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INTRODUCCIÓN 

Si bien nuestro propósito último es incursionar en algunas de las tradiciones de 

pensamiento que han influido y que han servido como fundamento para el ámbito de la 

investigación en las ciencias sociales y humanas, y muy específicamente los aportes 1 que 

éstas tradiciones han legado a la práctica de la investigación educativa en su perspectiva 

cualitativa; creemos necesario --antes de ingresar a lo que trata el presente estudio-

diferenciar el sentido de nuestra concepción de la educación, ya que ésta puede tener 

diversos significados. 

Por ello, en primer lugar, entendemos a la educación como un campo de estudio y no como 

una disciplina, ello en consecuencia implica que, para su análisis y comprensión, debemos 

de apoyamos en otras disciplinas para abordar y tratar diversos problemas educativos y de 

indagación sobre ésta. 

Esto anterior nos puede llevar a la pregunta sobre las bases y el fundamento de la 

pedagogía, y para ello, sí bien hay una polémica al respecto, estaríamos de acuerdo con 

Fennoso (1996:108) en que " ... el sentido más obvio del problema es la búsqueda de 

cuanto pueda asegurar y dar validez a la ciencia de la educación, que por su evolución 

histórica y por su naturaleza exige apoyarse en otros saberes que garanticen su mismidad y 

su existencia ... ". 

Pero, continuando con nuestra concepción de educación, cabría destacar que concebimos al 

fenómeno educativo como una acción interactiva; pero esta acción en su calidad de acción 

educativa, tendrá una peculiaridad que la distinguirá: su intención; la cual, a nuestro 

parecer, será la de conformar la subjetividad del otro. Dicha presuposición, creemos, está 

ligada al concepto y a la problemática de antropogénesis y a los de formación; conceptos 

que, podríamos decir, provienen de una antropología filosófica de la educación.2 

1 Aportes que, sin embargo no necesariamente han sido enteramente reruperados, sino induso 
olvidados o relegados por un afán pragmátlco o inmediatlsta de la práctica de la investigación. 
2 Así corno de una concepción fenomenológica de la educación. 
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Por eUo, si se parte del presupuesto de que la acción educativa es la confonnación de la 

subjetividad del otro -- como formación -- y que ésta es la esencia de todo acto educativo, 

entonces todo conocimiento e indagación sobre la esencia del fenómeno educativo debe 

contemplar en su práctica cognitiva la búsqueda de estrategias metodológicas adecuadas las 

cuales permitan capturar procesos subjetivos e intersubjetivos que reflejen una interacción 

mediada por la construcción y la búsqueda de sentido. Ésta ha sido una de las tareas 

principales a las que se ha abocado el desarrollo de la investigación cualitativa en 

educación; sin embargo habría que reconocer que dichas estrategias metodológicas están 

ligadas a un cierto tipo de saber que las fundamenta y que, por lo tanto, es otra cuestión a 

delegar. 

Consecuentemente tendríamos las siguientes interrogantes: 

• Cuando en investigación educativa se opta por una perspectiva metodológica 

cualitativa ¿a qué tipo de saberes se está recurriendo?. 

• ¿ Los tipos de saberes que nutren a las intenciones de la investigación cualitativa en 

educación, son siempre reconocidos explícitamente como parte de sus fundamentos? 

• ¿ Qué hay de los saberes teóricos y filosóficos que provienen de nuestro pasado y que 

fundamentan las prácticas de investigación en educación? 

• ¿Por qué parece ser que en la actualidad dichas tradiciones que contemplan saberes 

teóricos y filosóficos están casi olvidados o desplazados por preocupaciones de índole 

pragmática? 

Ante estas interrogantes tendríamos algunas cuestiones que anotar. Cuando señalamos que 

a cada tipo de saber le corresponde cierta metodología apropiada, se está enfatizando que lo 

metodológico no tiene autonomía, sino que tiene una articulación con otras dimensiones, 
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entre ellas resaltamos el nivel epistemológico y el teórico dentro del marco de una teoría 

del conocimiento las cuales le otorgan una fundamentación a la misma práctica de 

investigación en la educación. 

Tendríamos de esta manera, en cuanto a la investigación educativa, dos cuestiones a 

delimitar y que están relacionadas a las problemáticas de la misma práctica de 

investigación: A) Las preocupaciones alrededor de los métodos más adecuados para lograr 

ciertos fines y objetivos cognitivos, aquí han cobrado especial interés las metodologías 

cualitativas; y B) El acceso a los fundamentos gnoseológicos, epistemológicos y teóricos 

que provienen de tradiciones y saberes específicos. 

Al respecto habría que apuntar que la práctica de la investigación cualitativa en educación 

desarrollada recientemente en México, según parece se ha enfocado en el primer aspecto 

arriba sefialado, es decir que su desarrollo se ha caracterizado más por la transmisión -

desde otras disciplinas como la antropología-- de procedimientos metodológicos y técnicos, 

que por la recuperación de tradiciones de pensamiento (saberes) que provienen de nuestro 

pasado3 y que le otorgan fundamento para sus propias problemáticas e intenciones. 

En el caso de la investigación cualitativa en educación, creemos que estos saberes teórico

filosóficos provenientes del pasado, si bien no han sido enteramente olvidados, sí han sido 

desplazados por un afán pragmático que centra su interés por los procedimientos de 

indagación y, consiguientemente, en las premisas de un contexto de justificación4 de la 

3 Ello quizá se deba a que en México se ha tenido mayor contacto o influencia con las prácticas de 
investigación educativa en Estados Unidos y al acercamiento con ciertas comunidades científicas de 
ese país, y muy poro contacto con las tradiciones europeas. 
" C.On respecto a la aproximación entre mntexto de justificación y de descubrimiento reaJrrimos a 
la siguiente explicación: "Una importancia creciente otorgada al aspecto histórico, junto con un 
creciente interés y un notable avance en los estudios sobre historia de la ciencia, dio origen a una 
manera de entender la filosofía de la ciencia, que se caracteriza por oonsiderar que las teorias son 
resultados de un contexto social, cultural e histórico (contexto de descubrimiento). En esta nueva 
filosofía de la ciencia, destacan las aportaciones teóricas de Thomas Kuhn, N.R. Hanson, P. 
Adiinstein, Stephen Toulmin e Imre Lakatos. Todos ellos basan sus reflexiones de segundo orden 
sobre la ciencia en estudios de historia de la ciencia, ajenos o propios. De ellos surge una nueva 
imagen de la ciencia ... " 
"Se ha interpretado que esta nueva filosofía de la ciencia, prácticamente iniciada por Kuhn, ha sido 
como una «rebelión contra el neopositivismo», al entender la ciencia más bien romo un proceso 
dinámico real que tiene aspectos históricos y sociológicos, cuyo sujeto es la comunidad de 
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validez de su quehacer, es decir que ese CONTEXTO DE JUSTIFICACIÓN contempla el 

privilegio de una lógica de la validez en cuanto a la objetividad y confiabilidad del 

procedimiento. 

En contraste, una preocupación indagatoria que contemple ampliar su reflexión dentro de 

un marco del CONTEXTO DE DESCUBRIMIENTO implicaría entre otras cosas, contemplar el 

sentido mismo del acto de conocimiento en el marco de la cultura histórica y sociológica 

de donde surgió. 

Lo anterior lleva necesariamente a la conceptualización de lo que es la tradición y que se 

caracterizará por una visión histórica que reconoce que toda tradición de pensamiento pasa 

por un proceso de gestación-transmisión-preservación o conservación por parte de un 

PRACTICANfE-GUARDIÁN, mismo que influye y determina normativamente en las 

PRÁCTICAS mismas de proyectos de investigación los cuales a su vez recurren a 

AR1EFACTOS, es decir, a técnicas e instrumentos para la recolección de datos. 

Esto anterior, dentro de un arco histórico espacio-temporal se caracteriza no por un 

proceso mecánico, sino más bien, por uno dinámico en donde la apropiación de la 

transmisión de los saberes de esa tradición es enriquecida, reinventada o, incluso, 

deformada y a veces olvidada. 

Es precisamente en el marco anterior del contexto de descubrimiento de una tradición 

intelectual en el marco de la cultura alemana en donde entre otras cosas, se da el inicio a 

una polémica entre lo que se conoce ahora como "CIENCIAS DEL EsriRJru" 

(Geisteswissenschaften) versus <'CIENCIAS DE LA NATIJRALEZA" (Naturwissenschaften) 

investigadores (contexto de descubrimiento), y no como una mera construcx:ión lógica de 
fundamentación y justificación del pensamiento científico (contexto de justificación). En el 
distanciamiento de la epistemología respecto de las p:>Sturas mantenidas por el neop:>Sltivismo 
lógico, ocupan un lugar importante las críticas que Karl R. Popper diñge al positivismo lógico en su 
Lógica de la investigación científica (1934, 1959), sobre tcx:lo en lo tocante al principio de 
verificación y el enfoque inducíivista general de la ciencia. Las nuevas tendencias epistemológicas 
provenientes de la sociología del conocimiento y de las ciencias oognitivas añaden nuevos 
argumentos a la relevancia de cualquier contexto (no sólo los de descubrimiento y justificación), 
iiniciada por el enfoque histórico de la filosofía de la ciencia.". Cortés y Martínez (1996). 
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donde se sentaron inicialmente las bases o cimientos de tradiciones que se reflejan ahora en 

la investigación en educación, en que se rescatan implícitamente o explícitamente 

fundamentos que orientan su quehacer. Por consiguiente este trabajo centra su interés en la 

génesis y/o desarrollo de las problemáticas y fundamentos generados dentro de un arco 

histórico que ubicamos en los inicios de la modernidad y que serian los siglos XVIII y XIX. 

Sin desconocer el valor de ubicarse dentro de la reflexión sobre el "contexto de 

justificación" y sus aportes a la investigación cualitativa empírica, nuestro disentir y 

polémica se dirigió a aquellas aseveraciones en textos actuales sobre la investigación 

cualitativa que excluían, por considerarlos fútiles, a las reflexiones dentro del marco del 

"contexto de descubrimiento" en donde esté presente una discusión epistemológica y 

filosófica en la que se resalta la problemática del sentido y dirección que hay detrás de todo 

acto de conocimiento dentro de un contexto histórico social. Eligiendo en el presente 

trabajo un recorte histórico con la propuesta de "Las Ciencias del Espíritu" 11evada a cabo 

por Wllhehn Dilthey, y que dio lugar a la génesis de una tradición de investigación que 

tiene que ser reconocida como una herencia que no puede ser olvidada, sino como un 

legado que tiene que ser re-aprendido ··vía la lectura de textos clásicos·-, para que después 

pueda ser reinventado, renovado a la luz de nuestra contemporaneidad y de las aporías que 

dichas aportaciones en sus limitaciones enfrentaron. 

Para poder emprender las tareas anteriores se requirió como estrategia indagatoria de este 

estudio, una investigación documental que pennitiera recoger, dentro de ese "arco 

histórico'', las fuentes y raíces intelectuales de ese tiempo, con el fin de reconstruir los 

problemas, las sensibilidades de una época ligadas a problemáticas extra-científicas, los 

movimientos culturales, así como reconstruir las polémicas generadas alrededor del estatuto 

de las ciencias hwnanas y sociales, y que pennitiera también documentamos con estudios y 

críticas contemporáneas, sobre esas cuestiones. 

Considerando la naturaleza de nuestros objetivos, así como los temas y problemas tratados 

en el periodo histórico que hemos elegido, la disciplina a la cuál se recurrirá será la 
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fi.losofia en diversos campos: presentamos esquemáticamente a continuación dicha 

aproximación: 

FILOSOFÍA 

0 FILOSOFÍA DEL CONOCIMIENTO: 

0 FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN: 

) Teoria del Conocimiento. 

Bajo la noción del saber en general. 

l> Teoria de la Ciencia. 

Bajo la noción de epfsteme5 que indica 
un saber tan riguroso que todos tienen 

que admitir/o. 

l>Antropologia Filosófica de 

la Educación. 

Saber sobre el sentido del ser humano, sa
beres hermenéuticos. Bajo las nociones de 
antropos, antropogénests6

, formación, 
paideia y cultura. 

5 En el caso de la propuesta de Oendas del Espíritu de Dilthey, será un tipo de saber que le da 
prioridad a la función comprensiva de la ciencia. 
6 Ser hombre es tener que hacerse constantemente, tema que conduce a la ruestión de la 
antropogénesis y en ese hacerse constantemente surge la educación que realiza ese inacabable 
proyecto humano. Así el hombre es un animal (animal ediKDndum) que tiene que ser educado, de 
ahí el proceso educativo como formación, como Paideia, como ronformación de la subjetividad del 
otro. 
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A continuación presentamos la estructura del trabajo y, a su vez, lo que consideramos una 

travesía que busca presentar entre luces y sombras, un dilucidar frente a una dimensión 

histórica ofreciendo las posibilidades de reconstruir y captar un espíritu del tiempo que nos 

ofrece -- por su puesto, desde un lugar interpretativo-- el revisar y reinterpretar sentidos 

que le den sentido a nuestras prácticas cognitivas para aprehender nuestra realidad en una 

conexión que tendría su reconocimiento un legado que tiene que ser re-aprehendido, y 

trascendido bajo nuestra propia contemporaneidad. 

CAPiTuLO /: Antecedentes para la comprensión de la génesis de una tradición 
histórica: Las Oencias del Espíritu. 

Consta de dos partes. La primera gira alrededor de una discusión epistemológica en tomo a 

la naturale:za y concepción de la investigación cualitativa y su relación con tradición, 

práctica y legado; consecuentemente, aborda el debate entorno a ciertas posiciones y la 

relación entre sus perspectivas. La segunda parte trata de la presentación de los 

antecedentes históricos de un debate dentro de la cuhura alemana los cuales dan a lugar a 

una demarcación frente a las ciencias de la naturalez.a, diferenciándose dicho debate en que 

es una reflexión sobre la fundamentación de las ciencias frente a dos polaridades: En un 

polo se presentará una discusión que procede de la filosofía y que, en consecuencia, se 

apoya en la "teoría del conocimiento"; en el otro polo, una discusión que procederá de los 

propios recursos de la actividad científica, desplaz.ándose así de una "teoría del 

conocimiento" a una ''teoría de la ciencia". 

Ante la polaridad de dicha polémica se procede a presentar los paradigmas ontológicos en 

los que están sustentadas dichas discusiones, ello con la intención de aclarar las 

concepciones de realidad que hay detrás de cada una. Tales paradigmas ontológicos los 

denominamos respectivamente el "objetivismo naturalista" y la "subjetividad 

trascendental". 

Terminamos - en este mismo capítulo-- con el papel más específico que tendrá el 

historicismo alemán corno el antecedente de la constitución y fundamentación de las 

ciencias del espíritu, donde está presente un debate metodológico que girará alrededor de 

una reflexión sobre la unidad metodológica o su diferenciación. 
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CAPÍTULO //: Génesis y fundación de las Ciencias del Espíritu a través del movimiento 
idea/ista-romdntico en Alemania. 

En el presupuesto de que todo saber teórico y práctico tiene una génesis y constitución 
1 

histórica, recogemos aquí un rastreo de la influencia del movimiento idealista-romántico en\ 

la gestación de los fundamentos y problemas que surgirían, como base de Ja propuesta de 

Wilhelm Dilthey, de las ciencias del espíritu y que, a nuestro parecer, dan una luz mas 

amplia de las bases histórico-culturales de los "vasos comunicantes" que nutren a la 

investigación cualitativa en las ciencias sociales y la educación. 

A nuestro parecer la comprensión de esta problemática histórica tiene su núcleo en 

distinguir la sensibilidad de esa época, sensibilidad de raigambre humanista que pone al 

sujeto como centro, ofreciendo así una nueva mirada al sujeto, como resultado de una 

experiencia negativa de la ilustración y del devenir naciente de la modernidad; de ello 

surgirá una primera crítica moderna de la modernidad y a su racionalidad. 

El contexto del nacimiento de esa sensibilidad es la modernidad y su crítica, reconociendo 

sin embargo que la caracteristica de ésta es un modo concreto en que el sujeto se relaciona 

consigo mismo, siendo ello el inicio o principio de una reflexión crítica sobre la 

subjetividad, sin embargo, esa experiencia de sí mismo, como experiencia negativa, lo es 

como un malestar de la cultura y que llevará a la experiencia romántica a una conciencia 

desdichada, a una experiencia del vacío. De ahl, ante esa crisis, surgirá el ideal humanístico 

de formación, así como un ideal cognitivo sensible a las experiencias extra-científicas, así 

como lo serian el arte, la reflexión estética, la poética y la expresión de la genialidad en el 

arte como comprensión universal de la condición humana; cuestiones que a su vez influirán 

en un ideal cognitivo afin a las intenciones de lo que serán las nacientes ciencias del 

espíritu. 
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CAPÍTULO ///: Dilthey: la fundamentación de las ciencias de espíritu. La 
fundamentación gnoseo/ógica a través de la centralidad del concepto vivencia. 

En este capítulo buscamos aterrizar y cerrar el esfuerzo de un rodeo que permita 

comprender las raíces de un planteamiento que a su vez se proyecta al futuro y que ese 

horizonte es siempre nuestro presente, que en su aparecer quizá desdibujado en la 

contem¡xJraneidad de nuestras prácticas encaminadas dentro de las intenciones cognitivas 

de lo que llamaríamos investigación cualitativa en educación. 

Así también en este capítulo presentamos los esfuerzos de Dilthey para fundamentar su 

propuesta de las ciencias del espúitu. Para ello el recorrido se centra en su preocupación de 

carácter gnoseológico que, influenciada por el movimiento romántico, se centrará en una 

filosofía de la vida que lo llevará a darle centralidad al concepto de vivencia bajo el 

impacto de una sensibilidad de raíz humanista romántica que explora las experiencias extra

cientificas dentro de la reflexión estética, el arte y la filosofía. Dicha fundamentación 

transcurrirá iniciahnente con las bases de una psicología comprensiva y lo llevará -ante sus 

aporías-- a una propuesta de una ciencia comprensiva sustentada en la hermenéutica. 

Y por último en las conclusiones realizamos algunas reflexiones sobre los aportes de 

Dilthey y las perspectivas de su pensamiento en las ciencias sociales y humanas, a partir de 

su tiempo a nuestros días y de cómo ello se puede reflejar en la investigación cualitativa en 

educación.7 

7 Aquí entendernos la investigación rualitativa en educación, bajo una noción que está comprendida 
bajo una posibilidad de proceso educativo y formativo, creemos que por ello que ruando Gadamer 
señala que las Oendas del Espíritu están más cercanas a la temática de formación que a la de 
método, se refiere a esto. 
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CAPÍTULO 1 

Antecedentes para la comprensión de la génesis de una tradición 

histórica: Las Ciencias del Espíritu. 

Investigación cualitativa, un punto de partida y una toma de posición. 

Éste es un trabajo que centra su interés en la génesis y desarrollo de los fundamentos dentro 

de un arco histórico que parte de la polémica entre lo que se conoce ahora como "CIENCIAS 

DEL ESPÍRITU" (Geisteswissenschaften) versus "CIENCIAS DE LA NATURALEZA" 

(Naturwissenschaften) donde se sentaron inicialmente las bases o cimientos de tradiciones 

que se reflejan ahora en la investigación en educación, en el que se rescatan implícitamente 

o explícitamente fundamentos que orientan su quehacer. Actualmente está teniendo un 

repunte la perspectiva conocida como investigación cualitativa en educación, misma que ha 

puesto interés en las acciones educativas como procesos cotidianos que se gestan en los 

espacios educativos, entre ellos las aulas. 

Al marcar nuestra posición en cuanto a la necesidad de abordar los fundamentos y las raíces 

intelectuales que dieron lugar a una constante polémica con respecto a una necesaria 

distinción entre "Las ciencias de la naturaleza" y "Las ciencias del espíritu" y lleva a su 

vez diferenciaciones metodológicas; con ello buscaríamos aclarar no solo las raíces 

filosófico-históricas que se heredan como tradición a la investigación cualitativa en las 

ciencias sociales, sino también brindar elementos para aclarar lo que podría ser una 

confusión alrededor de la variedad de perspectivas dentro de la misma investigación 

educativa, ya que algunos sostienen la tesis de que aparentemente en la práctica misma de 

la investigación no hay grandes diferencias metodológicas, por lo que se considera fútil una 

discusión o reflexión de carácter filosófico-epistemológico y, por lo tanto una discusión 

sobre los fundamentos. 

A lo largo de este trabajo buscaremos demostrar que tal tesis no sólo es incorrecta o 

reduccionista, sino que responde a una actitud que más adelante ubicaremos dentro de una 

concepción misma de la ciencia. Pero antes procederemos brevemente a citar, en sus 
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propias palabras, a Gary Anderson quien manifiesta en su trabajo la tesis anteriormente 

señalada: 

"Voy a esbozar una panorámica de la evolución del concepto de la validez en Ja 

etnografia norteamericana, presentando tres posiciones básicas y aparentemente 

opuestas que han predominado en el contexto educativo, con la intención de 

mostrar que, a pesar de que parten de suposiciones y axiomas incompatibles, en la 

práctica no muestran grandes diferencias'¿. (Anderson, 1991: 36). 

"A pesar de tanta polémica epistemológica, si pudiéramos observar a los 

etnógrafos ... trabajando en el campo, básicamente ellos utilizarían los mismos 

métodos de investigación. Algunas diferencias provendrían más de la 

idiosincrasia que de posiciones epistemológicas". 

Finalmente, lo que el etnógrafo latinoamericano tal vez puede aprender de Ja 

polémica epistemológica norteamericana es el hecho de evitar debates 

epistemológicos porque parecen afectar poco Ja vida del etnógrafo elaborando 

métodos eficaces en el campo. (Anderson, 1991 :49). 

En cambio Piña resalta la dificultad en la distinción conceptual entre diversos enfoques, 

señalando que: 

"La preocupación por marcar las diferencias, o la pertenencia a un detenninado 
enfoque, es una paradoja que no tiene una repuesta precisa ... los autores apuntan 
las diferencias conceptuales entre uno y otro enfoque, pero en la práctica de la 
investigación éstas no se muestran claramente ... " (Piña Osorio,1997:42). 

Ante estas cuestiones los interrogantes de Jansen y Peshkin ( 1992:717-718) son pertinentes: 

''Las distinciones ontológicas y epistemológicas son abordadas muchas veces en el 
ámbito de meras palabras, ¿Pero de hecho sus practicantes ante diferentes visiones 

8 El subrayado es nuestro. 

14 



sobre la subjetividad, conducen sus investigaciones en fonna diferente?. ¿Qué 
diferencias hacen realmente una diferencia? Si inferimos que las diferencias no 
hacen diferencia, ¿será porque los investigadores cualitativos no pueden 
traducir distinciones conceptuales hacia otras prácticas, ya que no se percatan 
de cómo hacer esto? ¿O será, que están fuertemente socializados ante 
procedimientos de conducta preestablecidos que no buscan formas alternativas de 
procedimiento?" 9 

Una primera situación que aquí se presenta, y que habría que resaltar, es que los autores 

(Anderson, 1991; Piña Osorio,1997) se ubican en una perspectiva que sólo considera una 

discusión en el marco de un "contexto de justificación" que contempla el privilegio de 

una lógica de la validez, en cuanto a la objetividad y confiabilidad del procedimiento, y no 

se remite a ampliar su reflexión dentro de un marco del "contexto de descubrimiento" que 

implicaría entre otras cosas contemplar el sentido mismo del acto de conocimiento en el 

marco de la cultura histórica y sociológica de donde surgió; y es aquí donde nosotros 

tomaremos como punto de partida, la problemática de este contexto de justificación que nos 

remite como elección para nuestros argumentos, a las tradiciones que fundan 

históricamente el ejercicio de la investigación cualitativa en educación y que, como hemos 

señalado, tiene su inicio en la necesidad de una demarcación entre las "Ciencias Naturales" 

y las "Ciencias del Espíritu", y que, en el análisis del devenir de esa discusión, se podrá 

tener entre otras cosas, mayor claridad en las diferenciaciones entre diversos enfoques en la 

investigación cualitativa en educación donde tienen su raíz en cuestiones fi.Iosófico

epistemológicas. 

