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Cambio de 

racionalidad 



Ciencia clásica (siglos XVII-XIX) 

Ciencia no clásica (siglo XX) 

Ciencia postclásica (década 70, 

s. XX - …) 



Ideales de la racionalidad clásica 

(cuadro científico del mundo) 

 Inmutabilidad de la naturaleza 

 Indivisibilidad del átomo 

 Evidencia mecánica  

 Idea de que el mundo es dado 

   (visión instrumental de la naturaleza) 

 

 Exclusión de los fenómenos de la conciencia, de la vida 

y de la variabilidad real 

 



Siete ideas básicas del ideal clásico de 

racionalidad 

1. La independencia, hegemonía y supremacía de la 
ciencia con respecto a otras formas de 
conocimiento. 

2. Establecimiento de las categorías de Sujeto y 
Objeto como entidades separadas y autónomas. 

3. Concepción de la investigación como 
descubrimiento de las propiedades del mundo por 
el investigador. Esas propiedades están ocultas 
como esencias, pero existen objetivamente con 
independencia del sujeto y de la investigación. 

4. El lugar central del método, su existencia previa a 
la investigación y su escrupulosidad, concebido 
como garante de la confiabilidad de los resultados 
cognoscitivos. 



Siete ideas básicas del ideal clásico de 

racionalidad (cont.) 

5. Concepción de la objetividad como exclusión de 

cualquier interferencia del sujeto en el 

descubrimiento y descripción de las propiedades 

del mundo. 

6. La producción de conocimientos científicos tiene 

como finalidad alcanzar el dominio del hombre 

sobre la Naturaleza. 

7. El dominio del hombre sobre la Naturaleza tiene 

legitimidad propia y se sitúa a la cabeza de la 

investigación científica para poner sus resultados 

al servicio del hombre y la humanidad.  



Ideales de la racionalidad no clásica 

(cuadro científico del mundo) 

 Consideración de la inestabilidad como propiedad de los 

objetos a investigar (singularidad) 

 Idea de la variabilidad y la inestabilidad, el orden y el 

desorden. La Naturaleza creativa. 

 La inagotabilidad de la materia y sus formas de 

organización. 

 Sustitución de la evidencia por el formalismo matemático y el 

reconocimiento de la diversidad de mundos. 

 Reconocimiento de la virtualidad del mundo. Su carácter 

inacabado en sí mismo y en el conocimiento. 

 

 



Inicios de la racionalidad no clásica 

 En el siglo XIX el pensamiento dialéctico 
materialista 

 Relaciones sociales materiales 

 Determinación de última instancia (determinismo 
dialéctico) 

 En los inicios del siglo XX el pensamiento 
cuántico relativista 

 Sustitución de la evidencia mecánica como 
criterio 

 El principio de incertidumbre 

 



Inicios de la racionalidad no clásica 

 En la epistemología del siglo XX … 

 La escuela de la actividad en el pensamiento 

dialéctico materialista 

 La epistemología histórica francesa (Gastón 

Bachelard) 

 La escuela historicista en filosofía de la ciencia 

(Thomas Kuhn) 

 La epistemología constructivista, y la reflexión 

epistemológica de segundo orden 

 



Inicios de la racionalidad no clásica 

Es importante observar que … 

 Estas epistemologías no fueron las 
dominantes en el siglo XX: predominó la 
corriente positivista. 

 A partir de los años sesenta se observa una 
especie de vacío o pereza en la 
producción epistemológica: los debates 
comienzan a tener lugar a lo interno de la 
ciencia. 



Elementos de racionalidad no clásica en la 

revolución contemporánea del saber 

 

 Superación de la contraposición dicotómica: 

Sujeto—Objeto,  

Objetividad—Subjetividad,  

Conocimiento—Valores, … 

 Reconocimiento explícito del lugar de los valores y la 
ética en la ciencia y la cognición 

 Reevaluación de la causalidad y el determinismo, el 
orden, el desorden y la organización 

 Reconceptualización del objeto de la ciencia 

 



Racionalidad postclásica 

 Entiende la ciencia y el conocimiento como 

fenómenos culturales 

 Ciencia como objeto de reflexión 

epistemológica 

 Comprensión de la interdisciplinariedad 

 Los valores morales forman parte de la 

objetividad del saber 



Posiciones epistemológicas objetivantes 

(gnoseologizante) 

 Privilegian el objeto 

 Plena objetividad del conocimiento 

sin contaminación por el sujeto que 

refleja 

 Tratamiento objetivante 

 Sujeto objetivado 

 

 



Posiciones epistemológicas subjetivantes 

(fenomenologizante) 

 Privilegian el sujeto 

 Reconocimiento de la subjetividad  

 Se desconecta el sujeto de su 

relación con el objeto 

 Tratamiento subjetivante 

 Objeto subjetivado 

 

 



Posición epistemológica hermenéutica 

 Circularidad opaca entre subjetividad 

reflexiva inmersa en totalidad pre 

reflexiva  

 Re- producción, re-presentación por 

subjetividad reflexiva de la totalidad 

 Tratamiento hermenéutico = 

interpretación y consideración de 

contextos  

 

 

 



Reconstrucción en la contemporaneidad 

posmoderna 

 Sujetos resultado del proceso de 

constitución de subjetividades 

 Objetos como constructos teóricos del 

saber (concreto-pensado) construidos 

intersubjetivamente 

 Consideración del contexto en la relación 

sujeto-objeto 

 Mutación de la noción de verdad en la 

comprensión contemporánea 



 

PARADIGMA  

 “Un paradigma es una imagen básica del objeto de 

una ciencia. Sirve para definir lo que debe estudiarse, 

las preguntas que es necesario responder, como deben 

preguntarse y qué reglas son preciso seguir para 

interpretar las respuestas obtenidas. El paradigma es la 

unidad más general de consenso dentro de una ciencia 

y sirve para diferenciar una comunidad científica (o 

subcomunidad) de otra. Subsume, define e 

interrelaciona los ejemplares, las teorías y los métodos e 

instrumentos disponibles”. 

 (Valles, p 20. Cap{itulo III, Selección de lecturas III 



Paradigmas son sistemas de creencias 

básicas (principios, supuestos) sobre 

La naturaleza de la realidad investigada 
(supuesto ontológico)  

El modelo de relación entre el 
investigador y lo investigado (supuesto 
epistemológico)  

El modo en que podemos obtener 
conocimiento de dicha realidad 
(supuesto metodológico) 



Conexión entre estos tres supuestos 

Guían al investigador 

Hacen inviable que el investigador 

pueda valerse de más de un 

paradigma 



Paradigmas que se reconocen 

Dos paradigmas:  

Prevaleciente, clásico, racionalista, 

positivista 

Emergente, alternativo, naturalista, 

constructivista, interpretativista 



Otras formulaciones 

Tres paradigmas: 

Indagación materialista  

Indagación constructivista 

Indagación crítica o ecológica 



Continuación  

Cuatro paradigmas: 

Positivismo 

Postpositivismo 

Teoría crítica 

Cosntructivismo 
 



PARADIGMAS EN INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA 

  Cuantitativo (prevaleciente, clásico, 
positivista, racionalista) 
 

 Cualitativo (emergente, naturalista, 
constructivista, humanista) 

 

 Sociocrítico 
 

 

 











¿Qué ocurre cuando estas 

reflexiones no son tenidas en 

cuenta? 


