista prefiere romper del todo con el modenis
mo que está en bancarrota. Según Howe, las diferencias entre estas perspecti
vas generales tienen que ver con la epistemología, la ontología y la política. 
Estas diferencias con frecuencia parecen exageradas porque cuando los argu
mentos filosóficos son medidos de cara a los requerimientos de la práctica se 

38 
evidencia que ambos buscan la deconstrucción y la transformación. 

Conclusión 
A manera de resumen general y conclusión podrían sugerirse las re

comendaciones que se enuncian a continuación: 

l. No es conveniente adherirse de manera inflexible a una metodo
logía.

2. Es necesario reconocer los trasondos e implicaciones filosóficas
de cada enoque metodológico y no aplicarlos con una perspecti
va filosófica que lo contradice.

3. Las conclusiones a las cuales llega el investigador están determi
nadas por los supuestos en que se apoya el método utilizado.

37 Kenneth R. Howe, "
T

he lnterpretive Turn and the New Debate", Educationa1Researcher 2 7, 
no. 8 (1998): 13-20. 
38 !bid., 1J.
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4. La forma de presentar o expresar los resultados de la investiga
ción está determinada por el enfoque ilosófico-metodológico
que se utilice.

5. Cualquiera sea la metodología utilizada, debe usarse de manera
correcta, preiriéndola más por su adecuación al asunto a inves
tigar y a la filosofía del investigador, que por evadir la responsa
bilidad de pagar el precio de la verdad.

Siendo que el tema de la metodología se resuelve según la cosmovi
sión del investigador, quisiera concluir compartiendo una especie de cosmo
visión personal del investigador cristiano. 

62 

1. Creo en la realidad del ser. Que Dios es un ser real y personal que
creó, sustenta y gobiena un universo real. Y que tiene bajo su
control todos los fenómenos que tienen lugar en su creación.
Esto significa que creo que la verdad absoluta existe (según es en
Dios, independiente de la subjetividad humana) y creo en la vi
gencia de principios de aplicación universal.

2. Creo que Dios creó al ser humano a su imagen con capacidades
para el desarrollo continuo, para vivir en armonía con Dios, con
sus semejantes y con el medio ambiente. Creo que por causa de
la desobediencia el hombre perdió en gran medida su capacidad
para acceder al conocimiento de la verdad, pues se alienó de su
Creador.

3. Dado que el ser humano está limitado en su capacidad de acce
der a la realidad, también creo que el investigador tiene que es
tar abierto a la subjetividad propia del ser humano y a reconocer
que su área de acción, en la búsqueda del conocimiento, tiene
límites más allá de los cuales no le es dado acceder.

4. También creo que junto con las paradojas, ambigüedades, el apa
rente caos universal, la relatividad y subjetividad que me rodea,
existen evidencias de regularidad, orden y el diseño en toda la
creación. Por lo cual también creo que es legítimo aspirar a, no
sólo conocer, sino a comprender y explicar aquellos fenómenos
que están al alcance de los recursos humanos.
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5. Creo que Dios desea que investiguemos y nos maravillemos en
su creación y que ha dejado un amplio espacio para la
subjetividad humana como un reto a la inteligencia y al desarro
llo personal.

6. Creo que la desobediencia a Dios ha sumido la existencia huma
na en un gran conflicto producto de una relación alterada entre
la criatura y el Creador. Esto justifica que se otorgue prioridad a
todo esuerzo investigativo que conduzca a conocer a Dios y sus
propósitos redentores para el ser humano.

7. Creo que mi misión, como investigador, es honrar a Dios hacien
do un trabajo honesto, esorzado y serio que permita comprar la
verdad y no venderla. Reconozco que la metodología de la inves
tigación también se ve influida por el conflicto cósmico entre el
bien y el mal, por lo que debo ser crítico respecto de los supuestos
en que se enmarca cada investigación. Creo que debo ser crítico
hacia lo que afirmo y flexible con lo que niego. Creo que Dios se
ha dado a conocer muchas veces de diversas maneras y que su
Palabra es una objetiva fuente primaria e inmediata de verdad y
autoridad. Esto implica que las normas de la deconstrucción li
teraria no son aplicables en este contexto.

8. Creo que el mundo natural contiene mensajes y verdades divinas
que en cierto grado están distorsionadas por causa del pecado y
sus efectos.

'

9. Creo que Jesús, siendo Dios, aceptó compartir la condición de
ser humano a fin de reintegrar a las personas a su plan original,
vivió como hombre sin pecado, y se constituyó en la manifesta
ción más objetiva de la verdad y la realidad que ha estado dispo
nible al ser humano.

10. Creo en la restauración de todas las cosas y en la promesa de la
vida etena, en una sociedad ideal donde se podrán abordar los
más profundos y complejos temas de investigación, sin límites de
recursos ni de tiempo, por toda la etenidad, con el investigador
por excelencia: el Maestro de Nazaret.
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11. Creo que la investigación tiene la misión de contribuir a la

redención del ser humano, al alivio de sus desgracias y al

mejoramiento de sus condiciones de vida, mientras se prepara
al mundo para el prometido regreso del Señor Jesús.
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El problema fe-razón (I) 

Raúl A. Kerbs 

Nota aclaratoria: El siguiente trabajo supone la búsqueda de un nuevo punto 
de partida para el problema fe-razón iniciada en un trabajo anterior y consti-

1 

tuye su continuación. En la parte ya realizada hemos presentado la perspec-
tiva desde la cual proponemos abordar el problema y hemos descripto y ana
lizado el paradigma católico romano de relación fe-razón. Ahora nos 
proponemos describir y analizar el modelo fundamental que el protestantis
mo, más allá de sus diversas manifestaciones, ha elaborado sobre la relación 
entre la fe y la razón. Asimismo, haremos una comparación y una discusión 
crítica de los modelos católico y protestante. �sta discusión tiene el propósito 
de mostrar, en una tercera parte (que aparecerá próximamente), la necesidad 
de superar estos modelos para plantear la relación entre fe y razón desde un 
punto de vista bíblico-cristiano originario. 

Resumen 

El problema fe-razón en el protestantismo: 

el modelo discontinuista 

Se trata de mostrar cómo la orientación fundamental tomada en el protestantismo en 
cuanto a la relación fe-razón produce una separación entre el ámbito de la fe y el de la 
razón, cuya consecuencia es que la fe ya no es vista como producto de una revelación 
originada en Dios, sino como una experiencia que el hombre puede tener más allá de los 
límites de su conocimiento racional. También se describen los nuevos caminos, ateos y 
creyentes, que surgen en este modelo para pensar la e. Finalmente, se hace una 
comparación entre el modelo continuista y el modelo discontinuista. 

Palaras clave: teoría del conocimiento - critica de la razón - ciencia - fe - Revelación 
- experiencia religiosa - crítica bíblica - critica de la religión - hermenéutica

1 Raúl Kerbs, "El problema e-razón (I) ", Enfoques XII, Nºl (Otoio 2000): 105-125.
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