Al contraponerse - estos autores- a la reflexión filosófico epistemológica, dando como 

argumento la aparente no-diferenciación metodológica en las mismas prácticas de la 

investigación, pareciera ser que el método es concebido privativamente como un 

procedimiento que muchas veces se entiende como mera técnica, esto es EL MÉTODO EN su 

' "Distinctions of ontology and epistemology are marked dearly at the level of words, but do 
practitioners with different views of subjectivity actually ronduct their research differently? What 
differences rnake a differenc:e? If, as we surmise, the differences do no make a difference, is it 
because qualitative researchers c:annot translate conceptual distinction into prac:tice, are perhaps 
unaware of how to do this, or, possibfy, are so strongly sodalized into established procedures of 
conduct that they do not even explore altemative ways of proceeding?" La traducdón es nuestra y 
el subrayado nuestro. 
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INSTANCIA INSTRUMENTAL. Es decir que, puesto que muchas investigaciones usan como 

estrategia de investigación el método de observación participante y/o entrevista a 

profundidad desde diversos enfoques, por lo tanto --<leducen - no hay diferencias 

sustanciales que hagan necesaria una reflexión epistemológica. 

En la anterior lógica deductiva creemos que hay una fragmentación de un proceso más 

amplio en el conocimiento científico, en donde están implicadas y articuladas varias 

instancias o niveles que serían: el ontológico-epistemológico - teórico - metodológico -

- técnico. Con eUo señalaríamos que lo metodológico es tan sólo una instancia 

intermedia'º. De esta manera se puede afirmar que el método está ya definido en las 

instancias que le preceden, es decir en los niveles ontológico-epistemológico - teórico, ya 

que en ellas hay indicaciones en cuanto a procedimientos de cómo entender y acceder a la 

realidad (nivel ontológico) y cómo conocer esa realidad. En esto anterior encontramos una 

concepción y definición de MÉ1VDO EN su INSTANCIA FILOSÓFICA
11 y por ello abstracta, a 

diferencia de la concepción más concreta de método en su aspecto instrumental. 

Al resaltar lo anterior desearnos enfatizar que cuando se habla de una no-diferenciación 

metodológica en la misma práctica de las investigaciones, se está desconociendo u 

ocultando una cuestión mucho más compleja. Así en nuestro ejemplo del uso de la 

observación participante y/o entrevista a profundidad desde diversas perspectivas, 

sostenemos que en el fondo tiene que haber diferenciaciones, tanto en lo que va a ser 

captado en las observaciones, como en el análisis e interpretación de los datos recolectados 

y, por lo tanto, que esa diferenciación proviene de las perspectivas que se hayan elegido, ya 

que cada una de ellas tiene sus fundamentos ontológico-epistemológico y teóricos. 

10 Alonso (1986) nos indica que el método tiene un nivel intermedio, aunque es común tanto para 
los empiristas como los idealistas de eliminar tal nivel. Así también señala: "Método en este sentido 
no es el proceso lógico general propio de toda investigación empírica, sino una etapa específica 
que dimana de una posición filosófica y de una teoría sociológica detenninada ... en la que el 
investigador basado en la respectiva perspectiva teórica , examina y selecciona unas técnicas 
concretas de investigación sociológica para conseguir un objetivo concreto", (47). 
11 Grawitz, Madeline. (1984) propone ruatro sentidos fundamentales con respecto a conreptuar el 
método en diversos niveles, estos son: A) El método en sentido filosófico, B) Método como actitud 
concreta, q Método ligado a una tentativa de explicación y, D) El método ligado a un ámbito 
partirular. 
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De esta forma para ser más concretos, si la Perspectiva asumida es Etnográfica, de 

raigambre antropológica, la observación participante como recurso, se orientará a una 

descripción "densa"12 en la que se parte de cierta concepción de hombre (como realidad) y 

de cultura que permitirán un análisis e interpretación de los datos en formas acordes a esas 

concepciones. Al contrario, si partiera en su lugar de W1B Perspectiva Fenomenal6gico

Hermenéutica de raigambre filosófica, recurriendo a la observación participante y/o 

entrevista a profundidad, la aproximación a este método y por lo tanto, el análisis e 

interpretación de los datos, serían abordados en forma diferente a la perspectiva etnográfica 

de raigambre antropológica, donde hay una construcción del contexto, la observación y el 

valor a la interpretación. 

Siguiendo los comentarios al respecto, Schwandt (1994) hace referencia a las diversas 

aproximaciones en la investigación cualitativa y la comprensión de éstas, que no se logran 

explicar adecuadamente por medio de un examen de sus métodos, ya que éstos están más 

bien preocupados por cuestiones sobre el conocimiento y el ser, que -el método por sí 

mismo. 

Por ello enfatiza Schwandt (1994: 118-119) " ... no sólo los métodos son el aspecto de menor 

trascendencia en el trabajo interpretativo, sino que un centrarse en los- métodos (técnicas 

para la recolección y análisis de datos) comúnmente enmascara o encubre una comprensión 

más completa de la relación entre método y el propósito de la indagación[ ... ) el propósito, 

en cambió, se conforma a través de compromisos epistemológicos y metodológicos", 13 ya 

que todo propósito indagatorio tiene un carácter filosófico. 

Este énfasis sobre los propósitos y los métodos-técnicas es resaltado por Wolcott (1992:27) 

al decir: ''Nosotros sentimos que la investigación cualitativa será mejor atendida no 

12 En los términos en que los plantea Geertz (1996) como una descripción densa para una teoría 
interpretativa de la cultura. 
13 La tradua:ión es nuestra. " ... not only are methods the most unremarkable aspect of interpretive 
work, but a focus on methods (techniques ror gathering and analyzing data) oflen mask a full 
understanding of the relationship between method and inquiry purpose ( ... ] purpose, In tum, is 
shaped by epistemological and methodological rommitments". 
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solamente ante el reconocimiento de técnicas de investigación que son comunes y 

compartidas entre diversas aproximaciones cualitativas,. sino también, además establecer 

cómo estas técnicas son empleadas, adaptadas y combinadas para lograr diversos 

propósitos''. 14 

Con lo anterior desde una lógica del "contexto de descubrimiento" que, como se ha dicho, 

está inserta una reflexión histórica, nos surge por lo tanto la siguiente interrogante: ¿En la 

práctica de investigación lo que nos es transmitido y heredado son solamente los 

procedimientos para investigar, es decir, ciertos métodos? Ello implicaría tal reducción en 

la que el investigador tendría que recurrir a una mera elección de métodos, pero desde una 

perspectiva más amplia, si lo que heredamos son tradiciones que se gestaron ante ciertos 

propósitos y problemáticas; entonces nos preguntamos ¿Cómo llegan a ser conservadas, 

transmitidas, transfonnadas, olvidadas o desechadas esas tradiciones? Que en su 

conformación poseen fundamentos alrededor de las instancias y/o niveles ontológicos

epistemológicos -teóricos- metodológicos - técnicos. 

Los estudios cualitativos en educación en muchas ocasiones fallan en mostrar evidencias o 

fuentes del linaje disciplinar que los gestó y de las tradiciones de las cuales provienen; es 

más, por ciertas circunstancias lústórico contextuales predominan ciertas perspectivas y 

tradiciones ante otras, tal es el caso del uso extendido de la investigación etnográfica en 

educación sobre otras perspectivas como la hermenéutica o la fenomenológica. 

Determinar lo que constituye la investigación cualitativa implica --como ya se ha dicho-

desenvolverse dentro de un marco del "contexto de descubrimiento" que implicaría entre 

otras cosas contemplar el sentido mismo del acto de conocimiento en el marco de la cultura 

histórica y sociológica de donde surgió, ya que sus significados están detenninados por 

estos diferentes momentos históricos; así la investigación cualitativa la podemos entender 

como una tradición misma tanto como el desarrollo particular de las diversas disciplinas 

1" La traducción es nuestra. "We feel that qualitative inquiry is better served not only by 
acknowfedging the research techniques shared in oommon among qualitative approac:hes but also 
by reoognizing how the tec:hniques are variously employed, adapted, and combined to archive 
different purposes". (Wolcott, 1992:27) 
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que buscan aproximarse y entender diversas problemáticas; esto implica a su vez que se 

adopte un linaje o se adapte un procedimiento, un legado, una postura, estilos, géneros y 

enfoques. A continuación buscaremos aproximarnos reflexivamente a algunas definiciones 

que nos presenten algunos aspectos relevantes sobre cómo entender lo que constituye la 

investigación cualitativa. 

Una revisión de los textos o materiales que tratan el tema de la investigación cualitativa nos 

muestra, en una primera instancia, la variedad de definiciones que se hacen con respecto a 

ella, sin embargo muchas veces no aclaran conceptualmente aspectos esenciales de ésta, ya 

que van más allá de cuestiones metodológicas, ello dificulta una aprehensión más amplia de 

su carácter. Veamos como ejemplo dos definiciones que contrastan en cuanto al contenido 

y profundidad de su conceptualización. 

" ... el término investigación etnográfica se utiliza como una denominación 

condensada que denota las investigaciones conocidas como etnografia, 

investigación cualitativa, estudio de casos, investigación de campo o investigación 

antropológica". Goetz J. P. Y LeCompte, D.M. (1988:29). 

"Cuando hablamos de investigación cualitativa no nos estamos refiriendo a una 

forma específica de recolección de datos, ni a un determinado tipo de datos, 

textuales o palabras, sino a determinados enfoques o formas de producción o 

generación de conocimientos científicos que a su vez se fundamentan en 

concepciones epistemológicas más profundas [ ... ] la investigación cualitativa 

supone la adopción de unas determinadas concepciones filosóficas y científicas, 

formas singulares de trabajar científicamente y fórmulas específicas de recolección 

y análisis de datos, lo que origina un nuevo lenguaje metodológico". Buendía; et, 

al. (1997:227-228). 

19 



Otras conceptualiz.aciones sobre la investigación cualitativa 15 presentan características 

definidas bajo categorías que tienen su raigambre o linaje en cierta tradición, pero ello no se 

manifiesta muchas veces explícitamente. Por ello, no se permite una mayor 

contextualización con respecto a sus raíces filosófico intelectuales. Veamos someramente 

algunos casos . 

.. La etnografia educativa ... no se vincula con ninguna teoría o teorías especiales, porque lo 

más trascendente metodológicamente es la construcción del conocimiento a partir de la 

vivencia de los actores y no desde un concepto consagrado dentro de una disciplina o 

teoría"". Piña Osorío, (1997:47). Aquí resaltamos la categoría de vivencia que proviene de 

lll18 tradición, también germana, introducida por Dilthey como un concepto teóríco

metodológico central en su percepción de lo que son las "ciencias del espíritu" y que más 

adelante abordaremos en otro apartado. 

Encontramos entre las diferentes definiciones sobre la naturaleza de la investigación 

cualitativa, que esta es entendida como multi-metódica y donde además se involucran 

aproximaciones interpretativas y naturalistas17 con respecto a su objeto de estudio. En 

estas aproximaciones habría que reconocer que tienen su raigambre y herencia tanto en la 

hermenéutica como en la fenomenología, veamos brevemente porque: 

15 No pretendemos ser exhaustivos en las características sobre la investigación rualitativa, ya que 
es común encontrar en diversos textos estas tipologías, véase por ejemplo, Silverman David. 
(1995), Rodríguez Gómez, G; Gil Rores J. y Garda, E.(1996) y Denzin K. N. y LiOOJln Y. S. (1994), 
Taylor y Bogdan (1996:20), entre otros. Nuestro propósito es señalar cómo en alguna de éstas 
características se encuentran categorías con referencia a raíces intelectuales de diversas 
tradiciones. 
" subrayado nuestro. 
17 "El naturalismo propone que, tanto ruanto sea posible, el mundo social debería ser estudiado en 
su estado «natural», sin ser contaminado por el investigador. Procedimientos «naturales», no 
«artificiales» como experimentos o entrevistas formales, deberían de ser la fuente primaria de 
datos''. Atkinson, P. y Hammersley, M. (1994:20). El naturalismo como categoría orientadora de la 
practica de investigación rualit:ativa proviene más bien de una tradición norteamericana e inglesa; 
sin embargo, para nosotros, la categoría «Mundo de la Vida» o «Lebenswelt», proveniente del 
una tradición germana (véase Husserl), tiene un mayor poder explicativo y orientador que el de 
naturalismo. Véase también Gómez-Heras, José M: G: (1989), Mélid'l Joan-carles. (1994). 
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En la HERMENÉUTICA, 18 porque otorga privilegio a una concepción de realidad donde ésta no 

es captada como una copia fiel o cuasi-fotográfica de la realidad, sino que ésta es 

interpretada por el sujeto y su realidad vivencia! inmediata; así también, y por otro lado, la 

FENOMENOLOGiA que resalta la conceptualización del "Mundo de la Vida" (lebenswelt), 

como el lugar originario donde se gestan las prestaciones subjetivas y que en posteriores 

aproximaciones teóricas en ciencias sociales es señalada - consciente o inconscientemente

como el espacio de la cotidianidad en donde las acciones de los sujetos tienen que ser 

observadas en un contexto natural, de los eventos, como acciones de los actores sociales.19 

Otros aspectos que se podrían rescatar como elementos característicos de la investigación 

cualitativa, serían: 

Que los investigadores buscan encontrar sentido interpretando los fenómenos en términos 

de lo que las personas construyen significados en sus propios términos. Pifia Osorio 

(1997:51) indica que "La investigación etnográfica, como las investigaciones cualitativas, 

busca la interpretación del sentido, esto es, la interpretación de la interpretación". Aquí de 

nuevo la categoría «interpretación» ligada también con la de «comprensión», que. son 

referidas constantemente como una característica que define a la práctica de investigación 

cualitativa, pero que habitualmente no se hace referencia a las raíces intelectuales de su 

procedencia, ni a sus variaciones desde diversos enfoques de la tradición interpretativa, y 

que aquí someramente indicaremos algunas que posteriormente profundizaremos. 

En términos muy generales podemos decir que el "interpretativismo" y sus diversas 

dimensiones o facetas fueron confonnadas fuertemente desde un desarrollo de ideas de la 

tradición intelectual alemana conocida como la hennenéutica, inicialmente filosófica y 

posterionnente apropiada por la sociología comprensiva y así también la fenomenología 

que contienen como núcleo la categoría de Verstehen o Comprensión; algunos de sus 

18 Como veremos más adelante en donde precisamos que no hay una sola hermenéutica sino 
diversas oonceptualizadones de ella. 
19 Con ello querernos resaltar, como ya se ha dicho con anteriortdad, que la raíz intelectual de dos 
tradidones hisl15ricas. la Hermenéutica y la Fenomenología, y que éstas ante los discursos y 
prácticas sobre el quehacer investigativo cualitativo en educación, no se reconocen o explicitan los 
orígenes que fundamentan ese quehacer. 
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representantes más importantes serian: Dilthey, Husserl y Schutz, así como más 

contemporáneamente Heidegger, Gadamer, Habermas y otros. 

Pero siguiendo a Schwandt ( 1994) se podría indicar algunas variantes sobre la 

conceptualiz.ación de la categoría Verstehen o Comprensión20 y su correlato la 

interpretación, y que serían: t La interpretación Hermenéutica de la Verstehen. • La 

interpretación Fenomenológica de la Verstehen. • La Antropología Interpretativa (Geertz). 

• El Interaccionismo Simbólico (Blumer-Mead). • El Constructivismo psicológico.21 

Así también que la investigación cualitativa implica el uso y recolección de una variedad de 

material empírico para lo cual se recurre a estrategias de interrogación, tales como estudios 

de caso, historias de vida u historia oral, entrevistas y observaciones etc. que descnben 

desde el ámbito cotidiano rutinas o rituales, situaciones problemáticas y los significados 

producidos desde la perspectiva de las vivencias del sujeto (prestancias subjetiYas), 

mismas que fommn parte de nuestras interrogantes, por lo anterior se recurre a los métodos 

pertinentes para captar las mencionadas dimensiones que muchas veces no es reconocida su 

conexión con perspectivas filosófico-teóricas que explican y fundamentan dicha actmdad 

práctica. 22 

Otra definición que busca distinguir la naturaleza de la investigación cualitativa dentro de 

una tradición que hace énfasis en la naturaleza ontológico-epistemológica del objeto de 

estudio y que remite implícitamente al origen de una problemática en la distinción que 

Dilthey realizó entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu la encontramos en 

(Stake, 1998:42) y que además marca una polarización entre la interpretación de datos 

directa de los acontecimientos e interpretación de los datos de las mediciones. 

"La distinción fundamental entre investigación cuantitativa e investigación 
cualitativa estriba en el tipo de conocimiento que se pretende. Aunque parezca 
extraño, la distinción no está relacionada directamente con la diferencia entre datos 

20 Podemos enrontrarotras oonceptualizadones en Giddens, (1997:74-92). 
21 Véase Gil, (1997). 
22 Y que p:xtriamos rastrear no sólo en el concepto de vivencia en Dilthey sino además en sus 
trabajos sobre biografías. 

22 



cuantitativos y datos cualitativos, sino con una diferencia entre búsqueda de causas 
frente a búsqueda de acontecimientos. Los investigadores cuantitativos destacan la 
explicación y el control; los investigadores cualitativos destacan la comprensión de 
las complejas relaciones entre todo lo existente". 

Tenemos así también con Denzin y Lincoln (1994:3-4), una conceptualización que remarca 

la complejidad de la empresa cualitativa: 

"La investigación cualitativa es un campo interdisciplinario, 
transdiciplinario y en ocasiones contra-disciplinario. Está cruz.acta por las 
humanidades, las ciencias sociales y las fisicas. Así de esta forma la 
investigación cualitativa es muchas cosas a la vez. Es multiparadigmática 
en su enfoque, sus practicantes son sensibles a la aproximación al valor 
del uso de varios métodos. Se dedican o se comprometen a una 
perspectiva naturalista y a la comprensión de la experiencia humana. Al 
mismo tiempo el campo es inherentemente político y conformado por 
múltiples posiciones éticas. La investigación cualitativa se encuentra 
paralelamente entre dos tensiones. Por un lado, se encuentra atraída por 
una VISton interpretativa estrecha definida como positivista y 
postpositivista, humanista y naturalista sobre las concepciones de análisis 
de las experiencias humanas".23 

Lo anterior nos indica una visión de la investigación cualitativa como un conjunto de 

prácticas que abrazan historias disciplinarias diversas, conllevando esto a tensiones y 

contradicciones que caracteriz.an éste tipo de investigación en donde se incluye tanto sus 

métodos como sus fonnas de indagación e interpretación. 24 

Otra cuestión a destacar es que la investigación cualitativa no tiene métodos distintivos que 

son enteramente suyos y por lo tanto ningún método específico puede anteponerse ante 

23 Traducción nuestra. "Qualitative research is an interdisdplinary, transdisdplinary, and sorne times 
counterdisdplinary field. It crosscuts the humanities and the social and physical sdences. 
Qualitatlve research is many things at the same time. It is multiparadigmatic in focus. lis 
practltioners are sensitive to the value of the multimethods approadl. They are committed to the 
naturalistic perspective, and to the interpretative understanc:ling of human experience. At the same 
time, the field is inherentiy political and shaped by multiple ethical and political positions". 
"Qualitative research embraces two tensions at the same time. On the one hand, it is drawn to a 
broad, interpretative, pJStmodem, feminist and oitical sensibility. On the other hand, it is drawn to 
more narrowty defined positivist, postpositivist, humanistic and naturalisüc conceptions of human 
experienc:es and its analysis." 
24 En contra de la visión reducdonista de Anderson. 
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otro, ya que además cada desarrollo histórico disciplinar se apropia en fonnas específicas 

de cada uno de ellos dándole su particularidad e enriquecimiento. Así en la antropología 

cultura~ la etnografia adquiere ciertos tintes que varían por ejemplo en la etll"Efalia 

escolar. 

Los usos y diversos significados de los métodos cualitativos plantean la dificultad de 

definir y llegar a un acuerdo esencial ya que como se ha dicho es muchas cosas a la vez. 

Por ello también últimamente encontramos dispersiones genéricas (Denzin y Lincoln, 

1994) que renuevan las formas narrativas de las descripciones de eventos de las acciones 

humanas; tales narrativas podríamos ejemplificar como los casos de: 

- Documentales que se leen como ficción (Mailer) 

- Parábolas y metáforas que se presentan como etnografia (Castaneda) 

-Tratados teóricos que tienen tintes de registros de viaje. (Levi-Strauss). 

La investigación cualitativa ha sido evaluada bajo el criterio sobre qué es lo que nos 

comunica o si dice algo significativo y ello tiene que ver con cómo es conceptualizada la 

realidad, es decir cómo es visualizado el mundo social y lo anterior, habría que reconocer 

que dicho criterio tiene un valor eminentemente ontológico y epistemológico, que muchas 

veces es despreciado como fiitil. Véase Anderson, (1991). 

Lo ontológico y epistemológico como dimensiones poco prácticas, penniten a recordar a 

Bateson (1972:13) quien seilala que se puede resaltar que todo investigador cualitativo es 

un filósofo, ya que en un sentido universal todo ser humano es guiado por principios 

abstractos que le orientan, y tales principios son un conjunto combinado de creencias 

ontológicas ya que implica cuestiones y preguntas de la naturaleza sobre: ¿Qué tipo de ser 

es el ser humano? O ¿Cuál es la naturaleza misma de nuestra realidad? Así también 

epistemológicas, ya que uno se pregunta sobre ¿Cómo conocemos el mundo? O la cuestión 

entre la relación del que pregunta y sobre aquél que queremos conocer, así también 
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cuestiones metodológicas, ya que nos preguntamos por el ¿Cómo conocer el mundo u las 

formas de obtener conocimiento sobre éste?. 

Hasta ahora nuestro propósito se ha encaminado a presentar algunas conceptualizaciones 

sobre la naturaleza de la investigación cualitativa y de cómo en éstas se presentan 

categorías que poseen una conexión con raíces intelectuales que conforman tradiciones 

específicas que no siempre son explicitadas. Sin embargo aún no queda ampliamente claro 

el concepto de tradición, y por ello nos dirigimos a continuación a esa tarea. 

El significado de tradición como una fonna de experiencia humana. 

Tradición (del latín traditio, de tradere, hacer pasar a otro, transmitir) "Como expresa la 

etimología de la palabra, transmisión de ideas, costumbres, creencias, prácticas y rituales 

religiosos, morales o simplemente de conducta socia~ que se realiza de generación en 

generación. También, las mismas cosas transmitidas. La palabra se reserva para aquellos 

casos en que lo que se transmite tiene cierta importancia y se considera fundamental para el 

presente y el futuro de la sociedad y que, en el fondo, se reverencia ... ". Cortés y Martínez 

(1996). 

De acuerdo a Cortés y Martínez (1996) "En la filosofía contemporánea la noción de 

tradición ha sido reivíndicada por H.G. Gadamer. Para éste autor, la interpretación o 

hermenéutica, capaz de ofrecer la fundamentación de las diversas fonnas de experiencia 

humanas (no sólo la experiencia científica, sino también la experiencia religiosa, ética, 

histórica o estética) surge del estudio de las estructuras previas de toda comprensión, y es 

realizada por un sujeto histórico que parte de unas condiciones dadas espacio-temporales y 

también de unas estructuras previas de pre-comprensión ... ". 

La Enciclopedia Británica indica sobre la tradición: Es el agregar o incluir costumbres, 

creencias y practicas que le dan continuidad a una cultura, civilización o grupo social de tal 

manera que les da fonna a sus visiones. (X-84) 

25 



Así desde una interpretación etimológica sobre el cqncepto de tradición, en su raíz latina 

tradere que significaría entregar; una tradición y su desarrollo podrían ser vistos desde tres 

elementos constitutivos: 

Practicante-Guardián ---------- Prácticas -------------- Artefactos 

(Profesor-Investigador) (Investigaciones) (Técnicas e instrumentos). 

Lo anterior nos indica una estrecha relación entre tradición, práctica y legado cuestión que 

a su vez nos permite desde una perspectiva del presente, resaltar que en estos momentos 

nos encontramos en una situación en donde la investigación cualitativa en educación y sus 

diversas formas de investigación aplicada o de estudio de campo con sus fundamentos y 

búsquedas, en cuanto a sus recursos teóricos-metodológicos, se enfrentan positivamente 

ante una instancia de descubrimiento-redescubrimiento que posibilitan formas renovadoras 

de mirar, interpretar, narrar, argumentar, discutir y debatir ante las posibilidades de rescate 

de diversas tradiciones aún dispersas, abandonadas o olvidadas; ya que las tradiciones no 

emergen espontáneamente, sino más bien surgen de una herencia intelectual histórico

social y por lo tanto éstas pueden ser reinventadas, rescatadas, transformadas, corrompidas 

o eliminadas, y por ello se hace también un énfasis entre la relación historia, tradición y 

clásicos, para abordar estudios empúicos sobre los procesos cotidianos que se presentan en 

los diversos espacios educativos. 

Como hemos señalado los elementos de toda tradición pueden ser conservados en el sentido 

de que ha habido un practicante guardián que preserva la tradición y la re-transmite, aunque 

esa re-transmisión puede tener varias formas, una sería sistemática y por lo tanto con 

estructura, u otra podría ser una reelaboración sin estructura o una práctica que presenta 

elementos dispersados. Así parafraseando a Harnilton (1994) la historia de las tradiciones 
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es tanto una narrativa sin estructura --ANÁLISIS DE DIÁSPORA--
25 como una crónica que 

demuestra una no-cohabitación paralela entre lo original de la propuesta inicial y de aquella 

que después se da. Y de esta manera la historia de la ciencia social en su perspectiva 

cualitativa es un recuento de una génesis y dispersión de una constelación de ideas en las 

que los investigadores se posicionan; por ello uno de nuestros propósitos será recuperar 

dimensiones de esa dispersión y en ocasiones, olvido de la tradición iniciada por Dilthey en 

torno a la fundamentación de las ciencias humanas (ciencias del espíritu) frente a las 

pretensiones del positivismo. 

La perspectiva anterior sobre la conceptualización de lo que es tradición se caracteriza por 

una visión histórica, que como hemos dicho, toda tradición pasa por un proceso de 

transmisión-preservación o conservación por parte de un PRACTICANTE-GUARDIÁN, mismo 

que influye y determina normativamente en las PRACTICAS mismas de proyectos de 

investigación que a su vez recurren a ARIEFACTOS, es decir técnicas e instrumentos para la 

recolección de datos. Esto anterior dentro de un arco histórico espacio-temporal se 

caracteriza no por un proceso mecánico, sino más bien, dinámico en donde la apropiación 

de la transmisión de los saberes de esa tradición es enriquecida, reinventada o incluso 

defonnada. 

De lo anterior se puede decir que cualquier intento de sistematizar o entender las 

tradiciones en la investigación cualitativa será necesario adoptar una perspectiva histórica 

que nos remita siempre a la génesis (historia de los problemas) y los orígenes de cada 

tradición en donde son clave sus "guardianes" corno generadores y transmisores de ese 

saber y que serían considerados como clásicos. Sin embargo como Shils (1981) señala, la 

categoría "tradición" entendida como el aspecto normativo y o directivo como potencial 

investigativo que proviene del pasado ha perdido reputación entre los investigadores 

sociales, perdiendo así las tradiciones su valor formativo. Ya que el conocimiento 

proveniente de nuestros antepasados ha sido suplantado por el conocimiento científico 

25 Pudimos distinguir dos perspectivas analíticas del fenómeno sobre el desarrollo de las tradiciones 
y estas fueron A) El análisis de diáspora. Y, B) El análisis estructural. Véase David Hamilton (1994). 

27 



basado en el procedimiento sustentado en la experiencia de los sentidos y el racionalismo 

crítico. 

Otra forma de abordar la problemática de la tradición bajo una perspectiva que no privilegia 

lo histórico, la encontramos en Wolcott (1992). Y es abordada bajo el tema de TOMA DE 

POSTIJRA: Para é~ la toma de postura puede ser entendida en dos sentidos: A) En un sentido 

negativo a la adopción de Wla pose artificial. B) en el sentido positivo~ tomar wia postura es 

tomar una posición estratégicamente hablando, adoptar una actitud o adoptar una política. 

La visión pragmática y ecléctica de Wolcott, percibe a la toma de postura como una tarea 

en que el investigador asume sus asunciones teóricas y fonnas específicas de trabajo 

tomándolas de un campo de "mercado de ideas", por lo que las tradiciones sirven como un 

punto o lugar que se recurre de acuerdo a las preferencias o predisposiciones del 

investigador. Así que la conceptualización de lo que es una tradición, no es vista tanto 

corno algo que es heredado de una cultura del pasado, sino más bien corno que es 

compilado, adquirido y en ocasiones inventado; y en éste proceso el investigador madura o 

crece ante una postura y a su vez implica la cuestión de un estilo de pensamiento y 

practica. 

En cuanto a la toma de postura Wolcott (1992) añade una serie de cuestiooes y situaciones 

que ello implica, tales serian: + Tomar postura está ligado con el hecho de establecer 

elecciones estratégicas para la investigación, pero también por una perspectiva personal que 

tiene que ver con la infonnación manejada y los tipos de adscripción en asociaciones 

basadas en disciplinas y con comunidades. Así como el compromiso con ciertas 

problemáticas que nos hace abordarlos en formas particulares. • La sabiduría sedentaria 

procedente de una tradición largamente establecida ofrece muchas veces una legitimación 

más que una liberación, lo cuál nos llevaría a una ruptura con las tradiciones. + El empleo 

de enunciados como etiquetas de la perspectiva elegida (Etnografia) corno recurso 

estratégico del problema a trabajar y la intención de crear una impresión académico 

metodológica. Son los propósitos de la investigación los que requerirán de una u otra 

estrategia de una perspectiva. • La obligación de reconocer los géneros, podremos 
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intencionalmente adoptarlos o mezclarlos, pero no debemos indiscriminadamente 

desdibujarlos o ignorar las contribuciones que cada uno de ellos ha contribuido en sus 

formas especificas. + En cuanto a sus funciones, la referencia a tradiciones y su toma de 

posición muchas veces viene acompaftada de aquellos nombres de investigadores 

prominentes que han contribuido al desarrollo de algún campo académico especifico. 

(Marcos de referencia que permiten una mayor comunicación con nuestros lectores). 

Otra perspectiva que ha surgido dentro del marco del entendimiento de las tradiciones es la 

de su clasificación y sistematización en donde se lleva a efectuar ya sea por países26
, por 

raíces intelectuales, escuelas de pensamiento, prácticas y orientaciones, o por disciplinas27
, 

etc. Un primer esbozo de un intento de ello desde una arquitectónica de lo general a lo 

particular lo encontraría en el señalamiento de las tradiciones Aristotélica y Gali/eana 

(Mardones y Ursúa, 1991) que a su vez nosotros ubicarnos en sus fundamentos en lo que 

llamamos paradigmas ontológicos que sería el: A) Objetivismo Naturalista y B) La 

Subjetividad Trascendental, y que más adelante trabajaremos con mayor detalle. 

En ese intento de clasificación, tenemos el desarrollo y elaboración de taxonomías de 

tradiciones, tal como lo hace Jacob (1987), al igual que Laudan (1977) entre otros, en ellos 

está implícita una visualiz.ación que privilegia la existencia de una confluencia entre el 

concepto de tradición y el concepto de paradigma" propuesto por Kuhn, y por lo tanto las 

,. Delamont Sara y Hamilton David (1978) hacen una distinción de tradiciones entre las 
investigaciones cualitativas norteamericanas (positivistas, con base al modelo de Flanders) y las 
británicas (de corte interpretativo antropológico) que tienen como atención la interactión en el 
aula. 
27 Collins Randall. (1996) por ejemplo hace una dasificación de cuatro tradiciones sociológicas que 
serian: 1) La tradición del conflidto, 2) La tradición racional/utilitarista, 3) La tradición 
Durkheimiana, y 4) La tradición microinteraccionista oomo una sociología nativa 
norteamericana; aunque habria que reoonocer sus raíces o raigambre germanas que proceden de la 
antropología vía Boas y la fenomenología vía Husserl-Schutz; en ellos cabe la c.ategoria sobre el 
ooncepto de la tradición oomo proceso histórioo antes señalada: Practicante-Guardián, ya que 
tocia tradición pasa por un proceso de transmisión-preservación por parte de un PRAcnCANTE~ 
GUARDIÁN; así también seria el caso de miembros de la primera generación de la "Escuela de 
Francforrque influyeron en los causes de la sociología norteamericana como Adorno o Marcuse. 
" PARADIGMA: que forman parte de un arco dentro de sistemas filosóficos en donde se denotan 
formas partiru/ares de ontologías, epistemologías y metcx1ologías, que no penniten mucha 
movilidad entre ellos. PERSPECTIVAS. son sistemas menos estructurados y penniten una mayor 
movilidad entre ellos. 
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tradiciones más que evolucionar están restringidas, ya que están constituidas por una matriz 

disciplinar. Esta perspectiva se basa en un ANÁLISIS ES1RUCTIJRAL (en contraste a1 análisis 

bajo el concepto de diáspora arriba señalado) que no deja de presentar una serie de 

problemas e interrogantes que podrían ser: si estas tradiciones coexisten en annonía y 

ocupan diferentes espacios conceptuales, entonces ¿Cómo una tradición llega a ser 

remplazada por otra? O en su lugar ¿ Las tradiciones no reemplaz.an una a la otra, sino que 

emergen espontáneamente y coexisten una al lado de otra?. Así las tradiciones son 

presentadas como campos disciplinarios nítidamente separados que se pueden mapear o 

taxomizar en una fonna relativamente sencilla, sin embargo no hay ninguna referencia que 

lleve a una reflexión sobre los orígenes de estas tradiciones en una perspectiva histórica que 

muestran más que una estructura nítidamente distinguible una trama intrincada que se hace 

más compleja ante la investigación aplicada o estudios de campo y la diversidad de toma de 

posturas ante los problemas en los trabajos de campo. 

Jacob (1987) desarrolla los siguientes criterios para deducir tradiciones: A) Asunciones 

sobre la naturaleza humana y la sociedad (concepciones epistemológicas), B) Ternas 

prioritarios de estudio, y C) metodologías de investigación que aplican. De estos criterios 

Jacob establece las siguientes tradiciones: 

• Psicología ecológica. 

• Etnografia holistica. 

• Etnografia de la comunicación. 

• Antropología cognitiva. 

• Interaccionismo simbólico. 

Para terminar esta sección presentaremos una serie de propuestas taxonómicas y/o de 

clasificación de diversos autores con respecto a la investigación cualitativa. 

De acuerdo a Atkinson et. al. (1989) la elaboración de taxonomías de tradiciones tal como 

lo hace Evelyn Jacob puede ser contra productivo ya que comúnmente solo lleva a 

situaciones de controversia y ambigüedad. Así para ellos la tradición debe ser abordada 
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desde una instancia evolutiva e histórica en donde éstas son vistas corno movimientos 

sociales no enteramente ordenados y que su confonnación estructural o su arquitectónica es 

resultado de una recombinación de diferentes actividades, así como su diferenciación, 

divergencia y continuidad. 

Ante ello los británicos Atkinson, Delamont y Hanunersley, (1988:243) proponen ante la 

taxonomía de Jacob, tomar en cuenta dos aspectos: A) Las tradiciones y su tratamiento no 

pueden o deben ser tratadas como algo claramente definible, sino como marcos de trabajo 

"ligeros" que penniten demarcar o dividir cierta investigación y B) Una buena 

investigación no debe de parar ante limites nacionales. 

La complejidad terminológica y la variedad de prácticas de investigación cualitativas, 

temáticas y campos de aplicación ha llevado al desarrollo de clasificaciones o taxonomías 

que ayuden a la clarificación, aunque no hay una forma de clasificación única, rú 

generalizada, a continuación para tenninar esta primera parte presentamos algunas otras 

clasificaciones. 

Modalidades de investigación en base de objetivos comunes: 

A) Conocer las características del lenguaje. B) Descubrir regularidades en la experiencia 

humana, y C) Comprender el significado de un texto o una acción. 

Clasificación de tradiciones y/o paradigmas por su interés cognitivo29 de acuerdo a 

Habennas y que serían: Predecir, Comprender, emancipar y otros autores añaden 

29 Habermas distinguió tres intereses cognitivos "cuasi trascendentalesn e irreductibles: técnico 
(predecir)~ práctico (comprender), y emancipatorio (libertad); estos intereses constitutivos del 
conocimiento servían como base de tres formas diferentes de conocimiento y tres tipos diferentes 
de disciplinas, cada una con su propio enfoque metodológico distintivo, su campo de dominio, y sus 
objetivos. cada uno de estos intereses cognitivos está arraigado en una dimensión de la existencia 
social humana: trabajo, interacción simbÓlica, y poder, el acceso a las ciencias empírico-analiOcos 
incorporan un interés cognitivo técnico, el de las ciencias hermenéutico-históricas incorpora uno 
práctico, y el acceso a las ciencias críticamente orientadas incorporan un interés cognitivo 
emandpatorio. 
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desconstruir y que correspondería a los paradigmas Empírico-analítico, Hermenéutica 

Fenomenológica, Dialéctico Crítica y Post-estructuralismo. 

Las estrategias de investigación están determinadas por la naturaleza de las interrogantes 

de la investigación desde diversas tradiciones, en Morse (1994) encontramos la siguiente 

clasificación de acuerdo a un estudio empírico sobre el regreso de viajeros a su ciudad natal 

y su encuentro con la familia. 

- Interrogantes de significado. Tradición fenomenológica. 

¿Cuál es el significado de regresar a su tierra, a su casa? 

- Interrogantes descriptivo/interpretativas tradición etnográfica. 

¿Cómo se encuentra la sala internacional de ª"ibos cuando llega el vuelo? 

- Interrogantes de proceso. Tradición de la teoría fundamentada. 

¿Cuál es el proceso de la reunión de la familia? 

- Interrogantes centradas en la interacción verbal y él diálogo. tradición etnometodológica 

¿Cuál es la tipología de los viajeros? 

- Interrogantes de comportamiento. Tradición etnológica. 

¿Cómo se manifiestan los comportamientos de recibimiento entre los viajeros y sus 

familias? 

Buendía (1997) basándose en estudios realizados en España establece la siguiente 

clasificación de enfoques cualitativos: 

La fenomenología hermenéutica. - La Etnografia. (En diversas modalidades) - El 

Interaccionismo Simbólico. Y - La Etnometodología. 
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Creemos que con las cuestiones problemáticas presentadas hasta aqu~ podríamos retomar a 

un perfil histórico que nos pennite tener mayor claridad con respecto a la naturaleza de la 

investigación cualitativa y sus fundamentos. 
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La cuestión del debate sobre la demarcación de las ciencias y la central/dad 

de lo metodológico: Entre teoría del conocimiento y teoría de la ciencia. 

Nuestra tarea inmediata se dirigirá a puntualizar algunos aspectos sobre concepciones 

duales de la ciencia, éstas las abordaremos dentro de un marco de la cultura histórica de la 

tradición gennánica en donde abordaremos reflexiones que abren wta polémica que gira 

alrededor de la demarcación entre las ciencias naturales y las ciencias del espíritu y de 

cómo en ellas se da una polariz.ación en cuanto a concepciones de ciencia. 

En la base de esta polémica y búsqueda de fundamento tenemos una primera dualidad: 

o FUNlll\MENTACIÓN DE LAS CIENCIAS que proceden de la filosofia, ya sea 

con un respaldo de la metafisica o no. En consecuencia tienen como base la 

"teoría del conocimiento". 

O FUNDAMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS que proceden con los propios recursos 

de la actividad científica y que por lo tanto se desplaz.an de una teoría del 

conocimiento a una "teoría de la ciencia". 

Con la aparición del positivismo, la polaridad arriba señalada tenderá a desdibujarse, ya que 

se presentará un desplaz.amiento de la teoría del conocimiento a una teoría de la ciencia, 

ello traerá una serie de consecuencias que a continuación delinearemos para una mejor 

comprensión del lugar que tendrá la génesis de los planteamientos que Dilthey hará en la 

fundamentación de las denominadas ciencias del espíritu, así como el contexto de los 

planteamientos del historicismo alemán. 

Como señalábamos con anterioridad, será el positivismo el que marcará el final de Ja teoría 

del conocimiento como un marco para la labor fundacional del quehacer científico y por 

ello, en su lugar, se recurrirá con exclusividad a la teoría de la ciencia, ya que para los 

positivistas el conocimiento se encuentra implícitamente definido por la propia realidad de 
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las ciencias (Habermas.1990) y por ello también se privilegiará una reflexión que girará 

dentro de un marco de la j118tificació11 de la l'a/ide:: del procedimiento cognitivo científico, 

que de la/11ndame11tació11 de carácter gnoseológica. 

Tal consideración por parte del positivismo ha sido calificada como una actitud típicamente 

cientifista3° que a nuestro parecer, ha traído a colación una serie de consecuencias, que a 

continuación brevemente delinearemos; en primer lugar se presenta una situación del 

"Horror Metaphysicus" 31 en el que se presenta una oposición irreconciliable entre las 

actividades de la ''.fllo.w~fía especufatil'a" y aquellas de la '~filosf~{fa científica" en donde 

ésta última -<:orno bien señala Habermas-tiene de filosófica solamente lo necesario para 

inmunizar a las ciencias de la filosofia misma. 32 

Como ya se ha dicho que la perspectiva positivista girará alrededor de la justificación de la 

valide:: del procedimiento cognitivo científico; otra de las consecuencias cientifistas será el 

de otorgarle centralidad a la cuestión de lo metodológico como vital en la racionalidad 

científica, y por lo tanto "si una teoría del conocimiento traspasa el marco de la 

metodología científica, recibe el mismo veredicto de superficialidad y de falta de sentido 

que había atribuido antes a la metafisica". Habermas, (1982:76). Por lo que la ciencía será 

entendida como un sistema de proposiciones y procedimientos, es decir como un conjunto 

rígido de reglas, y así de esta fonna, la teoría del conocimiento queda reducida a 

metodología. 

30 Nuestra JX>Sición al respecto oonsidera que la ciencia no puede entenderse a sí misma negando 
la credibilidad de otras formas de oonodmiento, tal como podría ser la filosofía, el arte - como 
veremos mas adelante ron Dilthey - e indusive la religión; por ello ooncordamos cnn Melich (1994) 
en que "la filosoña no ha sido remplazada en modo alguno por un instrumento cognoscitivo más 
poderoso, el saber científico, ni los problemas filosóficos pueden ser resueltos por los métodos 
experimentales. De ahí la importancia, hoy de descubrir el lugar de la filosofia junto al conjunto de 
las ciencias humanas". 
31 Ver: Kolakowski Leszek. (1990). 
" Garín (1982: 21) nos recuerda que en mayo de 1928, presenta en Viena Carnap su primer libro 
importante ''Der logische Autbau der Welt~ hablando también por el grupo de pensadores vieneses 
y destinado a no tener poca resonancia en todo el mundo, en donde aclaró la distancia que 
separaba a la nueva filosofía científica de la filosofía tradicional; según su parecer se había 
finalmente iniciado una nueva era. "el nuevo modo de filosofar -afirmaba carnap-- se ha fonnado 
en el contacto directo con el trabajo de las ciencias especializadas, partirularmente de la 
matemática y de la ñsica''. Enunciado típico de una posición objetivista naturalista que más 
adelante abordaremos. 
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Otra consecuencia de la sustitución de la "teoría del conocimiento" por una "teoría de la 

ciencia" será que se evidencia que el sujeto cognoscente deja de funcionar como sistema 

referencial", tal como venía haciéndolo la tradición alemana desde Kant a Marx, donde es 

tema.tiza.do como "conciencia", "espíritu"., "Yo", etc. y así era básico el cuestionamiento 

por las condiciones del conocimiento posible (Kant), siendo vital la perspectiva de la 

"subjetividad trascendental", en donde la explicación del sentido de la validez de los juicios 

y los enunciados tendría su posibilidad sólo desde el sujeto como sistema referencial, ya 

que los hechos "no existen "3", sino que son constituidos por la actividad del sujeto. 

Entonces en consecuencia el positivismo tennina ocultando la problemática de la 

constitución del mundo15
, ya que como vimos con anterioridad en su afán por un 

conocimiento riguroso que lo lleva a centrarse en la metodología científica como un 

sistema de reglas y como una forma de justificar la validez misma del procedimiento 

científico, presuponiendo por ello la validez de la lógica formal y de las matemáticas. 

Al respecto Habermas acierta en señalar que por lo tanto para el positivismo "el sentido del 

conocimiento mismo se convierte en irracional" pero ello trae en consecuencia una visión 

ingenua en donde el conocimiento lo que hace es meramente "describir" la realidad y por lo 

tanto este objetivismo desplaza la cuestión trascendental acerca del "sentido del 

conocimiento" por la del "sentido de los hechos". 

Hasta aquí nuestro objetivo se han encaminado a mostrar implicaciones que tiene la 

consolidación de lo que ahora conocemos como "el paradigma empírico analítico" en el 

marco de un interés cognitivo específico, marco en el cual, como veremos más adelante se 

presenta una polémica en donde se buscará dar una identidad a lo que ahora conocemos 

33 El sujeto cognoscente al dejar de funcionar como sistema referencial, y al desaparecer la 
problemática de la constitudón del mundo aJeSl:iones centrales en los fundamentos de la 
investigación cualitativa. Son resultado de la visión que hay detrás del objetivismo naturalista, por 
ello iniciaremos bosquejando este paradigma ontológico para luego llegar a visión del subjetivismo 
trascendental. 
34 Posición que asume la perspectiva objetivista en la que ubicamos al positivismo. 
35 cuando desde las perspectivas llamadas interpretativas en la investigación cualitativa se habla de 
captar la realidad desde el punto de vista de los actores mismos, se está tocando precisamente la 
problemática de la constitución del mundo. 
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como "Ciencias Sociales y Humanas", y que en la génesis de esta problemática, Dilthey 

denominó "Ciencias del Espíritu". 

Por ello consideramos pertinente hacer referencia a lo que Habennas nos señala en su 

trabajo "Conocimiento e Interés" donde afirma: 

'°El pos1ttVJsmo ha suprimido de manera tan eficaz las Viejas tradiciones y ha 
monopolizado de manera tan efectiva Ja auto comprensión de la ciencia que, desde 
la autosupresión de la crítica del conocimiento por Hegel y Marx, la apariencia 
objetivista no puede ser destruida volviendo simplemente a Kant, sino sólo de forma 
inmanente por medio de una metodología que persiga hasta el fin sus propios 
problemas y, de esta suerte, se vea obligada a la autoreflexión." Habermas, 
(1990:77-78). 36 

De acuerdo a Habermas los atisbos de tal autoreflexión de las ciencias la encontraremos en 

la crítica historicista de Wilhelm Dilthey en sus intentos de la fundamentación de las 

"ciencias del espíritu", en donde se buscará una metodología que trascienda sus propias 

limitaciones, por ello surge de nuevo una dualidad; por el lado positivista tenemos el 

"monismo metodológico" y por parte de la posición diltheyana la cuestión de los métodos 

en plural, con base en una distinción ontológica de los objetos de las ciencias naturales y 

los objetos de las ciencias del espíritu y con ello a la distinción entre explicación (Erklaren) 

y comprensión (Verstehen). 

Pero antes de entrar de lleno en el contexto de la búsqueda que lleva al historicismo y con 

él a Dilthey a polemizar un concepto de ciencia y método, creemos necesario profundizar 

un poco más en caracterizar al "ohjetivismo naturalista" que define a1 positivismo y en 

contraposición al "subjetivismo trascendental" que define la visión distintiva de lo que 

será la propuesta diltheyana de las "ciencias del espíritu" y que según nuestro punto de 

vista constituye como tradición, una importante veta dentro de la investigación cualitativa. 

36 Subrayado nuestro. 
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Una cara de la dicotomía entre ciencias naturales y las ciencias del espíritu son aquellas que 

proceden de una posición que admite la necesidad de una diferenciación de carácter 

ontológico entre: "El su de la naturaleza" y "El su de la vida humana". 

* OBJETOS de las Ciencias de la Naturaleza. 

Hechos exteriores a la conciencia, EXPLICACION. Su acceso es conceptual. 

• OBJETOS de las Ciencias del Espíritu 

Surgen del interior de la conciencia. Comprensión (Gnoseológico ). 

En consecuencia el acceso a su conocimiento es a través de las vivencias, hay una 

CONEXIÓN INTERNA entendida como conexión estructural entre sujeto e 

historia 

Hay entonces una diferenciación de fondo, la distinción ontológica en cuanto a la 

naturaleza del objeto --éste es en el caso de Dilthey-- pero que es sólo un punto de partida 

en el cual no se detiene, sino que, lo lleva a la cuestión en la que se requerirían diversos 

métodos, ya que ello se deriva del modo en que los diferentes hechos son accesibles, y que 

a su vez implica una instancia filosófica, en Dilthey es desarrollada como filosofía de la 

vida. 

Paradigmas ontológicos: el Objetivismo Naturalista y la Subjetividad 

Trascendental. 

La historia cultural de occidente se caracteriza por ser reflexión en búsqueda permanente de 

valores teóricos y prácticos, y será la filosofia quien protagonice tal empresa, asumiendo 

una función orientadora y fundadora de la actividad científi~ sin embargo ello no siempre 

será así, filosofia y ciencia en el desarrollo histórico mantendrán una relación ya sea 

distanciada, o unida, pero también así la filosofia será transformada o reducida a funciones 

especificas, tal es el caso por ejemplo en la filosofia analítica en el neopositivismo; pero 

aquí lo que específicamente deseamos desarrollar es cómo en el desarrollo del pensamiento 

filosófico del occidente se van conformado perspectivas filosóficas de la realidad que dan 
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lugar a lo que ya hemos denominado paradigmas ontológicos, hagamos un breve recorrido 

que delimite algunas de sus características en ese desarrollo histórico. 

No es posible desconocer como en la Grecia clásica. se presentan momentos cruciales en la 

historia del pensamiento filosófico donde se parte de un ideal de racionalidad ligada a un 

fin humanista en el que se busca un modo ideal de vida y reflexión. El filosofar griego 

aporta una primera clarificación de la razón 1nediante el esclarecimiento del universo en 

cuanto a mundo de seres, y de esta manera la filosofia adquirió la forma de ciencia 

universal, determinada por la universalidad de su objeto: el ser, la episteme aristotélica, y 

en el que también los sofistas descubren al hombre como sujeto del mundo, es decir el auto 

esclarecimiento de él mismo, aunque filosóficamente será posteriormente cuando el hombre 

como finalidad se consolidará hasta la constitución de la filosofia moderna. 

En contraste, será en la modernidad y específicamente con Galileo donde se irúcia el 

proceso de formalización-objetivación del pensamiento científico, proveyendo una 

propuesta para el conocimiento de la naturalez.a con el apoyo de las matemáticas. Esta 

perspectiva conllevará posteriormente a que Ja filosofia deje de tener unidad y 

universalidad, resultado a su vez del éxito del objetivismo naturalista en las ciencias. 

Tenemos pues que la opción Galileana será desarrollada posteriormente por el empirismo 

inglés, posibilitando en las ciencias humanas la génesis por ejemplo de la psicología 

fisicalista 3 7
• 

Será en los debates filosóficos posteriores a Descartes que se encuentra la presencia de un 

dualismo entre ob)elividad-subjetividad, en el que se percibirá un giro alrededor de 

37 Desde una perspectiva que busca rescatar al sujeto del «prejuicio obfetivist:a» se consideró que 
la psicología fisicalista se edificaba sobre un camino errado al tratar a la subjetividad humana con 
metodología positivista e intentar construir wnocimiento sobre el hombre imitando a las ciencias de 
la naturaleza teniendo las consecuencias de eliminar los oomponentes subjetivos. En 
contraposición, por ejemplo con Dilthey en una primera etapa, oponiéndose de la psioología 
fisicalista, habla en su lugar de una psicología descriptiva o comprensiva poniendo atención en el 
acontecer anímioo, es decir a ese dársenos de la vida anímica y su hacerlo en la vivencia, en ello 
hay una reflexión inmanente de la vida en donde Dilthey recupera al sujeto sin recurrir a una 
instancia trascendental. En una segunda etapa del pensamiento diltheyano encontramos que "no 
Interesa ... una psicología, sino una hermenéutica de la expresión humana. En la hermenéutica la 
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diferentes nociones sobre la subjetividad y el mundo objetivo. En estas nociones se 

presentan debates ontológicos que giran y polemizan históricamente sobre estas 

conceptualizaciones, en consecuencia se ha llegado ha afirmar que en la modernidad surge 

una renovación del objetivismo naturalista y por otro lado aparece el subjetivismo 

trascendental, estos paradigmas ontológicos servirán de fundamento a su vez de los 

paradigmas científicos: - Empírico-Analítico. - Hermenéutico-Fenomenológico, y -

Dialéctico-Critico y, a su vez dichos paradigmas determinan formas metodológicas 

específicas que de nuevo exponen un dualismo polémico entre monismo 

metodológico/pluralismo metodológico y ciencias de la naturaleza/ciencias del espíritu. 

Siguiendo a Gómez-Heras (1985) podemos profundizar sobre la cuestión de la mencionada 

renovación del objetivismo y su centralidad en el concepto de <<Ser-en-sí», ya que desde el 

desarrollo de esa tradición filosófica que proviene del pensamiento griego "es la actitud 

fundamental de la metafisica antigua al establecer el postulado de un «Ser-en-sÍ». La 

racionalidad moderna llevará hasta sus últimas consecuencias ese concepto de realidad 

como <<Ser-en-sí». Pero a diferencia del objetivismo antiguo, el moderno posee carácter 

matemático en lugar de rnetafisico. Él «ser-en-si» del mundo de la ciencia es un sistema 

racional unitario en el que toda singularidad concreta debe de ser determinada de modo 

racional. Su estructura formal es captable, en cuanto elemento anterior a la subjetividad, 

como estructura puramente matemática ... tal es el camino del saber universal, que a partir 

de Galileo se impone en el pensamiento moderno.". Gómez-Heras, (1989: 135). 

Con Descartes se da prácticamente Ja inauguración de Ja filosofia moderna, presentándose 

dos vetas, mismas que van a presentar una ambivalencia en su pensamiento, sin que ello no 

permita ver los aportes de su pensamiento: A) En primer lugar tenemos como el sujeto 

toma el centro, y esto es porque el sujeto, que es reflexión, tiene su inicio en el ego cogito, 

y ello remite al problema del conocimiento vinculado a la conciencia. B) Sin embargo --

Descartes --- termina Hipotecando la racionalidad del ego a una conceptuali7.ación del saber 

bajo una idea matemático fisicalista, que implica ser una actividad como mero complejo de 

expresión de la vivencia es concebida como la señal de unas intenciones no expresadas y de la 
relación inexpresable de un yo cnn sus objetivaciones". Habermas, (1989:174). 

40 



datos objetivos. Y de- ahí- la ambivalencia entre centralidad del sujeto, la reflexión, la 

conciencia", desarrollando la perspectiva del subjetivismo trascendental39
, y la percepción 

del saber bajo una lógica fisico-matemática de tradición Galileana que adquirirá un 

protagonismo histórico en cuanto a su predominancia, conjugándose así con la pers~ctiva 

objetivista fisicalista. Pero sobre todo, dicha ambivalencia lo es en tanto que no desarrolla 

coherentemente el «postulado subjetivista», y a pesar de ello con Descartes se inaugura una 

nueva fomia. de filosofia entendida como ciencia universal, fundamentada sobre una 

subjetividad también universal. (Ver anexo, Ilustraciones# J y 2). 

En cuanto al polo de la objetividad, Bernstein(l983:8) ofrece una primera aproximación al 

significado del objetivismo al señalar que es " ... la convicción básica de que hay o debe 

haber algo permanente, una matriz ahistórica o un marco de trabajo al cual últimamente 

podamos apelar con el fin de determinar la naturaleza de su racionalidad, del conocimiento, 

de la verdad, la realidad, lo bueno y lo correcto"'º. 

El objetivismo como pensamiento se caracterizará por operar con un supuesto básico, que 

será el del «ser en si» objetivo también conocido como Physis al cual el pensamiento del 

hombre o sus acciones cognitivas deben ajustarse para ser consideradas como verdaderas y 

justas, de ahí el ideal metodológico positivista de objetividad en el quehacer ciemífico. 

La utilización de la matemática es central en la construcción de la ciencia, ya que- en la 

lógica del método --que se basa en el cómo del conocimiento-- está la obtención de la 

38 Será posteriormente ron Kant que reaparezca pctentemente la «instanda trascendental» aunque 
en esa respuesta kantiana, en la interpretación husserliana, hay un rnvido lamentable: el del 
«mundo de la vida» y el de la «experiencia antepredicab.va», de ahí que ¡x>steriormente el proyecto 
de la fenomenología exija retomar a la experiencia originaria y predentífica de las cosas en el 
mundo de la vida. 
39 Sin embargo el ego cogito, la subjetividad en Descartes tiene una dimensión solipsista que 
pennea en toda la subjetividad trascendental y que será superada posteriormente ccn Husserl y 
otros filósofos que inauguran la intersubjetividad trascendental, planteamientos que llevan a temas 
y problemas que giran alrededor de la acx:ión, la interacción, la socialización, la sociabilidad, 
cuestiones centrales en los estudios de interaOOón en el aula en la tradición de la investigación 
aJalltativa. 
40 Traducción nuestra " ... the baslc cnnviction that there is or must be sorne permanen~ ahistorical 
matrix or ñame WOfk to Witd1 we can ultimately appeal In deterrnlning the nature of rationality, 
knowledge, truth, reality, goodness or rightness". 
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certe:za y la exactitud que se obtiene en consecuencia "La matemática construye la imagen 

teórica del mundo, y la técnica el instrumental para su dominio ... dominio que se extiende 

al destino de la humanidad y a la consecución de una posible «felicidad» humana" Gómez

Heras (1989:131). De esta forma el recurso a la matemática para la construcción de la 

ciencia moderna encontrará como campo preferente de aplicación en la fisica. 

Los presupuestos que tiene sobre la realidad el objetivismo fisicalista serán para sus críticos 

un prejuicio objetivista que en consecuencia viciará la metodología así como el sentido que 

la reflexión había tenido desde la filosofia griega, tal modificación radical se da en el 

sentido de que la razón-reflexión deja de ser meditación. de la razón en proceso de 

esclarecimiento de sí misma y en consecuencia pasa a ser central el procedimiento, lo 

metodológico, ya que proporcionará la seguridad de la verificación y comprobación que a 

su vez otorgará certe:za y exactitud, y en consecuencia --desde cierta tradición filosófica-

la reflexión es degrada a un mero conocimiento de datos denominados como objetivos.41 

Sobre la idealización y formalización de la realidad (Ver anexo, Ilustración# 3) que se dan 

en los inicios de la ciencia moderna y su fundamentación en las matemáticas y su 

aplicación en ámbito preferentemente de la fisica se dispondrá de una actitud naturalista ya 

que desde "Galileo, y posteriormente los pensadores racionalistas, absolutiz.a.n la evidencia 

matemática, y en la convicción de disponer del verdadero instrumento para obtener el 

conocimiento de la realidad construyen una imagen del mundo more geométrico... la 

ciencia se aleja progresivamente de su propio fundamento y se transfonna en una técnica 

refinada que versa no ya sobre cosas reales, sino sobre formas abstractas de cuerpos o de 

experiencias. Con otras palabras: la ciencia se ocupa no de cosas sino de idealidades y el 

quehacer científico se aleja del horizonte de la facticidad". Gómez-Heras, (1989:123-124). 

Muchas veces es común que al hacer referencia al significado de lo que es el objetivismo 

prevalezca confusión, ideas vagas y poco precisas y ello lleva en consecuencia a asunciones 

tácitas sobre lo que objetivisrno y su correlato objetividad tienen de significado. Jansen y 

Peshkin (1992) hacen referencia a esas asunciones tácitas que están detrás de la categoría 

"
1 Léase romo racionalidad téo'lica. 
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objetividad, y que seria: 1) erradicación de prejuicios, 2) ser justo y estar abierto a todos los 

puntos de vista, 3) hacer uso de procedimientos que tengan implícita la medición, y, 4) ver 

las cosas tal como son. 

El planteamiento objetivista se ha reflejado en el esquema dual objetividad-subjetividad o 

objetivismo-subjetivismo, en el cual el objetivismo fisicalista se inclina por privilegiar el 

polo de la objetividad, implicando una concepción atemporal de la realidad, por ello el 

cuestionamiento proveniente de la tradición alemana en el historicismo la cuestionó, ya que 

consideraron --entre otras cosas-- que dicha concepción se construyó a espaldas de la vida 

y la historia, ya que consideran que el hombre, cuya subjetividad está constituida por la 

historicidad de la propia conciencia que opera sobre la experiencia de un mundo relativo y 

cambiante; otros de los cuestionamientos que se le hacen al objetivismo son, que al 

identificar lo verdadero con lo objetivo, lo real y lo verdadero, cae del lado del objeto y por 

lo tanto la verdad se desvincula de la subjetividad, transformándose la realidad de la 

subjetividad en algo sospechoso de ilusión y arbitrariedad". presentando un polo opuesto 

más seguro y preciso, libre de esa ilusión y arbitrariedad, y que será el saber matemático y 

trae como consecuencia una perdida de contenido humanista, como posibilidad o fin de 

toda actividad científica, perdiéndose así su significado para la vida humana. 

Mientras que el subjetivismo parte del supuesto o la convicción de que ya sean conceptos 

racionales, la realidad, la verdad, las normas, deben de ser entendidas como un proceso de 

" Traducción nuestra. "En el transcurso de debates epistemológioos y metodológioos, percibimos 
un notable cambio en la oonceptualización y el entendimiento sobre la subjetividad, términos 
asociados oon Ja subjetividad, tales oomo distorsión y prejuicio, encuentran oompetitividad frente a 
otras perspectivas que perciben a la subjetividad oomo algo únioo, útil y de la cualidad personal del 
investigador o oomo una característica que demarca la interacción entre investigadores y Ja 
participación de sus investigados. Cllando la subjetividad es percibida oomo prejuicio y distorsión, 
los manuales de investigación ofrecen en fonna menor o mayor direcciones presoiptivas; en 
cambio ruando es percibida como una rualidad interactiva, aprendemos sobre a..iestiones 
personales, reflexivas o políticas y teoréticas". Jansen, Golie y Peshkin, Alan. (1992:682). "In the 
oourse of epistemology and methodology debates, we see a noticeable shift in thinking about the 
understandings and definitions of subjectivity. Terms assodated with subjectivity, sudl as distortion 
and vias, fac:e c:ompetition from perspectives that see subjectivity as a unique, useful, personal 
quality of a researdler or as tribute that marl<s the lnteraction between researchers and their 
research partidpants. When subjectivlty is seen as a distortion and bias, the literature offers more 
or less presoiptive advice; when seen as an interadonal quality, we leam about personal, reflexive 
or political and theoretical stances." 
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construcción, relativos a esquemas conceptuales específicos, así como a marcos teoréticos, 

formas de vida o conformaciones culturales, en otras palabras se resalta que la aprehensión 

de la realidad se da a través de una mediación por esquemas conceptuales, juegos de 

lenguaje, ideologías, etc. así también, asumen una diferenciación de carácter cualitativo 

entre los fenómenos naturales y los fenómenos sociales y hwnanos, ya que estos últimos 

están permeados por la intencionalidad así como de acciones orientadas hacia el futuro. 

Esta construcción de esquemas conceptuales específicos que tienen su eje alrededor del 

sujeto y la subjetividad como centro adquiere tintes diversos, y ellos tienen su expresión 

implícita y particular en expresiones características en. la investigación_ cualitativa que se 

expresan en perspectivas conocidas como: enfoque interpretativo, enfoque fenomenológico, 

perspectiva hermenéutica y que todos ellos indican una aproximación de investigación que 

pone como centro a los fenómenos de la subjetividad y en consecuencia a los procesos 

interpretativos y de significado de las acciones y expresiones de los sujetos. 

En una perspectiva más contemporánea que supera esa dualidad como polaridades 

opuestas, se sitúa una diferenciación entre los fenómenos naturales y los fenómenos 

sociales y humanos, tenemos que desde una perspectiva de la teoría social Giddens señala 

que los objetivistas otorgan primacía a los objetos sociales, siendo estos la sociedad y sus 

instituciones, en contraste con los subjetivistas que se centran en el agente social o humano 

como entes que se caracterizan bajo la categoría de lo individua~ pero enfatizando que 

estas dos instancias son complementarias e interdependientes. 

El objetivismo al privilegiar una metodología matemático-objetivista, se desentiende en 

consecuencia de cuestiones de la existencia humana y de su sentido en una perspectiva 

histórica teleológica, renunciando por lo tanto a tomar posiciones sobre él «mundo del 

deber ser» ya que sólo se limita a cuantificar y fonnalizar los hechos, contraste con la 

tradición alemana en el neokantismo de Badem con hombres como Rickert o Windelband 

entre otros, que habrían de abogar por una recuperación del concepto de valor. Detrás de 

esta polarización de concepciones podríamos distinguir, en el caso del objetivismo 
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fisicalista, una «actitud cientíjict>-natural» mientras que desde la subjetividad 

trascendental se distinguirla una «actitud ciendfico-espiritual» de raigambre humanista". 

Es importante resaltar que en la concepción fisicalista que opera bajo un modelo fisico

mecánico de la realidad donde la relación sujeto-objeto es una relación causal, mientras que 

en la perspectiva de la subjetividad trascendental la relación que se resalta es intencional

tendencial, contraponiéndose así dos mundos, el de la naturaleza, del que se ocupan las 

ciencias de la naturaleza y, el mundo de la cultura, sobre el que disertaran las ciencias del 

espíritu: y es esta polarización la que es el punto de partida del trabajo y debate que inicia 

Dilthey. 

Frente a las Ciencias de la Naturaleza seducidas ante el objetivismo naturalista y 

posteriormente también una buena parte de la filosofia, será sólo el idealismo que se 

mantendrá fiel al primado de la subjetividad. "El idealismo siguiendo el principio del ego 

cogito cartesiano ... reconoció que la evidencia apodíctica sobre el mundo se origina en la 

subjetividad, en cuyo caso el sentido del mundo no puede estar ubicado fuera de la 

subjetividad" Gómez-Heras, (1989:99), principio mismo que orienta ontológicamente y 

epistemológicamente a toda la tradición de la investigación cualitativa. 

Sin embargo, el idealismo no acertó en tematizar a la subjetividad como vida, y ello fue una 

tarea que se llevo a cabo en la segunda etapa de la modernidad, de la cual podríamos decir 

participó Dilthey con su filosofia de la vida en donde su categoria de Erlebnis o vivencia 

entre otras, que posteriormente junto con los planteamientos de la fenomenología se 

retomarán las exigencias cartesianas de apodicticidad. En estos términos, la razón, el ego 

cogilante adquiere una comprensión de sí mismo, de donde surge la hermenéutica como 

procedimiento para llegar a ese entendimiento de sí mismo, el «Ser-para-sí». 

De lo expuesto aquí tenemos como hemos señalado dos paradigmas ontológicos el 

objetivismo naturalista y la subjetividad trascendental, dentro de la cual tenemos otra 

~3 El humanismo romo categoria se ha convertido casi en un estribillo que ha perdido su contenido 
esencial, por ello mas adelante lo deterrninarerros. 
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variante que sería la intersubjetividad trascendental, de estas dos últimas podríamos atinnar 

que son el fundamento de toda investigación cualitativa. (Ver anexo, Ilustración# 4). 

Cultura alemana y el historicismo como antecedentes de la constitución y 

fundamentación de las ciencias del esplritu. 

Con lo hasta aquí presentado tenemos entonces el lugar que protagonizo el objetivismo y 

que ha tenido desde los inicios de la ciencia moderna, pero a pesar de estos inicios, 

prontamente se presentará un debate que marcará sus limites como resultado de una 

reflexión de las ciencias, al respecto Habermas (1991 :78), señala que el objetivismo no 

podrá ser superado desde afuera por una teoría del conocimiento, sino por una metodología 

que trascienda sus propias limitaciones; y tales intentos por una "autorejlexión de las 

ciencias" se encontrarán en Wilhelm Dilthey, estando su preocupación no centrada en una 

teoría del conocimiento sino en una metodología de las ciencias del espíritu (léase una 

teoría de la ciencia), que va más allá del objetivismo y sus pretensiones de reflejar un en-sí 

de hechos legalmente estructurados que ocultan el modo de la constitución previa de los 

hechos y que será el lugar precisamente del sujeto y la historia. 

Resumiendo podemos delinear dos rutas inmediatas a seguir: una comprensión crítica de la 

constitución de teoría de la ciencia por sustitución de una teoría del conocimiento y que su 

lógica se podrá resumir en lo que aquí llamaremos paradigma o~etivista naturalista; y por 

otro lado el paradigma de la subjetividad que desde una teoria del conocimiento tiene al 

sujeto como sistema referencial. 

Con Habennas podemos sintetizar lo que expone en su obra Conocimiento e Interés (1989) 

la historia de la argumentación: A) El análisis kantiano de las condiciones subjetivas 

necesarias de la experiencia posible, con ello se ha creado un tipo de razonamiento no

objetivista que no puede ser dejado de lado por ninguna teoría científica que se presente 

como teoría del conocimiento, sin una ruptura arbitraría de la reflexión. B) el positivismo 

desde Comte hasta Mach, ante la crisis de la teoría del conocimiento abandona totalmente 

la exigencia de fundamentación reflexiva del conocimiento a favor del objetivismo. C) A 
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partir de la reflexión sobre los procesos de investigación de las ciencias de la naturaleza y 

de las ciencias del espíritu, los principios de una teoría de la ciencia que rehabilitan la 

forma de la fundamentación trascendentaJ sin recurrir, sin embargo, de modo idealista, a un 

sujeto del conocimiento al margen de la historia de la génesis natural y social; mencionando 

el trabajo de Dilthey con un a priori comunicativo de la experiencia en interacciones 

mediadas lingüísticamente. 

Así se resume la tarea que Dilthey realizó en plantear una metodología que trascienda sus 

propias limitaciones y será una encomienda que tendrá como objetivo la delimitación entre 

las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espiritu. Lo anterior sin embargo tendría que 

ser comprendido dentro de un marco del historicismo y la polémica por la metodología en 

el contexto de la cultura alemana. 

Esto nos permitirá poder distinguir las implicaciones que habría al percibir a la 

investigación cualitativa en educación y sus derivaciones metodológicas desde dos 

perspectivas: aquella que construye su lógica desde una visión que se constituye en una 

mera teoría de la ciencia y aquella que amplia sus horizontes ante una perspectiva de una 

reflexión desde una teoría del conocimiento. 

Uno de los supuestos de los que partimos es que, lo que ahora es conocido como 

investigación cualitativa es resultado de un proceso histórico de la constitución de lo que 

ahora entendemos como las auténticas ciencias sociales y humanas entendidas desde un 

debate de la tradición alemana, y que a nuestra forma de ver son resultado de lo que 

llamaríamos una tradición que fue fundada a partir de un debate que se generó sobre las 

ciencias en la Alemania del siglo XIX y principios del XX.44 

44 
" El historicismo puede ser definido como: la verdad y el valor son hijos del tiempo, hijos de la 

historia. Surgido en Alemania hada fines del siglo XVIII y desarrollado allí durante el XIX, el 
historicismo es un relativismo histórico que considera a la verdad, el derecho, las rostumbres, la 
ética y, en general, a tocias las ideas y a todos los valores, romo productos de una época histórica 
dada, o de una civilización específica o aún de una determinada colectividad nacional o regional. 
Por ronsiguiente, estas ideas y valores sólo son válidos para las épocas, civilizaciones y, en casos 
extremos, sólo para las naciones o regiones que los han producido.[ ... J El historicismo es una 
antítesis, - para entenderlo, ha de conoc:erse la tesis que niega, la del derecho natural, y su 
supuesto, el roncepto de una naturaleza humana o razón humana, ronsiderada inalterable, eterna 
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El Historicismo Alemán que para algunos autores tiene sus antecedentes a finales del siglo 

XVII y posterionnente su desarrollo propiamente dicho en el transcurso de la segunda 

mitad del S. XIX, tiene en su haber dos etapas: A) La concepción romántiea de la historia 

y, B) El historicismo propiamente. Con ellos se da la critica al racionalismo ilustrado y la 

presencia de una visión romántica de la historia, en ellas se encuentra una riqueza y 

variedad en sus conientes teórico-metodológicas, así como sus posturas políticas y campos 

temáticos, pero que están articulados por diversos hilos conductores. 

Iniciaríamos presentando el núcleo de la concepción romántica de la historia; lo que nos 

permitirá acceder a los fundamentos que Dilthey retornará para la fundamentación de sus 

ciencias del espúitu, ello a su vez nos introducirá a la polémica posterior del historicismo 

propiamente dicho, el cual centrará sus discusiones alrededor del método en sus diversas 

perspectivas, y que inician toda una tradición que hasta nuestros días podemos encontrar en 

fonnas no manifiestas o explícitas en las investigaciones actuales de corte cualitativo. 

AJ Toma de dos caminos: La concepción romántica de la historia. 

• Con Herder - La Escuela Histórica - Ranke, vía que a continuación esbozaremos. 

• El idealismo postkantiano y la perspectiva filosófica de la historia de Hegel, que aquí 

no tocaremos. 

Una de las temáticas centrales que la escuela romántica abordará será el reconocimiento de 

la individualidad de todo fenómeno histórico y el de su inserción en un proceso evolutivo 

individual como la base del historicismo romántico ya que buscará " ... una penetración 

concreta del desarrollo histórico, mediante el descubrimiento y empleo de instrumentos que 

debían permitir traer a la luz la individualidad de las formas asumidas por el desarrollo 

histórico." Aguilar, (1988:76), la cuestión aquí será la comprensión historiográfica y de lo 

anterior la cuestión del método se hará central. 

e Idéntica a través de los tiempos, tas naciones, las civilizaciones y las dases sociales." Stem A., 
(1963: 161-162). 
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Ante este interés es importante aclarar que el historicismo romántico alemán se delinea 

como una reacción a la ilustración y su filosofia de la razón (en el devenir de la ilustración 

como terror); para ellos, el fundamento extraído de la filosofia de la razón. -- dándole 

primacía a la dimensión abstracta del concepto45
-- se le escapa o diluye la conexión entre lo 

personal y lo social de la vida y con ello la lústoricidad, evitando la comprensión del 

desarrollo histórico, lo universal y lo individual, y la relación entre lo infinito y finito, así 

como la identificación entre éstos, ya que entienden a la historia como la realización de un 

principio absoluto en donde la individualidad es vista como expresión de una fuerza 

universal. 

Al respecto Aguilar (1988:79) nos señala: "La primacía conferida a la razón y a su 

concepto como lo realmente esencial y digno del hombre y de la sociedad humana, margina 

y desvaloriz.a otras dimensiones igual o más importantes y poderosas de la persona y de la 

sociedad, sobre todo las más profundas y actuantes, a saber las dimensiones de la intuición, 

la pasión, el sentimiento, el sentido común, que la razón ilustrada con toda arrogancia 

reduce a prejuicio, credulidad, ignorancia fuerzas obnubiladoras y esclavizantes.". 

, .. " , : ': r.: ., ~~ • , 

·'. ,J, 

CONCEPTO - TIEMPO 

CONCEPTO - VIDA ACTIVA 
SUJETO- OBJETO 

RAZÓN - HISTORIA 

PENSAR - SER 

45 Es interesante ver cómo ciertos autores rontemporáneos presentan en su discurso 
conceptualizadones que tienen romo referente -explícita o implícitamente-- a esta tradición de 
pensa-niento, romo muestra estaría la siguiente referencia: "la etnografía educat::iva ... no se vincula 
oon ninguna teoría ... porque lo más trascendente metodológicamente es la construcción del 
conocimiento a partir de la vivencia de los actores y NO DESDE UN CONa:PTO CONSAGRAOO DENTRO DE 
UNA D!SCIPUNAoTEORiA." Piña Osario (1997:46-47). El subrayado es nuestro. 
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El historicismo, tendrá la intención de reunirlas, de esta fonna el romanticismo en su 

filosofia del conocimiento y de la historia, se elabora una perspectiva que en la que su 

conceptualización no represente sino que exprese la realidad vivit!llte. 

Y así surgirán instancias románticas que: " ... descartan el concepto como fonna posible y 

válida de expresión y comprensión de la realidad real, substituyéndolo definitivamente con 

el sentimiento, la fe, la intuición, --surgiendo así los46
-- primeros precursores de la Erlebnis 

y la Verstehen, la vivencia y la comprensión, de los neohistoricistas posrománticos, como 

Dilthey." Aguilar, (1988: 83). 

Así nace una nueva vinculación o identidad entre sentimiento y vida, entre vivencia, ser y 

creación, que permitirá conocer las formas objetivas de la actividad humana 47
, permitiendo 

entenderlas como "objetivaciones" y "expresiones". 

De esta forma surgirá una "nueva teoría del conocimiento" vivo, histórico y concreto, del 

cual más adelante se nutrirá Dilthey para la fundamentación de su "Ciencia del Espíritu" y 

de la validación de su propuesta metodológica. 

Entre los logros del historicismo romántico se pueden contar con la recuperación y 

revalorizar la historia humana, las historias sociales en su singularidad y diferencia, y de 

esta forma de acuerdo a Aguilar (1988), se posibilita: a) Construir la historia humana en un 

estudio digno y prioritario, en oposición a la naturaleza humana como algo abstracto b) 

estableció - además-- que el tratamiento intelectual de la historia social no deberá proceder 

según el esquema "generalizante y abstrayente, y por lo tanto mecánico-legalista, de las 

"Ciencias de la Naturaleza". 

EUo sin embargo --para algunos autores- implica el costo de haber articulado demasiado la 

conceptualiz.ación científica con la filosofia, pero como veremos más adelante con Dilthey 

resaltaremos las virtudes de tal esfuerzo. 

46 El subrayado es nuestro. 
47 De ahí el raráder científico de su empresa. 
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Con lo hasta aquí señalado deseamos resaltar, que con la reflexión que surge de este 

historicismo temprano, se da el inicio de una tradición que impactará en la forma de 

conceptuar la investigación, en la que definitivamente se pronunciará en contra de un 

esquema generalizarte y abstrayente, por lo que se encaminará a proponer la atención en la 

singularidad y la diferencia; y con ello se abre un campo temático que nutrirá los cimientos 

de lo que ah.ora conocemos como investigación cualitativa. 

Cuando desde una perspectiva de reflexión sobre el método parte de la teoría del 

conocimiento se preguntará por el sentido del conocimiento, así como resaltru: el papel del 

sujeto cognoscente como sistema referencial. Así cuando se hable por ejemplo del método 

Biográfico, el punto de partida no será entenderlo como un conjunto de reglas a seguir, 

como mero procedimiento, sino se comenzará tal como hace Dilthey por una reflexión que 

entiende a la biografia como una unidad elemental del proceso vital que abarca a la especie 

humana. 

Para Habermas (1990: 158), por ejemplo la biografia "se presenta, en efecto, como el curso 

de la vida que limita el nacimiento y la muerte y que es, además, una conexión vivenciable 

que une las partes del curso de la vida precisamente mediante un «sentido». La biografiase 

constituyó a partir de relaciones vitales que se establecen entre. por una parte, nn yo y, por 

otra, las cosas y los hombres que entran en el mundo del yo. Una relación vital fija por 

igual ciertos aspectos significativos de las cosas y de los hombres para un sujeto, como 

ciertos modos de comportamiento del sujeto en relación con su contexto". 

La tarea siguiente que retomará el historicismo será la de fundar epistemológicamente, la 

autonomía de las llamadas ciencias del espíritu, y será el debate sobre el método desde 

perspectivas gnoseológicas o desde posiciones de una teoría del conocimiento lo que 

distinguirá a esta etapa de discusión y fundamento. 
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Su reto será, por un lado, no ser reabsorbidos por la lógica racionalista-dualista y por otro 

no caer en una teoría idealista del conocimiento, esto ocurrirá en la segunda parte del siglo 

XIX con el historicismo propiamente dicho. 

Por ello veremos a continuación un breve panorama general del desarrollo de esta.segunda 

etapa del programa de la escuela histórica dentro del contexto de la cultura alemana. 

B) La perspectiva propiamente historicista. El debate metodológico en 
Alemania. 

Como ya se ha señalado ante la prevalecida reflexión en el marco de la teoría de la ciencia 

la cuestión de lo metodológico será una cuestión central, de esta manera encontramos en 

Alemania dentro de la economía, se presenta una disputa entre las formas· históricas· de la 

economía vs economía clásica, siendo 1883 con Menger, Roscher, Hildebrandt y Kines, 

una disputametodológicaconocidacomo la "methodensfreit". 

La escuela histórica mientras buscaba un fundamento histórico no había posibilitado una 

investigación sociológica autónoma dado que aparentement~ existía Wta no-posibilidad de 

sostener la reducción de las ciencias sociales a la filosofia, y se presentaban maneras de 

analiz.ar las formas típicas de relación social, asl se diferenciarla la sociologla de la 

historiografia (Búsqueda de autonomía), (Subordinación funcional d~ la sociología a la 

consideración histórica), mientras que ya en el positivismo francés ya había emprendido el 

estudio sociológico; surgiendo así interrogantes sobre la conexión entre sociología e 

investigación histórica. 

Pero fue con Simmel que el debate metodológico iniciado con relación a las ciencias 

históricas y económicas. que se extendió a todo el edificio de las ciencias sociales, 

controversia sobre el método constituida por dos posiciones a partir de 1883 por dos 

décadas. 
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Unidad metodológica vs. dHerenciaclón 

Tenemos así que históricamente se instaura una polémica entre lo que se entenderá por el 

estatuto verdadero de las ciencias, en donde se marcará una diferenciación entre lo que se 

entendería como "Ciencias de la Naturaleza" y las "Ciencias del Espíritu''. En la tradición 

alemana podemos incluir no solo a Dilthey, sino a Rickert, a Wmdelband y Roscher entre 

otros; en donde WlO de sus retos sería sostener el carácter científico de las ciencias del 

espíritu sin tener que adoptar el modelo o concepción mecanicista y determinista. 

Lo que inicialmente aquí buscaremos desarrollar como un hilo conductor, es que en esta 

diferenciación entre ciencias, las naturales y las del espíritu, se marca un claro dualismo 

como elemento central de la diferenciación de las ciencias; dualismo que si bien ha sido 

señalado ya por varios autores como metodológico, también la diferenciación tiene un 

carácter ontológico-epistemológico y además como veremos más adelante estará la 

diferenciación en el diverso interés cognitivo. 

Por lo tanto un primer objetivo que nos marcaremos, será mostrar el contexto dicotómico 

que hay detrás del debate entre la concepción de Ciencias de la Naturaleza y Ciencias del 

Espíritu. 

Sin embargo hasta aquí nos podríamos preguntar sobre la relevancia de una reflexión en el 

marco de esta dualidad que tiene un carácter filosófico-epistemológico: ¿Qué lugar tendría 

esta reflexión para el debido entendimiento de la investigación cualitativa en general y en 

particular la investigación cualitativa en educación?. 

La respuesta a esta interrogante nos lleva a dos caminos y por lo tanto a dos vías de 

enfrentar la cuestión de la investigación cualitativa en su perspectiva teórica y práctica. La 

primera que sólo encuentra un esfuerzo fútil en tales reflexiones o fundamentaciones de 

carácter epistemológico y por ello reduce la problemática a una cuestión de la validez 

ligada al proceder metodológico; la segunda partirla del hecho de que sólo desde una 
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perspectiva filosófico-epistemológica se podría llegar a una mayor claridad sobre el 

carácter e intención de la investigación cualitativa en su conceptualización y practica. 

Otras cuestiones que encontramos en el marco histórico alemán ante un debate que incluye 

también dualidades como las arriba señaladas, son las consideraciones de los pensadores 

alemanes sobre la teoría de la ciencia y en particular las ciencias sociales y las 

consideraciones historiográficas o una no-conexión entre éstas y por lo tanto sólo un énfasis 

en lo metodológico; lo encontramos de la siguiente manera: 

CONEXIÓN ENTRE CIENCIAS SOCIAIBS Y CONSIDERACIÓN HISTORIOGRÁFICA. 

Una búsqueda de identidad y autonorrúa de las ciencias sociales en oposición a las ciencias 

de la naturaleza. 

Dilthey; Con la "Introducción a las ciencias del espíritu" (Geisteswissenchaften), 1883 

aborda el problema desde un PLANO ONTOLÓGICO, GNOSEOLÓGICO y 

EPISTEMOLÓGICO. Y que más adelante desarrollaremos. 

Rickert: En "los límites de la formación de conceptos en las ciencias de la naturaleza" 
1896-1902. 

Señala que en la consideración de la individualidad significa determinante, considerando 

una relación de valor y por lo tanto, el ámbito de la investigación histórica será el mundo 

cultural (KulturWinssenschaften) y posteriormente admitiría la noción de comprensión. 
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NINGUNA CONEXIÓN EN1RE CIENCIAS SOCIALES CONSIDERACIÓN HISTORIOGRÁFICA. 

Desaparece la conexión "en el momento que los primeros - en la medida que procuran 

establecer uniformidades, expresa.bles en fonna de leyes- son ciencias naturales lo mismo 

que la fisica y la segunda resulta, aplicable, en principio, también a sucesos carentes de 

relación con el hombre y sus condiciones de existencia". (Rosi, 1967; en Weber, 1993:14). 

Windelband : Aborda el problema en el plano lógico, criticando la distinción diltheyana. 

Con su "Historia y ciencia natural", 1894 (Geschichto und naturwisenschaft) hace una 

diferenciación según a su FIN COONoscmvo y que serán: 

Las ciencias nomotéticas (del griego nomothetikós, propuesto en forma de ley) 

orientadas hacia la construcción de un sistema de leyes generales. Método de 

investigación que, según los autores de la escuela de Baden, Wmdelband y Rickert 

es el propio y adecuado de las ciencias naturales, por oposición al método 

idiográfico, propio de las que Dilthey llamó ciencias del espíritu. Mientras que el 

método idiográfico busca la valoración de los fenómenos humanos de que tratan la 

sociologia, la historia y las ciencias de la cultura en general, el nomotético busca la 

determinación de la relación causal entre hechos. 

Las ciencias ideográficas (del griego idios, singular, propio, y graphikós, 

descriptivo) orientadas a la determinación de la individualidad de determinado 

fenómeno. Método de investigación propio de las ciencias históricas, sociales y 

culturales, basado en la detenninación de los valores que suponen los fenómenos 

singulares de estas ciencias, por oposición al método propio de las ciencias de la 

naturaleza, nomotético, basado en la determinación de hechos según sus relaciones 

causales. La distinción fue formulada por vez primera por W. Windelband, uno de 

los representantes, junto con H. Rickert, de la escuela de Baden48 
. 

.., Escuela de Baden. Junto ron la escuela de Marburgo, uno de los dos grupos romponentes del 
neoaitidsrno kantiano, que propulsaron la «vuelta a Kant». Se denomina así por radicar 
geográficamente en Heidelberg y Friburgo, ciudades de la región de Baden. Sus principales 
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Rickert. no obstante. incluye la sociología entre las ciencias nornotéticas. La expresión 

ciencias ideográficas posee el mismo sentido que Ciencias del Espíritu, denominación 

utili2.ada por Dilthey. 

Con ello la contraposición que hacía Dilthey entre explicación y comprensión ya no sería 

necesaria, ya que cualquier fenómeno podría ser conocido con miras a insertarlo corno caso 

particular dentro de un conjunto de uniformidades ajustados a ley o bien dilucidar su 

carácter individual e irrepetible. Rosi, (1967). 

Otro de los presupuestos del historicismo será que el comportamiento particular está inserto 

en una totalidad estructurada, y por lo tanto su teoría de unas historia urúversal será 

resultado de una historiografia particular que se aboca a recoger las manifestaciones de la 

individualidad, ya que consideran que hay una conexión entre vida e historia. 

Este recoger o captar las manifestaciones individuales significó tanto para Schleiermacher y 

Dilthey una captación del sentido intencional, ello entendiéndolo desde una perspectiva 

psicológica y uno de los instrumentos para lograr esto - que aportara Schleiermacher será la 

hermenéutica. 

Ya teniendo un panorama general del historicismo y sus aportaciones, podemos pasar a los 

planteamientos que Dilthey desarrolla para la fundamentación de las Ciencias del Espíritu, 

y que a su vez nos llevara a demarcar las fuentes que dan a lugar a la génesis de la 

propuesta diltheyana. 

representantes son Wilhelm Windelbard y Heinrtch Rickert, y sus temas fundamentales son el 
historicismo y la filosoffa de los valores. Las principales tesis del histortdsmo alemán favorecieron la 
consideración del carácter histórico del OOmbre, o de su historicidad, como una de las 
caracterlsticas antropológicas especificas con una doble proyección: ontológica y epistemológica. El 
hombre es constib.Jtivamente un ser a quien la historta siempre le concierne y no puece sino 
conocer las cosas desde la perspectiva concreta de su tiempo. COrtés y Martínez (1996). 

56 



CAPÍTULO 11 

Génesis y fundación de las Ciencias del Espíritu a través del 

movimiento idealista-romántico en Alemania. 

La tarea principal a la que nos abocaremos, será la demarcación del contexto histórico

filosófico en el que sentaron las bases de la génesis de las ciencias del espíritu y para ello 

recurriremos en rastrear las fuentes histórico intelectuales que influyeron en Dilthey para 

desarrollar y fundamentar lo que él llamaría ciencias del espíritu, por ello iniciaremos con 

un esquema de dichas fuentes para luego desarrollarlas y así demostrar con mayor claridad 

la lógica de la propuesta diltheyana y sus raíces filosófico intelectuales que daii origen a 

una tradición que marcará hasta hoy día ciertas concepciones y prácticas en la investigación 

cualitativa. 

Ya en otro lugar hemos mencionado cómo no en pocas ocasiones la mirada a la 

investigación cualitativa se centra en lo metodológico y lo técnico, por ello estamos de 

acuerdo con Schwandt (1994:132) en que" ... no es simplemente una cuestión de dominar la 

técnica, de copiar un método o seguir un modelo. Más bien., comprenderlo es a través de un 

examen epistemológico de las asunciones y reclamos de una metodología, por medio de un 

estudio de su conceptualización y de lo que realizaremos cuando indagamos. ''49
, pero 

además ailadirlamos que para una comprensión histórica serla necesario adentrarse a una 

sensibilidad'º de la época en la que se gestaron una serie de ideas y debates que marcaran la 

orientación e interés de las nacientes ciencias del espíritu. 

Algunas de esas ideas y debates las encontraremos en los movimientos alemanes, 

conocidos como el pre-romanticismo (Sturm und Drang), el romanticismo propiamente y 

de tendencias que derivan de esos movimientos y que delineando algunas, encontraríamos: 

"9 Traducción nuestra. " ... this is not simply a matter of mastering technique, c:opying a methcx.1, or 
following a model. Rather, understanding is to be had through an examination of the 
epistemologlcal assumptions an daims of a methodology, through study of its oonceptualizatlon of 
what we are about when we inquiren. 
50 No está por demás señalar que la investigación rualitativa en la actualidad ha sido marcada 
también por una "nueva sensibilidad", la posmodema. 
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•Crítica moderna a la ilustración y su oferta correctiva a la misma. * Su anti

racionalismo. • Recuperación del humanismo. • Acercamiento a experiencias extra 

científicas como la filosofia, el arte, la reflexión estética, la poesía, que viene acompañada 

de lo denominado como "clasicismo alemán". • Y la herencia del idealismo en el 

mismo romanticismo en donde exalta un nuevo concepto de hombre, reivindica la 

importancia de la individualidad, la subjetividad y sus prestancias y con ello la atención a la 

corriente de vivencias como base de la conciencia y de la vida del ser humano; y por 

último, •El concepto de fonnación (Bildung), que está íntimamente ligado a su 

recuperación humanista 

Para ello recurrimos a la distinción de ciertas tradiciones en donde recuperamos una 

distinción de ciertas tradiciones que se fueron generando en el desarrollo mismo de la 

modernidad --en sus propias contradicciones y tensiones--51 y en las cuales se fueron 

confonnando tanto sus intereses cognitivos, como también una visión ético-política 

particular; ínserta entre éstas va aunada cierta concepción del quehacer educativo y de sus 

fines. A éste respecto es necesario enfatizar que las tradiciones a sefialar siempre giran 

alrededor de la relación hombre-sociedad, asignándole cada tradición mayor énfusis, ya sea 

a la sociedad o al hombre, derivando de ello consecuencias importantes que se reflejarán en 

la estructura misma del pensamiento educativo moderno y de la investigación en educación. 

Creemos que al presentar un horizonte amplio de dicha sensibilidad histórica, podrá ofrecer 

una mayor comprensión de aquella herencia espiritual alemana que marcará los cimientos e 

ideales que confonnarán a las nacientes ciencias del espíritu; y que generahnente en 

tratados sobre investigación cualitativa solamente presentan "briznas" que dicen mucho y a 

su vez dicen poco, por ello, brevemente señalaremos algunas de éstas. 

Es común encontrar que en tratados de investigación cualitativa se señale que ésta es 

humanista, pero ello pareciera que como tal dice todo, ¿pero qué significa humanismo? 

¿Cuando éste obtiene su significado en el contexto cultural e histórico, de! cual en primer 

51 Por ejemplo tensiones entre nociones de conciencia, el yo, y la subjetividad en la perspectiva 
cartesiana y la romántica, o tensiones entre llberalisnx> ilustrado y romantfdsnx>. 
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lugar ha sido heredado por los griegos y renovado en el renacimiento, pero que a su vez es 

construido bajo el contexto histórico cultural concreto?. 

Veamos algunas de las "briznas" que encontramos en algunos tratados de investigación 

cualitativa: Por ejemplo en Taylor y Bogdan (1996:21) nos dicen "Los métodos cualitativos 

son humanistas ... Si estudiamos a las personas cualitativamente, llegamos a conocerlas en 

lo personal y a experimentar lo que ellas sienten en sus luchas cotidianas en la sociedad. 

Aprendemos conceptos tales como belleza, dolor, fe, sufrimiento, frustración y amor, cuya 

esencia se pierde en otros enfoques investigativos ... Aprendemos sobre la vida interior de la 

persona ... ". 

Con respecto a las reflexiones estéticas y el lugar del arte como experiencias extra 

científicas que introduce el romanticismo, encontramos en Taylor y Bogdan (1996:23) que 

sefialan : "La investigación cualitativa es un arte. Los métodos cualitativos no han sido tan 

refinados y estandarizados como otros enfoques investigativos. Esto es en parte un hecho 

histórico que está cambiando en la publicación de libros ... por otro lado, también es un 

reflejo de la naturaleza de los métodos en sí mismos"." 

En Ruiz Olabuénaga (1996:13) encontramos que seílala que el científico social privilegia el 

paradigma cualitativo, distinguiendo en contraste al hermeneuta que interpreta todos los 

sucesos inmediatos en el sujeto, y señala dos planteamientos, el positivista y el humanista, 

como característico de la investigación cualitativa, distinguiendo las siguientes 

características del planteamiento hwnanista: *Focos de estudio: únicos, ideográficos, 

centrados en lo humano, lo interior, lo subjetivo, significado y sentimiento. 

*Epistemología: fenon1enología, relativista y perspectivista. •Tarea: interpretar, 

comprender, describir, observar. •Estilo: suave, cálido, imaginativo, válido, real, rico. 

•Teoría: inductiva, concreta, cuenta historias. *Valores: comprometida ética y 

políticamente, igualitarismo. De estas "briznas" esperamos que en lo que sigue quede más 

52 Qeemos que una de las características de la interpretación romántica al lnt:rOOudr la reflexión 
estética y del arte en las ciencias es expresar la vida misma. En su naturalidad, a través del rerurso 
narrativo literario realista, que ya hoy día es común en las investigaciones rualitativas. 
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claro con la presentación de una sensibilidad histórica que demarca las raíces intelectuales 

que marcan las bases de la investigación cualitativa. 

La tradición romántica y sus aportes para las nacientes ciencias del espíritu. 

Un punto de arranque corresponde a profundizar en la tradición alemana, misma que si 

bien está íntimamente ligada al espíritu moderno de la ilustración, alternará también con 

otro movimiento denomina.do romanticismo. El espíritu ilustrado alemán posee 

caracteristicas difi:rentes, debido al particular desarrollo económico-social diferente al de 

Francia o Inglaterra, pero que por Jo mismo le llevan a pensar tanto con la ilustración como 

contra cierto devenir negativo de la misma, de tal manera que conduce a diversos 

planteanúentos en donde, entre otras cosas, la educación no es vista como mero 

instrumento para un fin en donde predomina la dimensión social como fin en sí mismo, 

sino que su mira se centrará en el sujeto mismo; y en este sentido se desarrollará una 

dimensión antropológica en el pensar educativo que considerará, cómo se verá, la necesidad 

de la formación del hombre BILDUNG. 

Para ello, sin embargo, será necesario dar un largo rodeo para comprender el origen o las 

raíces del problema sobre la necesidad histórica de conceptuar lo que dentro de cierta 

tradición filosófica humanista se ha denominado LA FORMACIÓN DEL HOMBRE; y que no 

sólo se planteara conceptualmente el problema, sino que además se preguntará por la 

proposición práctica de esta tarea. 

En ese sentido compartimos con Gadamer el aserto de que las ciencias del espíritu están 

más cercanas a la idea de formación que al ideal metodológico que orienta a la ciencia 

moderna53
, y con ello se podría decir que en el afán de comprensión que hay como 

finalidad en las ciencias del espíritu y en consecuencia en el desarrollo de las prácticas de 

53 La formación gira alrededor de por el sujeto, y la oonsideradón por la indMdualidad "Lo que 
desde Aristóteles se había oonsiderado romo fuera de los alcances de la ciencia, lo individual, se 
ronvierte en dave del cnnocimiento." Imaz, (1946:45). Para las ciencias del espíritu. 
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investigación de corte cualitativo, será la de producir conocimiento para el auto

conocimiento, la «autognosis» del hombre y de esa comprensión se abre la posibilidad de 

nuestro trascender, por que ello posibilita nuestra formación como algo constitutivo del ser 

humano. 

Como en el inicio se ha anotado, el contexto socio-histórico del cual partiremos será el de 

la modernidad y el desarrollo de algunos de sus elementos contenidos en los discursos que 

la fundamentan y que identificamos, en primer lugar, con la llamada fllosofta de la 

ilustración y luego con el movimiento romántico en su versión alemana, que en mucho 

comparte principios ilustrados pero que también significará la quiebra de la razón ilustrada. 

Por ello, es a partir de estos objetivos y de su contexto, que recurriremos para fundamentar 

el particular recorte aquí elegido, y que a la vez nos permita acercamos a un análisis y 

comprensión de lo que como inicio entendemos como una necesidad histórica de formar al 

hombre. Ante esto, nuestro recorte en principio se fundamentará, dentro de una perspectiva 

que consideramos hegeliana, ya que esta anota cierta comprensión sobre la esencia de la 

modernidad que como veremos, Habermas delinea muy claramente en su trabajo El 

discurso filosófico de la modernidad. 

El primer aspecto que rescatamos de las reflexiones que Habermas hace sobre Hegel, es 

que éste caracteriza a la modernidad como un modo particular en que el sujeto se relaciona 

consigo mismo y que él denominará SUBJETIVIDAD. Por ello, Habermas anotará que: "A 

partir de ese principio --Hegel-- explica simultáneamente la superioridad del mundo 

moderno y su propensión a la crisis; ese mundo hace experiencia de sí mismo como mundo 

del progreso y a la vez del espíritu extrailado.".54 (1989:28). 

De lo anterior tomamos, como punto de partida y como fundamento de las tesis que aquí 

plantearemos, dos cosas: A) El principio de la subjetividad, o lo que en otras ocasiones 

denominaremos interioridad o individualidad, es lo que nos llevará lentamente a 

comprender las raíces del movimiento romántico, y lo que parcialmente nos permitirá 

"' Subrayado nuestro. 
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arribar a su articulación con el problema de la Fonnación como necesidad histórica; B) La 

propensión a la crisis del mundo moderno y que tal como aquí la interpretamos, se debe a 

esa experiencia de sí mismo ( autoreflex.ión) que bajo ciertas condiciones materiales de la 

nueva civiliz.ación devenida de la misma modernidad (sociedad industrial), se experimenta 

como espíritu extrañado de sí mismo y que para Hegel, ante ésta crisis que representa el 

desgarranúento de la vida habrá que presentar una respuesta, y será el romanticismo el que 

la ofrecerá influyendo como hemos visto en el historicismo y que estará en los trasfondos 

de la labor de fundamentación que desarrolla Dilthey para con las ciencias del espiritu. 

De esta forma, nuestro punto de partida como eje problemático comprensivo es el del 

desgarramiento --como conciencia--, mismo que propicia y origina la crisis del mundo 

moderno y que de acuerdo a las tesis que aquí queremos sustentar, es el planteamiento de la 

NECESIDAD DE FORMACIÓN COMO PROBLEMA EDUCATIVO, --que además estará definido 

antropológicamente, tiene su conformación en la modernidad como resultado de una crisis 

que implica el extrafiamiento de sí mismo, del sujeto moderno y que tiene su base en una 

era que renuncia a la totalidad. La consecuencia, en términos más precisos, será la 

manifestación de la contradicción entre "'el mundo del progreso" y "el espíritu 

extrañado", la sociedad y el hombre; y que en la polénúca sobre el estatuto de la ciencia 

en el siglo XIX y que se presentará en la dualidad: "Ciencias de la naturaleza" vs 

"Ciencias del espíritu". 

Es a partir de la tensión arriba señalada que desde una perspectiva filosófico-antropológica 

se genera y padece una conciencia histórica que se reconoce escindida -- que recurriendo a 

Hegel denominaremos conciencia desdichada-- y es en este reconocimiento, de escisión, 

de pérdida de pertenencia a la totalidad, presenciada desde el interior del sujeto, que es lo 

que lo va a llevar a un sentimiento de crisis y desdicha; y por ello, este sujeto desdichado 

(esencia del alma romántica) llevará a cabo una crítica que estará encabezada por el 

movimiento romántico alemán, y que entre otras cosas, a través del concepto Alienación, 

junto con la búsqueda de respuestas a la superación de sus consecuencias, encontrará su 

fundamento en una filosofia de la unificación o también denominada de la reconciliación, 

que le llevará a proponer diversas vías de reconciliación en las que el concepto de 
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fonnación como problema tendrá diversas aproximaciones, una de esas vías de 

reconciliación la encontraremos precisamente en la defensa de unas auténticas ciencias del 

hombre y la cultura a través de Dilthey, Droysen y otros que anteriormente hemos señalado. 

Antes de proceder a describir los recortes específicos del presente estudio, cabe enfatizar 

que la intención que acompaña a las tesis aquí señaladas, seria el de pretender aportar 

algunas bases sobre los orígenes histórico-sociales de un pensamiento filosófico que se 

enmarca dentro de una tradición hermenéutico-comunicativa. 55 

A nuestro parecer esta tradición Hermenéutico-Comunicativa no ha sido suficientemente 

enfatizada en el campo de la investigación educativa; ello se debe a que el concepto de 

formación, está más cercano a un interés práctico en la forma de comprender y 

clarificar ciertas condiciones del sujeto mismo como proceso cognitivo, mientras que 

predominantemente en ciertas teorías, en un sentido estricto, buscan explicar, 

prescribir, bajo un interés interventivo de carácter más pragmático y tecnológico. 

Ante ello, el curso que tomaremos y que se sustenta en la búsqueda de orígenes sobre el 

problema de la formación del hombre, nos llevará a un recorrido ligado más a lo filosófico, 

y ligado en el sentido de concebirlo como historia de los problemas, y que, por lo tanto, nos 

llevará a trabajar autores que no son considerados pedagogos, pero que sin embargo tendrán 

una vasta influencia en el pensamiento pedagógico y en el desarrollo de modelos de 

investigación y pedagógicos, allegados a estas tradiciones. 

Brevemente describiremos el camino a seguir: en primer lugar, abordaremos la particular 

transición que se da entre lo que aquí denominaremos razón y racionalidad o si se quiere 

constitución de racionalidades. Y que estarán entrecruzadas por la articulación histórica 

entre razón y poder, así como la respuesta ante ella de un renacimiento humanista. 

ss cuando hablamos de la tradición hermenéutico-comunicativa, estamos haciendo referencia a 
cómo a partir del romanticismo y su preocupación por el problema de la estética, se vinculará a 
ésta con un interés hermenéutico, dado que a través del arte se buscará encontrar sentido y 
comprensión sobre diversas OJeStiones de la existencia humana. Pero además, por la vía del arte se 
buscará una forma de expresión y comunicación de esa búsqueda y encuentro de comprensión y 
sentido de la existencia misma, 
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En segundo lugar, se procederá a delinear al romanticismo --a través de sus principios y 

problemas-- como un movimiento de rebelión, guiado por la desdicha producida a partir de 

una experiencia negativa de la Ilustración. Y que en consecuencia buscará la constitución 

de una razón superior, que desde el humanismo pretenderá una mayor comprensión del 

hombre. As~ este primer esfuerzo cuhnina con lo que creemos son algunos de los aportes 

que encontramos en la «Fenomenología del Espíritu» de Hegel. 

La respuesta del romanticismo ante el devenir de la razón ilustrada. 

Aquí hacemos énfasis en una lectura del fenómeno ilustrado, desde una perspectiva 

hegeliana que pone de relieve la carga emancipadora de la Razón ilustrada'6, pero que 

además, desde el espíritu romántico, esta lectura del fenómeno ilustrado, pone énfasis en él 

DESGARRE Y LA DESDICHA ante el hecho --entre otras cosas-- de una modernidad 

carente de modelos y del reconocimiento ante cierto devenir social en el cual se comenzará 

a visualizar el proceso del ser o el ser como proceso, con un asombro ante el hecho del 

cambio de las cosas -la perversión de la esencia del hombre- y en consecuencia, la 

necesidad de encontrar un principio que pueda explicarlo y encontrar las especies de causa, 

o en su lugar con una actitud de rebelión que rechazará el desarrollo de cierta razón 

perversa, inherente al mismo devenir de la razón ilustrada y que tiene que ver con la 

hermandad entre RAZÓN y PODER, RAZÓN y DOMINACIÓN. Pero que a fin de cuentas 

conllevará a la quiebra de la razón ilustrada. 

A diferencia de las sugestiones normativas del pasado que quedan relegadas a extramuros, 

la modernidad se enfrentará al problema del autocercioramiento, "El desasosiego ante el 

hecho de que una modernidad carente de modelos tenga que lograr estabilizarse a sí misma 

dejando atrás las desgarraduras que ella misma genera ... ". Habermas, (1989:28). 

56 Bemstein (1991:31) señala que existen p:>r lo menos dos conceptos de reflexión lógicamente 
distintos; el Qrimero se deriva del sentido kantiano de la autoreflexión de la razón acerca de las 
condiciones de su uso; mientras que el se<JUnckJ concepto de autoreflexión es el que aspira a 
liberar al sujeto de la dependencia de los poderes hlpostasiados, teniendo un sentido 
enfático y emandpatorio de la autoreftexión. Concepción que será ligeramente modificada por 
Hegel y después por Marx. 

64 



De lo anterior Hegel va a concebir la necesidad de la filosofia como fuente conciliadora y 

comprensiva de la crisis que la modernidad enfrentará constantemente, opción que Dilthey 

adoptará en su perspectiva de las "Ciencias del Espíritu", es decir que su fundamentación 

de éstas tendrán un punto de partida filosófico. 

Sin embargo, creemos importante resaltar que ese DESASOSIEGO, que es el impulso o la 

fuerza que guiará a la reflexión como necesidad filosófica, buscará la comprensión y la 

conciliación; y será ésta búsqueda lo que consideraremos aquí típicamente característico del 

espíritu alemán correspondiente a la sensibilidad romántica que estará presente tanto en el 

movimiento que lleva ese nombre como en los filósofos idealistas. Esto traerá como 

consecuencia --a finales del siglo XVIII-- un desplazamiento del centro de investigaciones 

filosóficas que hasta ese momento se ubicaba en Francia e Inglaterra. 

Al hablar del desasosiego y su origen como resultado de la crisis de la modernidad, en 

principio no dice mucho, habrá que abordar varios aspectos para precisar las dimensiones o 

la naturaleza de ese desasosiego; pero hay mucho más. Lo anterior es sólo el punto de 

partida para poder comprender el surgimiento en la modernidad del problema de la 

formación como finalidad bajo la tradición idealista-romántica alemana que establece un 

nuevo concepto de hombre desde una renovación del humanismo que ofrece el 

romanticismo. 

Una muestra de este nuevo concepto de hombre lo encontramos en Herder (1989:62) en su 

obra "la idea de humanidad'" publicada en 188157
, en donde indica que el hombre " ... debe 

de ser educado hasta alcanzar el carácter de su género ... ", ya que "La humanidad es el 

carácter de nuestro género, que, aunque es en nosotros innato, sólo ésta como proyecto y, 

en realidad, tiene que ser formado. No la traemos al mundo realizada, pero en el mundo 

tiene que ser el fin de nuestros esfuerzos, la suma de nuestros ejercicios, tiene que ser 

nuestro valor ... ". Y en ese mismo texto hace referencia al papel central que fungirá en ello 

57 J. G. Herder. Briefe zur l>e.6rderung der humanitlit, cartas 27 y 28. 
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la filosofia y lo que él llama las .. Ciencias formativas", en las que 4
' ••• mediante ellas, se 

transmitió después hereditariamente. ", para mantener, " ... vivo el recuerdo de los hermosos 

fines originarios, que las ciencias debían fomentar. No queremos olvidar estos fines ni 

abandonarlos nunca, con o sin la palabra humanidad, ya que no podemos llamar con 

justicia humanas a las ciencias actuales ... ". (65). 

Y siguiendo en la línea de una propuesta de un nuevo hombre bajo los ideales del concepto 

de formación coroo perfeccionamiento y como una crítica a la ilustración bajo una mirada 

de una sensibilidad hermenéutica inminente del naciente romanticismo, creemos pertinente 

el pensamiento de Friedrich Schiller (1759-1805) que señala: "Por tanto, no es suficiente 

que toda ilustración del entendimiento sólo se haga respetar en tanto que actúa sobre el 

carácter; en cierta manera, ella parte del carácter puesto que el camino hasta la mente tiene 

que estar abierto a través del corazón. La educación de la capacidad de sentir es, pues, la 

más urgente necesidad de Ja época, no simplemente porque es un medio para hacer efectivo 

una comprensión mejor de la vida, sino, incluso, porque despierta la comprensión para el 

perfeccionamiento"." Schiller, ( 1989: 109). 

Y que nosotros ante tales palabras no podernos evitar una interpretación histórica que 

extendemos más adelante del tiempo de Herder y Schiller, cuando Dilthey denominó a las 

"Ciencias del Espíritu", entendiéndolas precisamente como "Ciencias formativas'', y en 

ese sentido enfatizamos que el fin de la investigación cualitativa está ligado a estas 

denominadas "Ciencias formativas", que buscan una comprensión de la realidad humana 

para trascender en la práctica, vía la formación, lo que posibilitará una autocomprensión 

hermenéutica para nuestra superación y perfeccionamiento. 

Pero continuando con el espíritu romántico, las dimensiones a considerar como 

determinantes del origen de esa sensibilidad que está acompañada por la sensación del 

desgarre del sujeto moderno, nos llevará necesariamente a un largo rodeo; por ello --y para 

permitir mayor claridad en el discurrir de lo que aquí se discernirá-- enunciamos algunos de 

los ejes principales a desarrollar: 

58 subrayado nuestro. 
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A) LA SUBJETIVIDAD como principio de la modernidad, de aquí derivamos -entre 

otras cosas- la polariz.ación de dos actitudes contrapuestas de esa subjetividad; aquella 

que ya hemos denominado como desasosiego y que como consecuencia de ello busca el 

autocercioramiento de raíz romántica y la otra --o cuando menos parte de ella-, la que 

se encumbra bajo la autoridad que la razón se da a sí misma y que busca la legitimidad de 

una acción que conlleva al dominio, ya sea de la naturaleza, o de la misma realidad de raíz 

ilustrada . De estas dos actitudes de la subjetividad y de la contradicción en sus intereses 

cognitivos tenemos pues la confrontación de la siguiente dualidad: DESASOSIEGO

AUTOCERCIORAMIENTO VS. RAZÓN Y PODER, y la consecuencia de este 

encuentro será lo que llamaremos LA QUIEBRA DE LA RAZÓN ILUSTRADA. Que a 

su vez como ya hemos sefialado, abre lugar para la polémica entre "Ciencias de la 

Naturaleza" y "Ciencias del Espíritu". 

Hegel calificará a la subjetívidad como un reconocimiento principal de la edad moderna, 

añadiendo que ésta está caracterizada por cierto modo de relación del sujeto consigo 

mismo, ligado a este principio -relación del sujeto consigo mismo--, está la 

contemplación de la necesidad de libertad de la subjetividad y con ello su desarrollo, que 

implica " ... su derecho a todos los aspectos esenciales que están presentes en la totalidad 

espiritual". Habermas (1989:29). 

De lo hasta aquí dicho, en cuanto a LA SUBJETIVIDAD como principio de la 

modernidad, podemos resumir lo siguiente: por un lado, será explicada como REFLEXIÓN, 

misma que -desde cierta interpretación- es promovida por el desasosiego y la necesidad 

de autocercioramiento, y por otro, como LIBERTAD inherente al desarrollo o al movimiento 

mismo de la subjetividad y el reconocimiento como derecho a desarrollar sus aspectos 

esenciales que están presentes en la totalidad espiritual. Hegel al respecto señala: "la 

grandeza de nuestro tiempo consiste en que se reconoce la libertad, la propiedad del espíritu 

de estar en sí cabe sí"." Habermas, (1989:29). 

59 atado por Habermas. H tomo 20, 329. También Habermas señala el resumen que hace Hegel en 
el párrafo 124 de su Filosoña del derecho «El derecho de la libertad subjetiva ronstituye el punto 
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Entonces, considerando lo anterior y dependiendo de esta relación del hombre con sí 

mismo, se proyectará hacia la REFLEXIÓN y la LIBERTAD, o en caso contrario -aunque no 

es fácil hacer la delimitación entre sus fronteras-, se dirigirá hacia la autoridad que su 

razón le da y se instalará en la legitimidad de la misma; en lo anterior ya no hay 

desasosiego, en su lugar está la certidumbre y seguridad que la razón se da a sí misma, y 

esto implica lo que los románticos calificarán como perversión. 

Lo anterior se reflejará en la centralidad que adquiere el método en la ciencia moderna en 

donde opera en la lógica de la verificabilidad de los enunciados teóricos, para que de ello se 

pueda proceder a la predicción y por lo tanto al control y dominio de la realidad natural y 

humana, en contraste con la finalidad práctica y comprensiva de las ciencias hennenéuticas 

que en el auto-conocimiento se persigue como finalidad la libertad. 

Es esta problemática que en carne propia se va a desarrollar entre la ilustración y el 

romanticismo, y que en lo que vendrá trataremos de dilucidar, ya que ello nos llevará a 

comprender el surgimiento del PROBLEMA DE LA FORMACIÓN COMO EDUCACIÓN, 

entendiendo así el concepto y su génesis en la modernidad como una necesidad histórica. 

El reconocimiento del derecho de la libertad de la subjetividad en la modernidad le lleva al 

problema de extraer todo lo nonnativo de sí misma, y entonces se tendrá que plantear la 

cuestión de si el principio de la subjetividad y la estructura de la autoconciencia que le 

subyace, bastan como fuente de orientaciones nonnativas, de ello basta no sólo «fundar>> la 

ciencia, la moral y el arte en general sino a estabilizar una formación histórica que ha roto 

con todas las Ligaduras tradicionales. 

Señala Habermas (1989) al respecto: "La cuestión que ahora se plantea es si de la 

subjetividad y de la autoconciencia pueden obtenerse criterios que estén extraídos del 

de inflexión y el punto central en la diferencia entre la Antigüedad y la época moderna ... Entre sus 
ainflguradones más próximas, figuran el amor, lo romántiai, la meta de la felicidad eterna del 
individuo, etc.». 
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mundo moderno y que simultáneamente valgan para orientarse en é~ es decir que 

simultáneamente valgan para la crítica de una modernidad en discordia consigo misma.". 

Para la ilustración, lo que esta aquí en cuestión, es cierta dinámica que implica la reflexión 

y que requiere a su vez de un impulso crítico que no se presenta como un proceso natural, 

sino que necesita que el mismo sujeto deba implementar, de ahí el Sapere Aude60 Kantiano 

«Ten valor de ... >>. Lo que está en cuestión es la posibilidad de Ilustración de la ilustración, 

o las consecuencias de que esto no se realice. 

La ilustración es la liberación del hombre de su culpable 
incapacidad.61 La incapacidad significa la imposibilidad de 
servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esta 
incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta 
de inteligencias sino de decisión y valor para servirse por sí 
mismo de ella sin la tutela de otro. ¡Ten valor de servirte de tu 
propia razón! : he aquí el lema de la ilustración. 
Kant, (1987:25). 

Creemos necesario en este momento, señalar que pensamos que históricamente se dieron 

formas particulares de realizar el Sapere Aude kantiano. Y tal como lo vemos, es 

definiéndolo desde la perspectiva de tradiciones de pensamiento que distinguimos 

anteriormente en Inglaterra, Francia y Alemania. 

De esta manera, el interés que aquí nos preocupa se centra en el pensamiento alemán, ya 

que es importante como contraste delinear en forma general lo que creemos como las 

60 Que significaría, "la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad". Immanuel Kant. 
"Respuesta a la pregunta: lQué es la Ilustración? En: V.V.A.A. iQué es la ilustradón?. Madrid, Ed. 
Tecnos, 1989, P.P. 17-29. 
61Aquí nos interrogamos si desde una perspectiva hegeliana esta incapacidad que está determinada 
por encontrarse ante la tutela del otro -de acuerdo a Kant-, no está detenninada 
antropológicamente, en el sentido de que el sujeto para servirse de su propia inteligencia requiera 
del otro en un sentido dialéctico que se es la mediación, les nec:esaño ver al maestro romo 
intelectual?, establece entre los sujetos en la búsqueda del reconocimiento. Lo anterior, en la 
perspectiva de la educación, nos preguntamos: lrequiere el estudiante de la razón del otro, en 
este caso del maestro, para la dinámica de su propia razón y ejercer la autonomía, la crítica?; ¿ Es 
el saber la mediación que hay entre el reoonodmiento del maestro y el estudiante?. lSi lo anterior 
es así, y el saber es la mec:l'radón que hay entre el reconocimiento del maestro y el estudiante?. lEs 
necesario ver al maestro como intelectual?. 
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fonnas especificas de llevar a cabo el Sapere Aude, en tanto tradición de la ilustración en 

Francia e Inglaterra. 

Iniciahnente en el caso particular de Francia, podemos ver que su definición de la 

ilustración o Iluminismo proviene de una metáfora tomada del lenguaje teológico, "luz, 

iluminación" ella hará referencia a un "siglo de las luces" que se contrapondrá a la barbarie 

y al oscurantismo. Lo anterior, programáticarnente, les llevará a un COMPROMISO CON LA 

CULTURA, muy en particular con la CULTURA TEÓRICA
62

, misma que se consolidará en el 

proyecto enciclopedista, que coadyuvaría a superar el obstáculo en contra del mismo 

movimiento ilustrado. 

Lo anterior -y esto es válido también para Inglaterra-, vendrá acompañado por una 

necesidad pragmática de conocimientos que dará lugar a un desarrollo predominante en la 

ciencia moderna que a través de la formalización matemática63 del saber empírico y de la 

cada vez mayor especializ.ación del conocimiento, fijará su esperanza en el progreso 

indefinido, y determinará la conformación de cierta racionalidad que al romper con el 

pasado implicará la liquidación de la tradición metafisica, religiosa y moral, surgiendo así 

como antes ya se hablo, la renovación del naturalismo objetivista. 

Esta forma específica de llevar a cabo el Sapere Aude -o si se quiere reinterpretación

tiene una inclinación por lo social más que por lo individuai está en juego un nuevo 

programa social que está sustentado en la ciencia como técnica que para su desarrollo 

requiere libertad de pensamiento y tolerancia en las creencias y así el proyecto 

enciclopédico exigirá una desmitologización de la religiosidad popular. Así, la autonomía 

desde esta perspectiva se interpretaría como autonomía para proceder y producir otro 

sistema social, autonomía para legitimar, donde el sujeto en parte es visto como un medio 

para el fin anterior y por lo tanto tiene "autonomía" con predeterminación de Ja ley que 

62 De ello la tendencia racionalista y en ocasiones formalista que el romanticismo denunciará y que 
en el historicismo ya vimos, y que con Dilthey veremos más adelante su acercamiento a 
experiencias extra-científicas. 
63 En contraste con la lógica matemática del objetivismo naturalista tenemos la siguiente percepción 
romántica que moldeará las aspiraciones de las ciencias del espíritu: "El universo se parece más a 
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legitima.64 En otras palabras, desde esta perspectiva para que se dé la unidad del sujeto y de 

la historia, se establecería una disyuntiva en donde, o bien fuera a expensas del sujeto o a 

expensas del mundo, y es así que no sólo el sujeto es el que sale perdiendo, sino que 

también toda consideración sobre el todo es relegada. 

Por ello, concordamos con Gómez-Heras (1985:16) que «Ilustrar significa no sólo iluminar 

las inteligencias y mejorar el individuo, sino también transformar la sociedad mediante un 

ORDENAMIENTO lEGAL inspirado en la razón y en la libertad». 

Ante la problemática que aqui se plantea NO ES LA RAZÓN COMO TAL w DECISIVO, ES EL 

PODER DE LEGffiMARSE QUE TIENE ANTE si MISMA. Ya que no hay garantía extema65
, porque 

la razón tiene una función en sí misma, «carece de toda sustancialidad fuera de sí. La razón 

como constante de la humanidad tiene un denominador común: su continua 

autoconstrucción, su continua autocrítica. Éste es el momento ilustrado siempre 

insatisfecho». Maestre, (l 989:XIII). 

Como una expresión de la modernidad, este momento de insatisfacción ilustrada se 

convertirá en una dificultad inherente a un razonamiento, o si se quiere a la misma lógica 

interna del desarrollo de lo que serán las diferentes racionalidades que construyen sus 

propios «fundamentos», y no como se podría atribuir con exclusividad a un estado 

subjetivo de incertidumbre o error. 

Con lo anterior se podría afirmar que el citado momento de insatisfacción se convierte en 

APORÉTICA y POR ELLO DEBE SER DEFINIDA ANTROPOLÓGICAMENTE, es decir, tiene una 

condición esencialmente humana, y por ello mismo aparece en el escenario la duda racional 

un poema que a una máquina; si hubiera que elegir, para ronceblrlo, entre la imaginación y el 
espíritu matemátiro, la imaginación se acercarla más a la verdad.". Ímaz. (1946:48). 
64 En consecuencia el sujeto pasa a ser objeto, y llevando esto a la consecuencia de la escisión y 
enajenación del hombre. Hoyos (1992:25) señala: «El Iluminismo burgués estuvo siempre expuesto 
a la tentación de cambiar la libertad por el ejercido de la autoc:onsevadón»; o lo que Jaime Feij6o 
(1990:Xlll) señala al decir: «Esa dialéctica de la sociedad burguesa ilustrada, que prodama a la vez 
la emancipación del Individuo en su vida privada, y se la niega en la praxis social•. 
65 Ya que la religiosidad desplazada se refugiará en los espacios de la subjetividad humana. 
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como una duda objetiva66
, que es la expresión de la efectiva dificultad de un razonamiento; 

y en consecuencia, todo ello derivado de un reconocimiento --como ya se ha señalado-

característico de la modernidad: La entrada a escena del hombre, que se reconoce como 

sujeto y objeto de saber, pero también así, se puede reconocer como sujeto extraño a sí 

mismo. como sujeto escindido, y será aquí el punto de partida para la búsqueda de una 

razón absoluta, de una razón conciliadora y unificadora. 

Desde la perspectiva de la ilustración y muy en particular de la tradición inglesa y francesa, 

la cuestión de la verdad es cuestión de la ciencia, y son sus :fundamentos racionales los que 

nos llevan a ella; pero, sin embargo desde la problemática arriba señalada, habría que 

distinguir entre la verdad y el conocimiento verdadero, ya que éstos son distintos. En el 

primer caso, desde la perspectiva de los griegos la "Verdad" como Aletheia o 

descubrimiento, develación, fue sustituida por las ciencias modernas, por lo que se conoce 

como teoría de la verdad, y de esta forma el verdadero conocimiento como "lo correcto" 

pasa a ocupar el lugar de la verdad, y que metodológicamente como hemos visto, deriva en 

la verificabilidad que da precisamente el método, y la verdad se transforma en certeza. 

Por ello ante esta cuestión Agnes Heller ( 1989:23 ), ha señalado que "El conocimiento 

verdadero puede convertirse en verdad, pero no puede convertirse en verdad presentándose 

a sí mismo como conocimiento verdadero". 

Lo anterior viene a lugar, ya que deseamos hacer énfasis en que en el desarrollo histórico 

del proyecto ilustrado, la razón toma diversos caminos --el de las racionalidades--, ya 

mencionamos el momento ilustrado por excelencia, presente siempre de insatisfu.cción~ 

debido a la necesidad constante de autoconstrucción, y la autocritica continua. 

¿Pero qué sucede cuando la legitimación cesa de autoconstruirse y auto criticarse? O ¿Qué 

sucede cuando la legitimación que se fundamenta, se legitima como la verdad por ser la voz 

misma de la razón?. 

66 Con ello aparece la temática de lo apodíctico en pensadores como Descartes o Husserl. 
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O bien, qué decir ante la interrogante que se formula Eduardo Subirats: ¿El mundo exterior, 

con los objetos y dispositivos técnicos, con la acumulación de fuerzas productivas y de 

bienes, el mundo objetivo con sus leyes y costumbres, ofrece el correlato adecuado a la 

realidad del individuo empírico, a sus necesidades y deseos?. Pensamos que estas 

interrogantes como problema han sido heredadas como base problemática del quehacer en 

la investigación cualitativa. 

Pero históricamente las respuestas a estas interrogantes nos llevan a uno de los temas 

centrales del romanticismo -y que trabajaremos más adelante- como primera crítica a la 

modernidad, y que llevará a la quiebra de la Razón Ilustrada: LA RAZÓN PERVERSA, 

porque en su reflexión y comprensión estará el reconocimiento de la ruptura de la armonía 

entre la subjetividad y el mundo objetivo, el hombre y la sociedad. Cuestión que llevará al 

alma romántica a percibirse como escisión, incompletud y enajenación y que la liga --al 

querer su superación-- a la determinación del ideal clásico de humanidad. Cuestión que a 

su vez nos permitirá recorrer el camino para comprender las raíces del problema de la 

formación como necesidad histórica.67 

Quiebra de la razón ilustrada y la emergencia del idealismo y el 
romanticismo. 

Hay así una relación ambigua entre el principio ilustrado de autoconstrucción, de 

autocritica, y aquél en donde la razón establece la legalidad que se legitima por ser racional, 

ambigüedad que nos IJeva al reconocimiento de una relación entre ILUSTRACIÓN y PODER 

o ILUSTRACIÓN V DOMINACIÓN, y que, de acuerdo a algunas reflexiones, esta dualidad 

metafóricamente expresada desde su origen es vista como el nacimiento de unos siameses, 

que hasta la actualidad no han podido ser separados ni con el más fino bisturí. A propósito 

67 Las consecuencias de esto para fa pedagogía son presentadas en el trabajo de Carlos Ángel 
Hoyos Medina. "Epistemología y discurso pedagógico. Razón y aporía en el proyecto de 
modernidad". 
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de esta problemática, Adorno y Horkheimer (1987:22) seilalarán que «El surgimiento del 

sujeto se paga con el reconocimiento del poder como principio de todas las relaciones». 

Por ello mismo, una de las problemáticas que se derivan de lo anterior en el pensamiento 

ilustrado ha de ser la conciencia de sus propios LÍMITES, cuestión que lleva a la vez a una 

exigencia ética intelectual: rechazo a cualquier pretensión de concepción conclusa del 

mundo. Ya en Kant se presenta la preocupación por el conocimiento desde ]as perspectivas 

de su alcance, sus ámbitos legítimos y su valor, formulándose las preguntas: ¿Qué puedo 

saber? «La crítica de la razón pura>>, ¿Qué debo hacer? «La filosofía moral y el derecho», y 

¿Qué puedo esperar? «La filosofía de la historia y la de la religión». 

As~ desde la constitución polémica de la Ilustración desde su tradición alemana, la crítica y 

la ética constituirán la esencia de la ciencia68
, pero como veremos más adelante otras 

dimensiones tales como el arte, jugarán un papel primordial en el desarrollo del idealismo69 

y el espíritu romántico de donde se conformará la fi/osofia de la conciencia que se 

cuestiona por lo que es verdadero para la conciencia; así como la filosofía de la 

intersubjetividad, que se preguntará por lo que es verdadero para el hombre, la hwnanidad. 

El espíritu alemán ante la EXPERIENCIA NEGATIVA DE LA ILUSTRACIÓN concebirá lo que se 

ha llamado la "dialéctica de la ilustración" que en cuanto al problema de los límites 

reconoce una dimensión positiva de la misma, que les lleva a centrarse en el sujeto y una 

negativa que reconoce el lado perverso de la razón y que los lleva a la negación de todo 

aquello que imposibilita el nonnal desarrollo de sus capacidades, cuestión que a su vez los 

lleva a la pregunta ¿qué es el hombre? y de ¿cómo éste y su naturaleza han sido 

pervertidos? y también, cómo reconciliar las contradicciones que los lleva entre otras cosas 

al problema de la formación. 

68 Así, el romántico Novalis señalará: «El sentimiento moral es en nosotros el sentimiento de la 
potencia absoluta de crear, de la libertad productiva, de la personalidad infinita del microcosmo, de 
la divinidad que hay en nosotros»; Por otro lado, habría que considerar desde la perspectiva 
idealista-romántica, en una posición reflexiva y crítica a Fichte y su obra Doctrina de la denda. 
69 Las relaciones entre historicismo, idealismo y romanticismo son muy estrechas y son fuentes 
que inspiran los fundamentos de la investigación cualitativa; "La embriaguez metañsic:a del 
idealismo alemán, es una de las épocas mayores de la especulación humana, debe sus 
inspiraciones y extravíos al nuevo vino del espíritu, que es un espíritu histórico." ímaz (1946:53). 
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Tenemos así que la modenúdad impondrá nuevos límites, y como ya se ha seilalado, en las 

tradiciones inglesa y francesa, la metafisica y la religión son puestas al lado. Ante esto se 

puede decir que se dio lo que se ha llamado la PÉRDIDA DE UN HOGAR METAFISICO. Que 

trae como consecuencia un desplazamiento de ciertas dimensiones características de la 

constitución histórica que hasta ese momento se habían construido sobre la cultura y el 

hombre. Por ejemplo, un aspecto común entre la razón y la religión será que ponen fuera 

de los límites el principio de la magia, "aún en la separación respecto a la realidad, en la 

renuncia del arte, ese principio continúa siendo deshonroso; quien lo practica es un 

vagabundo, un nómade superviviente, que no hallará más patria entre los que se han 

convertido en estables". (Adorno y Horkheimer,1987:33). 

Por ello --en contraposición al ilustrado-, para el romántico, la dimensión estética, la 

obra de arte, la creación artística posee en común con la magia el hecho de instituir un ciclo 

propio y cerrado en sí, que se sustrae al contexto de la realidad profana, en el que rigen 

las leyes particulares. Y es en este hecho particular, el ir más allá de los límites, el 

sustraerse de las leyes de esa realidad profuna, es que encontraremos EL MÁXIMO VALOR 

ILUSTRADO: LA AUTONOMÍA DE LA SUBJETIVIDAD, y que el romanticismo llevará a sus 

extremos, que con ello, a su vez, se rescatará una racionalidad hermenéutica que como 

"función", o más bien como intención, se encaminará hacia la búsqueda y la construcción 

de sentido y comprensión de la existencia humana, del propio "en sí" como una acción 

genuina de una práctica de libertad, que implica una visión específica de una acción 

emancipadora. Es decir, --como se ha señalado-- de una forma específica de llevar a cabo el 

Sapere Aude kantiano. 

Ante la razón que impone los límites, más allá de éstos está la conjuración de lo 

desconocido, lo incognoscible, y cuando --por angustia-- sólo queda mirada para lo 

conocido, lo que la ciencia nos ofrece es la certidumbre, y así el hombre ilustrado tendrá la 

ilusión de que nada hay ya desconocido. Esta actitud Adorno y Horkheimer (1987:29) la 

han calificado como "la angustia mítica vuelta radical", ya que --desde el punto de vista 
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de los frankfurtianos- para el iluminismo ya no debe de existir nada afuera, puesto que la 

simple idea de un afuera es la fuente misma de la angustia. 

Es ante estos límites establecidos por la autoridad de la razón, que serán impuestos al 

hombre y a la isla en donde éste quedará confinado. Ante esto es que se escuchará el 

resonar de los románticos como respuesta subversiva, ya que para ellos no abrá angustia 

ante lo que queda afuera, al contrario, habrá asombro, inquietud, seducción. Así, la frontera 

en Kant es el lugar de un nuevo comienzo y será lo que se le ha llamado campo de una 

profundización reflexiva en el límite. "El concepto negativo del Noúmenon se levanta 

precisamente en ese esfuerzo ahondante". (Ballestero,1990:14). El resultado será una 

búsqueda de LIBERTAD ANTE LOS LÍMITES70 --libertad que la razón ilustrada no 

había impuesto--, la aventura hacia lo ilimitado, lo infinito y la via para lo ilimitado será Ja 

dimensión estética, vía el juego con la apariencia y que más adelante veremos cómo 

Dilthey es influido por ello. 

Así tenemos que el movimiento romántico se relacionará dialécticarnente «con y contra la 

üustración» y esto a su vez implicará también «un con y un contra Kant» 71
, ya que para 

algunos estudiosos (Ballesteros), Kant no detiene su reflexión en el suelo demasiado seguro 

de la experiencia, ora que por ella y desde ella, desde sus condiciones y exigencias internas 

LEVANTA EL PENSAMIENTO HACIA LO QUE ESTÁ AFUERA DEL CONOCIMIENTO POSIBLE, 

hacia la totalidad, hacia la cosa en sí, hacia la libertad. De esta forma las consecuencias del 

giro copemicano implícito en las reflexiones kantianas y que tienen su centro en la 

70 La formación estética consistirá, en muchos sentidos, el trabajar en esa dimensión humana que 
se relaciona con lo sin forma, lo ilimitado, mientras que los pedagogos ilusb'ados se enfocarán 
en la preocupación por los límites y la razón, por ello, surgen problemas como el orden y la 
disciplina. Para la investigación cualitativa que implica trabajar con esa dimensión humana 
desarrolla esquemas o diseños investigativos flexibles que pennitan aprehender esa realidad. 
71 Para comprender ron mayor daridad el «con y contra Kant» del romanticismo; qué mejor que 
la expresión figurativa: "La linterna sorda de Kant, a pesar de no lanzar rayos por el espado del 
incondicionado, da golpes contra la puerta herméticamente cerrada" Ballesteros.(1990:15) El 
«con» es el reconcx:imiento de la frontera, "la puerta"; el «contra» romántico será el rechazo a 
esa puerta herméticamente cerrada, y por ello su aventuro será su apertura y exploración, de lo 
que está detrás, de lo índetenninado. Lo anterior Implicará el reconocimiento de cierta 
naturaleza del hombre que le permite vincularse con lo indeterminado. 
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subjetividad trascendental72
• terminan por concederle al sujeto una "orientación «práctico

objetiva» hacia la cosa en sí o hacia la libertad". Ballesteros, (1990:14). 

Es entonces el pensamiento de Kant --que es todo menos unívoco o unilateral- el que 

servirá como platafonna del impulso romántico para su aventura hacia lo incognoscible, 

hacia la ciega «intuición intelectual», hacia la oscuridad y la nada, El Noúmenon como 

concepto negativo representará un reto para la reflexión que se metamorfosea en un 

impulso insurreccional. subversivo, que se dispersa hacia lo incondicionado, ahondando 

para romper con los límites y explorar lo «incondicionado». Así el impulso romántico 

contiene una profunda raíz de constitución negativa y crítica, ya que se mantiene en 

oposición a todo lo establecido,.. porque se sostiene en EL PRINCIPIO DE LA SUBJETIVIDAD 

ABSOLUTA, que en su más escondido interior «DESENTIERRA TESOROS DE OBJETIVIDAD y 

DE VIDA, DE MATERIALIDAD Y DE MUNDO». 

Lo anterior es románticamente expresado por Manuel Ballestero al señalar lo siguiente: 

« ... la subjetividad, incendiada en su propio vacío, en su interna materia fantasmal, nunca 

vuelve atrás; quema las naves como único medio de garantizar el viaje, penetra más 

adentro, disfrazada de noche profundiza en la noche, siempre a lo tenebroso en busca de 

iluminación que flamea en lo imposible». 

Así será que a la dimensión estética se le otorgará un estatuto legítimo de encuentro con la 

verdad73
, en donde "El conocimiento de la realidad se opera mediante una pura 

72 Así, tanto la subjetividad trascendental kantiana corno la subjetividad absoluta romántlc.a, 
contrastarán abiertamente --ante la totalidad-- con aquella "subjetividad despotenciadaª de los 
liberales ingleses que se centran en un flanco francamente hedonista; y que muy daramente 
podemos encontrar en la filosofía utilitarista, que en cuanto a la relación sujeto-objeto se 
contrapone a la actitud de la filosofía alemana que rechazará a la posición utilitarista; ya que --de 
acuerdo a Hegel-ª una c.aracterístic.a típic.a del utilitarista es que insiste " ••• en que las cosas 
sean determinadas como cosas que son, no en sí, sino para otra cosa". Hegel G. w. F. 
(1963:401) o lo que Adorno y Horkheimerseña/an: "El hombre de ciencia conoce las cosas en 
la medida en que puede hacerlas. De tal suerte el en sí de éstas se convierte en para ér 
Ballestero. (1990:22). 
73 Esta va a ser una de las tesis que Gadamer va a defender en su trabajo Verdad y Método y su 
entendimiento en ruante a las ciencias del espíritu. 
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contemplación interior, por medio de una experiencia vivida",74 (BCguin,1981:78) estatuto 

--conocimiento de lo verdadero- que por demás con la ilustración" quedaba asignado con 

exclusividad al ejercicio sistemático de la razón, a través de la práctica científica y de sus 

instrumentos técnicos que como interés cognitivo pretenderá pragmáticamente explicar y 

predecir, antes que comprender filosóficamente las complejidades de la realidad humana. 

En lo anterior, es evidente la preocupación antropológica y humanista que hay detrás de la 

sensibilidad del movimiento romántico y que a continuación vincularemos con una 

tradición que proviene desde los griegos. 

El renacimiento, antecedentes de la tradición humanista. 

Un fuctor común para el humanismo GRIEGO, así como para el RENACENTISTA, es que 

"El hombre es la medida de todas las cosas", esto significará en el siglo XVI, que el 

hombre es el ''microcosmos", el resumen del universo, que tiene su wúdad completa, como 

el universo tiene la suya. que, por consiguiente, lo real sólo es cognoscible por el 

conocimiento de nosotros mismos y por la analogía de su ser con el nuestro" (Reale y 

Antiseri, 1988:27). 

Sobre el origen del concepto Humanismo, ya en el siglo XIV se había hablado de Studia 

Humanitatis y studia Humaniora y señalaba las disciplinas: las letras, la retórica, la poesía, 

la_historia y la filosofia. Para los autores Latinos --Cicerón, por ejemplo- H umanitas 

significaba algo similar a lo que Paideia significaba para los griegos; y que era, educación 

y formación del hombre, en donde además las letras jugaban un papel importante en la 

formación. Ellas buscaban estudiar lo más específico del hombre, prescindiendo de 

toda utilidad pragmática, pero pretendían dar a conocer " ... la naturaleza peculiar 

74EI tema de la vivenda será un punto de partida metodológico para la investigación educativa 
que comparte la preocupación por lo a.ialit.ativo en perspectivas romo la etnografía o el 
interacdonismo simbólico, y que abordaremos mas adelante. 
75 En la crítica a la ilustración y a su concepción de ciencia, responden los románticos e historicistas, 
señalando: "Porque el hombre es más que "luces", es fuego-luz interior-, "entusiasmo", del que 
tanto aborrecen los "ilustrados". imaz, (1946:42). 
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ESTA TESIS NO SALE 
DE LA BIBLlOTECA. 

del hombre mismo para incrementarla y potenciarla ... disciplinas para hacer que el hombre 

sea aquello que debe hacer ... ". (Reale y Antiseri,1988:21). 

Se ha afirmado que el humanismo renacentista no fue tanto una tendencia o un sistema 

filosófico, cuanto un programa cultural y pedagógico. Y lo mismo se podría decir del 

movimiento Romántico del siglo XVII1 y XIX. Así como la concordancia de objetivos 

programáticos, con respecto a la cultura. 

Lo que define al humanismo es la actitud que asume frente a la cultura del pasado y frente 

al pasado, es una peculiaridad que se define en una conciencia histórica bien definida. "El 

humanismo mira el pasado con ojos nuevos, con los ojos de la historia ... " Reale y Antiseri 

(1988:28). Esta nueva sensibilidad proseguida por los románticos, los va a diferenciar de 

los netamente ilustrados, ya que los últimos poseen una perspectiva de ruptura con cierto 

pasado que los hace desligarse de ciertas cuestiones que los románticos --el asombro será la 

parte vital del hombre para ellos-- nunca harán y que por ejemplo se vislumbra en su interés 

en que se le devuelva un valor profundo a los mitos. Entre ellos estará: el de LA UNIDAD 

UNIVERSAL. 

Por ello la señal distintiva de este humanismo será la de dar un nuevo sentido al hombre y 

sus problemas. "Este nuevo sentido culmina en las celebraciones teóricas de la dignidad del 

hombre como ser en cierta forma extraordinaria con respecto a todo el resto del cosmos ... 

estas reflexiones teóricas no son más que representaciones conceptuales, cuyos correlativos 

visuales y fantástico-imaginativos están constituidos por las representaciones de la pintura, 

de la escultura y de gran parte de la poesia." Reale y Antiseri, (1988:21). Por ello, va a ser 

comprensible como va a ser la dimensión estética el dominio principal de las 

preocupaciones del romanticismo y de sus reflexiones sobre la educación o la formación 

del hombre, y lo que despertará en Dilthey un interés por fundamentar desde otros lugares a 

las Ciencias del Espíritu. 
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La herencia espiritual del clasicismo alemán. 

Los románticos desarrollaron una conciencia de ser los guías para llevar a cabo un 

verdadero humanismo. Y con ello, no sólo lograron una renovación de las letras y en 

general el papel central otorgado a la cultura, incluyendo las dimensiones de la crítica 

ligada a la reflexión estética, mismas que coadyuvaron - como Gadamer (1988:37) señala- a 

la superación del absoluto ideal del gusto barroco y del racionalismo de la ilustración, sino 

que además afiadió al ideal de humanidad de la razón ilustrada un contenido enteramente 

nuevo, preparando el suelo sobre en el que podrían desarrollarse en el siglo XIX las 

ciencias del espíritu. 

En la perspectiva de Gadamer, la raíz que se desprenderá de este humanismo será 

precisamente el concepto de formación. Sin embargo, la tesis que aquí se sostiene hace un 

mayor énfasis en que los orígenes del problema de la fonnación no son enteramente 

conceptuales o de mera herencia, con ello queremos decir que es precisamente la vía del 

sentimiento, o si se prefiere como con anterioridad hemos señalado: es la conciencia 

desdichada la que despertará una necesidad de superación de la escisión del hombre, y es 

ese sentimiento de desgarre o de desdicha el que le llevará a planteamientos filosóficos 

conceptuales de herencia romántico-idealista que propiciarán un giro alrededor de la 

problemática de la formación con todo y su herencia humanista de procedencia griega 

y renacentista. 

También así, deseamos resaltar que la FORMACIÓN como problema está muy ligado a 

la preocupación hermenéutica por la comprensión, en contraposición a cierto afán por la 

búsqueda de la explicación científica de relación causa-efecto, o de encuentro con las 

causas eficientes, y que a su vez centrará la cuestión de la verdad y el conocimiento 

exclusivamente alrededor del método. 
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Por elio, se podría decir que el concepto de FORMACIÓN parte de una tradición 

aristotélica, en el sentido de que tiene una intención teleológica, busca llegar a las últimas 

causas, a un fin último, que en este caso es la reconstitución del estado de completud del 

hombre. Dado que el punto de partida es desde una conciencia desdichada que sufre 

históricamente la pérdida de las completud, o lo que hemos llamado la escisión del hombre; 

formar al hombre como un fin en sí mismo; y esto además le da un carácter de hldole 

antropológico. 

Experiencia negativa de la ilustración, el malestar de la cultura y la 
conciencia desdichada. 

La conciencia desdichada y sus respuestas criticas a la constitución de una 
nueva civilización. 

El vacío como experiencia central del sujeto. Crisis de la Subjetividad. 

"Alli donde el sujeto socializado se define exclusivamente por su capacidad 

racional de dominación de la naturaleza y por la pureza de su rigor ético racional, 

alli también acecha la experiencia de la depresión y el hastío, o la figura trágica del 

suicidio". Subirats, (1969:23). 

El concepto de conciencia desdichada al que aquí se hace referencia y a las figuras que en 

el romanticismo se representan, proviene principalmente de la teoría filosófica hegeliana 

sobre la infelicidad del hombre moderno. Misma que tiene un punto de partida hi¡tórico 

objetivo y que es en la figura romántica donde adquiere una constitución rebelde de cierta 

subjetividad y es por ello que Subirats (1969:11) anota: "El sufrimiento humano no es una 

realidad aislada en su soledad o en su encapsulamiento social, tiene una realidad 

institucional, espiritual, social.". 76 

76 De acuerdo oon Subirats, esta dimensión histórica del dolor fue ignorada por la interpret.adón 
exlstencialista de Hegel, así en Kojéve, y también esta ausente en Hyppolite. Más adelante 
tomaremos las interpretaciones de estos dos últimos autores. 
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Por lo tanto, el análisis de éste fenómeno denominado "conciencia desdichada", debe ser 

mirado desde una perspectiva histórica que comprenda una doble dimensión del dolor; 

aquélla conceptualiz.ada como realidad interior y subjetiva y aquélla otra que tiene su 

origen en la realidad social y objetiva. Ésta última conlleva también a una tarea que estará 

encaminada a la lucha por la supresión de ese dolor o lo que de aquí en adelante se podria 

designar como Alienación, misma que en nuestros términos no es otra cosa que el 

sufrimiento individual en su aspecto social y objetivo. 

Va a ser ésta la manifestación principal del movimiento denominado romanticismo. Pero 

habrá que reconocer que esta tarea no siempre es vista principalmente como una tarea 

histórica, sino que la conciencia recae en su interioridad subjetiva y desde ella en Wta forma 

crítica y subversiva impugnará las distintas formas del racionalismo ilustrado y que 

debemos entenderla como una primera crítica moderna de la modenúdad. 

Esta crítica como se analizará más adelante está encaminada como constante a la denuncia 

de cierto devenir perverso en que la Razón ha caído en los allx>res de la civilización 

industrial y que el romanticismo alemán buscará superar en una Razón más completa, 

apelando entre otras cosas a escuchar la Voz del corazón77
, que los encaminará al énfasis 

de la dimensión estética; pero en ellos estará siempre presente la interrogante sobre el 

porqué de la desdicha del hombre moderno, y el impuso abstracto de querer aunque sea 

fugazmente trascenderlo por la vía del arte. 

Lo anterior da origen a una racionalidad muy diferente a la científico-técnica que se centra, 

entre otras cosas, en las causas eficientes y que deja al lado niveles de integración 

concernientes al sentido de la representación totalizadora del ente en tanto que ser posible, 

por ello mismo y en contraposición a lo anterior la pregunta por la desdicha del hombre 

moderno será como aquel estado de malestar resultante de su constitución racional, tiene 

algo de pregunta por las últimas cosas. Pone en cuestión los principios de la constitución de 

77 El Pre-romanticismo en Rousseau apela a lo intuitivo del oorazón " ... de la superada realidad 
Hume~Rousseau, que es la realidad dave del XVIII. Rousseau le enseña a Kant el buen camino, 
pero también a Herder y a Goethe, aunque la vereda es distinta. Se trata de las famosas "razones 
del rorazón" preludio de aquella distinción y de esta otra de Erldareny VetSteherl'. ímaz (1946:42). 
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nuestra cultura y, por ello mismo, tiene presente, sin poderla desarrollar concretamente, la 

posibilidad objetiva de otra cultura, y de una formación individual nueva". Subirats, 

(1969:24). 

Se podria decir que la problemática anterior parte de una tradición aristotélica, en el sentido 

de que tiene una intención teleológica, busca llegar a las últimas causas, a un fin último, 

que en este caso es la reconstitución del estado de completud del hombre. Dado que se 

parte de una conciencia desdichada que sufre históricamente la pérdida de la completud, o 

lo que se podria llamar la escisión del hombre. 

Es de esta forma que del planteamiento de la desdicha se pasará a una articulación con la 

problemática educativa de la formación que se formula como búsqueda de superación de 

esa pérdida de totalidad o escisión y que girará alrededor de la necesidad de "Formar" al 

hombre como un fin mismo y esto, como se verá, le dará un carácter de mdole 

antropológica. 

Ya que se harán planteamientos que los llevará a la afirmación de que no hay duda de que 

el hombre sólo es lo que debe ser mediante la formación, que tiene un carácter de útdole 

netamente antropológico. 

Adjunto a lo anterior, deseamos señalar brevemente algunos aspectos sobre Hegel y su 

crítica a la determinación epistemológica del sujeto trascendental kantiano, ya que esto nos 

permite comprender mejor la perspectiva de la conciencia romántica, y de su propuesta de 

una necesidad de "la educación es/ética del hombre". Pero antes, lo que hay que destacar, 

como común tanto en Kant como en Hegel es el aspecto de la autoproducción del sujeto 

humano como un proceso de producción del mundo objetivo y que esto a su vez implica 

resaltar LA CAPACIDAD CREADORA y PRODUCTIVA DEL HOMBRE y que los románticos ~-a 

diferencia de Hegel que lo centra en el trabajo-- lo plasmarán en la dimensión estética y en 

el concepto del genio y el artista. 
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Una de las diferencias, la vamos a encontrar en LA CONCIENCIA DE LAS INSUFICIENCIAS 

que Hegel pone de manifiesto y que implicará una crítica de las limitaciones que en la 

sociedad encuentra el individuo en el proceso de su realización, y que demarcan las 

limitaciones y la negatividad y el dolor que habita en esta determinación del sujeto, de ahí 

el tránsito entre la conciencia de la desdicha y la tensión de su supresión, o lo que es lo 

mismo, la dialéctica del dolor y su supresión. Al determinar esto, Hegel está más cercano a 

la sensibilidad romántico-idealista --consciente de las contradicciones sociales del mundo-

y además tenninará contrastando con la identidad intelectual y abstracta del sujeto 

trascendental Kantiano que se encuentra fijado a la finalidad del entendimiento 

cognoscente. 

El desarrollo de Ja autoconciencia: La conciencia desdichada. 

De lo hasta aqul anotado, se ha realizado un mayor énfusis en la constitución de la razón y 

de la reacción que el romanticismo tiene ante ella, pero para comprender la forma de 

llegada a esto, es necesario tocar el tema de la autoconciencia. Ya que, si bien se ha 

seilalado que ante la prioridad del progreso del mundo, el sujeto es el que pierde, habría que 

considerar la dialéctica del proceso mismo, es decir, la capacidad del sujeto de negar tal 

situación y la posibilidad de trascender tal posición, ya que el hombre es autoconciencia. 

Pero antes de continuar deseamos explicitar tres niveles de articulación y de interrogación 

con respecto a la problemática central que aquí estamos trabajando y que su referencia está 

en la formación, como historia de un problema. Para ello, hemos iniciado en el desarrollo 

de este trabajo con: 

A) La pregunta histórica que busca dar razón de cómo un movimiento corno el 

romanticismo surge confrontándose con la Ilustración y su devenir, es decir, corno una 

respuesta a su época en donde antepondrá una vía de corrección, y que para ello la idea de 

formación como educación tendrá un papel principal en su programa correctivo. Lo 
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anterior se fue dando como el resultado de cierta autoconciencia del romántico y que la 

hemos denominado "conciencia desdichada". 

A) Partir de lo anterior buscarnos interrogar un segundo nivel de articulación con la 

problemática que nos lleva a: 

B) Indagar por la forma y constitución específica de la autoconciencia que llevó a la 

quiebra de la razón ilustrada y que, por lo tanto requiere de una mayor explicación sobre la 

naturaleza de la autoconciencia y de su proceso co11,10 devenir al ser, a un ser que a su vez 

se constituye históricamente. 

El tercer nivel contempla no tanto el proceso mismo de la autoconciencia, sino al resultado 

de la misma: 

C) Aquí en este caso es el resultado específico de la conciencia desdichada y que lo 

interpretamos como la necesidad de la formación del hombre. 

Entender la necesidad de formación del hombre como un resultado de la conciencia 

desgarrada, requiere en principio ciertas aclaraciones, en primer lugar, es importante 

entender el resultado -la fonnación- no como una cosa o ''producto terminal" en el 

sentido de objetivo técnico. Y por ello esta concepción difiere de una concepción 

puramente utilitaria y pragmática. 

En segundo lugar, la fonnación como resultado implicará siempre un proceso comprensivo 

de la autoconciencia y, por lo tanto ésta no es un auténtico objetivo ya que no viene de 

afuera -en el sentido de que es otorgado por alguien-, proviene de adentro, de la 

autoconciencia o, si se quiere, del mismo devenir del ser. 

Aunque es necesario reconocer que parte de Jo que se entiende por formación es «el 

cultivo de capacidades», el desarrollo de algo dado, otorgado por el otro; éstas 

«capacidades» no son un fin en sí mismo, sino más bien un medio. De esta manera la 

85 



formación es concebida como un fin en sí mismo que busca conservar y por ello es un 

concepto histórico. Asi, tenemos que la autoconciencia es el proceso que designa el 

devenir al ser, mientras que la formación designa el resultado de éste proceso del 

devenir, por ello, formación es ganar un sentido de sí mismo, es la acción de la 

conciencia que se encuentra a si misma. 

Gadamer (1988:40) a1 respecto señala: " ... en la fonnación uno se apropia por entero de 

aquello en lo cual y a través de lo cual uno se forma. En esta medida todo lo que ella 

incorpora se integra en ella, pero lo incorporado en la formación no es como un medio que 

haya perdido su función. En la formación alcanzada nada desaparece, sino que todo se 

guarda". 

Retomando así la interrogación por la autoconciencia y recordando que si bien antes 

dijimos que no es la razón como tal; lo decisivo, es el poder que tiene ante sí misma de 

legitimarse, también subrayamos que no es el análisis de la raz.ón misma la que nos 

permitirá explicar la autoconciencia, o una de sus formas, la conciencia desdichada. 

Seguimos en esto a Kojéve (1987:11) que nos dice: « ... el análisis del "pensamiento", de la 

"razón", del "entendimiento", etc., de manera general: del comportamiento cognitivo, 

contemplativo, pasivo de un ser o de un "sujeto cognoscente", no descubre jamás él por qué 

o el cómo, del nacimiento de la palabra "yo" y, por consiguiente, de la autoconciencia, es 

decir, de la realidad humana». 

Entonces, de la misma fonna no es el problema de la razón perversa como tal lo que nos 

permitirá conceptuar desde una perspectiva histórica el origen moderno de la necesidad de 

formación del ser humano, sino más bien -junto a ella-, el comprender el proceso del 

devenir de la autoconciencia --y, sus motivaciones o experiencias-- y por lo tanto de sus 

aprehensiones --Qntológicas e históricas-, sobre la realidad humana y que, entre otras 

cosas, en este caso, es la perversión de la razón, por un lado y, por otro, el reconocimiento 

de la escisión del hombre. 
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Profundizando en lo anterior, seguimos presentando ciertas afinnaciones de Kojeve 

(1987:11) «El hombre que contempla es "absorbido" por lo que él contempla, el "sujeto 

cognoscente" se .. pierde" en el objeto conocido. La contemplación revela el objeto y no el 

sujeto» y entonces -nos- revela la clave: «El hombre "absorbido" por el objeto que 

contempla no puede ser "vuelto hacia sí mismo" sino por un deseo ... Es el deseo de un ser 

el que constituye este ser en tanto que Yo y lo revela en tanto que tal y lo impulsa a decir: 

"Yo" ... ». 

Lo anterior nos lleva a una problemática central del romanticismo que rechaza abiertamente 

el racionalismo ilustrado, al reconocer en el hombre una fuerz.a infinita en la cual Ja razón 

es sólo un aspecto; el sentimiento --para los románticos-- triunfu donde la razón fracasa. 

¿Pero cómo entender el deseo que moviliza a la conciencia desdichada en la figura del 

romanticismo?. Retornando de Kojéve en lo siguiente creemos ahondar en ello: «Al 

contrario del conocimiento que mantiene al hombre en una quietud pasiva, el deseo lo 

torna in-quieto y lo empuja a la acción. Nacida del deseo, Ja acción tiende a satisfacerlo, y 

sólo puede hacerlo por la "negación", la destrucción o por lo menos la transformación del 

objeto deseado ... »78 (1987:12) considerando lo anterior va a ser muy significativo, 

metafóricamente hablando, cómo el movimiento pre-romántico alemán se autodenominará 

"Sturm und Drang" que ha sido traducido como "únpetu tempestuoso". 

¿Cuál es el objeto deseado de los románticos? Retomando lo que hemos seilalado con 

anterioridad; creemos que es el retomo a la totalidad, esto como resultado de la experiencia 

negativa de la Ilustración que, como ya hemos señalado, trae como consecuencia el 

reconocimiento de la escisión del hombre, la ruptura de la armonía entre hombre y mundo, 

sujeto y realidad. Por ello, la acción que los románticos buscarán llevar a cabo es la 

reconciliación de tal contradicción entre hombre y sociedad; esa reconciliación que buscará 

superar la imposibilidad del sujeto de reconocerse en el mundo, superar el "extraftarniento 

de sí''; por ello, la reconciliación presentada en una de sus formas estará depositada en el 

ideal de la formación del hombre, entendiendo ésta inicialmente como «el acto de 

trascender lo dado que le es dado y que es él mismo», Kojéve (1987:13) y donde la cultura 

78 El subrayado es nuestro. 
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jugará un papel central; tal como hemos visto en el historicismo con Rickert y las 

denominadas ciencias de la cultura, las KulturWinssenschaften. 

Reconocemos que lo anterior es, sin embargo una reducción que requiere un tanto de mayor 

rodeo, por lo cual tocaremos el tema de la galería de figuras de la desdicha y de la 

transición que se da en ésta como autoconciencia. 

Hegel concibió la desdicha del sujeto bajo una perspectiva histórica muy amplia, de la cual 

desarrolla un análisis de lo que será una galería de figuras descritas en su Fenomenología 

del espíritu. Estas formas de la conciencia desdichada las identifica históricamente e 

inicialmente en el judaísmo y en el cristíanisrno. 

Para ello, Hegel desarrollará dos grandes problemas: a) aborda la figura de la desdicha 

como el estudio o la interpretación filosófica del dolor humano, de su infelicidad. Esto 

implicará necesaríamente un análisis de la realidad y b) plantea el proceso histórico real 

que se lleva a cabo para la superación de esa infelicidad; en lo anterior estará hablando de 

delinear lo que llamaríamos los proyectos de superación de esa realidad, y que a nuestro 

entender lo interpretarnos como las diversas formas de filosofias de la reconciliación. Y de 

lo que aquí queremos --insistentemente-- demostrar es que una de esas vías de superación 

que tiene como mira al "espirito como sustancia ética", es el problema de la formación 

como educación y que tiene como proyecto una superación planteada --como tradición 

típicamente alemana-- desde diversas perspectivas, y que enfatiz.aremos el papel de la 

cultura desde una visión sobre la problematización de la dimensión estética. 

Algunos autores han comentado que la conciencia desdichada79 es el tema fundamental de 

la Fenomenología y que en ella aparece constantemente bajo diversos sentidos. Por ello 

Jean Hyppolite nos dice <<. .. la conciencia como tal, en tanto que todavía no ha llegado a la 

identidad concreta de la certeza y de la verdad, suponiendo, por consiguiente, un más allá 

de ella misma, es siempre por principio conciencia desgraciada; y la conciencia desgraciada 

" En diferentes textos sobre el tema y en las diversas t:radua:iones de La fenomenologfa del 
espíritu de Hegel vamos a enoontrar el ooncepto de "condenda desdidlada", traducida también 
como '"contienda desventurada'"y "condenda desgradadan. 
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es, o bien una conciencia ingenua que ignora todavía su desgracia, o bien una conciencia 

que ha superado su dualidad y ha vuelto a encontrar la unidad por encima de la separación» 

Hyppolite, (1991:172). 

Aquí es donde la subjetividad debe descubrir su insuficiencia que se da al vivir el dolor de 

si misma que no llega a la unidad consigo misma, en palabras de Hegel tenemos «La 

conciencia de la vida, de su ser allí y de su acción es solamente el dolor en relación con este 

ser allí y esta acción, ya que sólo encuentra aquí la conciencia de su contrario como la 

conciencia de la esencia y de la propia nulidacl». Hegel, (1987: 129). 

En esta contradicción es que se detennina la desdicha de la autoconciencia, y que 

encontramos en una dualidad a superar en el sujeto; estarán presentes siempre dos polos 

contradictorios y que podemos definir en diversos términos: Lo perdurable-lo 

inperdurable, lo finito-lo infinito, lo singular-lo universal,80 lo determinado-lo 

indetenninado, lo esencial-lo inesencial; pero a fin de cuentas lo que resaltamos es el 

proceso por el cual la conciencia es duplicada «Esta conciencia--;;eñala Hegel-, es, por 

tanto, ese desatino inconsciente que consiste en pasar a cada paso de un extremo a otro, del 

extremo de la autoconciencia igual a sí núsma al de la conciencia fortuita, confusa y 

engendradora de confusión y viceversa. Ella misma no logra aglutinar estos dos 

pensamientos de ella misma; de una parte, reconoce su libertad como elevación por encima 

de toda la confusión y el carácter contingente del ser allí y, de otra parte, confiesa ser, a su 

vez, un retomo a lo no esencial y a un dar vueltas en tomo a ello». Hegel, (1987:27). 

LA CONCIENCIA DESDICHADA es la subjetividad que ASPIRA AL DESCANSO DE LA UNIDAD, 

pero como dualidad es la conciencia de sí como de la vida y de lo que es superior a la vida, 

pero afortiori ha de pasar por esos dos momentos y que significará la in-quietud subjetiva 

que no encuentra en ella su verdad. Tenemos así al yo escindido en él mismo; a ello 

Hyppolite dice: «La desgracia de la conciencia es la contradicción, alma de la dialéctica, y 

la contradicción es propiamente la desgracia de la conciencia». Hyppolite, ( 1991: 177). 

"' Lo singular, la individualidad será innegablemente un foro de interés en la propuesta de las 
ciencias del espíritu, en contraste con la búsqueda de generalidades de las ciencias naturales. 
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Pero el sentido que deberá adquirir la dialéctica de la conciencia desdichada es la propia 

superación de la desgracia y el movimiento de esa superación la encontramos en Hegel en 

la sucesión o el tránsito de tres aspectos de ese movimiento: a) la conciencia desdichada 

como conciencia mutable frente a la conciencia inmutable, luego, b) la figura de lo 

inmutable para esta conciencia, lo wúversal concreto para la subjetividad y c) finalmente el 

problema de la unificación de la realidad y de la autoconciencia y que de acuerdo a 

Hyppolite será «LA EDUCACIÓN DE LA CONCIENCIA» como la profundización de la 

subjetividad que conduce de nuevo a la conciencia del ser. 

Ese transitar de la conciencia atravesada por la contradicción ya señalada, no va ha estar 

fijada en uno de los polos de esa contradicción, ya que se va a descubrir como el 

movimiento para superar esta dualidad; y así tenemos la potencia productil'D o creativa del 

hombre, el deseo lo torna in-quieto y lo empuja a la acción. De ello es necesario hacer la 

distinción que hace Hegel entre LA RAZÓN OBSERVANTE que sólo quiere hallarse como 

cosa y LA RAZÓN ACTIVA que quiere producirse a sí misma -como libertad- y que a 

nuestro juicio el concepto de formación debe comprenderse bajo esta perspectiva, es decir, 

el hombre y su formación como la acción, con su esencia inquieta, que busca 

producirse a sí misma y que busca como aspiración --como utopía si se quiere-- el 

descanso de la unidad por la via de la libertad. 81 

Esta acción que busca producirse a sí misma --como formación---, y que la entendemos 

aquí como acción emancipadora, va a concretizarse en el papel que tendrá la cultura en toda 

la tradición alemana y que está plasmada en el concepto mismo de formación, como 

BILDUNG;82 y que buscaremos definir más concretamente en otro capítulo. 

81 Aquí la interpretación romántica Kantiana del Sapere Aucle. 
" Ana A. Aparicio y Rafael de Agapito, traductores de la obra Verdad y método de Gadamer, anotan 
lo siguiente sobre la traducción del roncepto Bildung: •El término alemán Bildung, que traducimos 
como "fonnadón", significa también la rultura que posee el individuo como resultado de su 
formación en los rontenidos de la tradición de su entorno. Bildung es, pues, tanto el proceso por el 
que se adquiere wltura, romo esta rultura misma en ruanto pabimonio personal del hombre rulto. 
No traducimos dicho término por "cultura" porque la palabra española signilica también la cultura 
romo ronjunto de realizaciones objetivas de una civilización, al margen de la personalidad del 
Individuo culto, y esta suprasubjetividad es totalmente ajena al roncepto de Bildung, que está 
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Ahora creemos oportuno para abrir un paréntesis e incurrir en ciertas conceptualizaciones 

que sintetizan en su complejidad los rasgos --en coincidencia con lo hasta aquí anotado-

del espíritu romántico y su búsqueda. 

Geovanni Reale y Dario Antiseri delimitan el fenómeno en tres categorías: 1) la moraL 2) 

la Psicológica y, 3) la ideal. 

En la primera se distingue a «La actitud romántica que consiste en una condición de 

disensión interior, en un sentimiento de aflicción siempre insatisfecha, que se halla en 

contraste con la realidad y que aspira a algo más que sin embargo, se le escapa una y otra 

vew (Reale y Antíser~l988:34), y como se puede ver, en ésta contrasta el aspecto de la 

disensión interior con el enfrentamiento de la realidad, y que anteriormente ha quedado 

clarificada en la descripción de la concíencía desdichada. 

En cuanto a la categoría "psicológica" se anota: "En calidad de hecho psicológico, el 

sentimiento romántico no es aquel que se afinna por encima de Ja razón ... es un hecho de 

sensibilidad [ ... ] En la sensibilidad romántica predomina el amor por la irresolución y las 

ambivalencias, la inquietud y el desasosiego que se complacen en ellos mismos y en ellos 

núsmos se azotan". Reale y Antíseri, (1988:34). 

El estado de ánimo descrito arriba es rastreado en el término alemán SEHNSUCHT que Jo 

podemos entender como RECONCOMIO, es decir como deseo ardiente, ansia, anhelo 

apasionado, y que no es Jo que expresa la palabra HEIMWEH, que significaría la añ.oranza, o 

nostalgia que expresa el deseo de regreso a una felicidad antes poseída. Lo anterior trata 

estrechamente vinrulado a las ideas de enseñanza, aprendizaje y competencia personal. Y a 
propósito de lo anterior, se quiere subrayar que desde nuestro punto de vista y desde el discurso 
que se ha ido armando, un carácter que el concepto de formación debe tener es el de la acción que 
busca producirse a sí misma, y que ésta contempla tanto la experiencia singular de esa 
autoconciencia que ya no quiere encontrarse sino hacerse, es decir, realizarse a sí misma, pero 
también así reconoce que debe producir su realidad en lo otro (la alteridad) que le permitirá en 
términos hegelianos elevarse a la universalidad, y así la formación imPica un ascenso a la 
generalidad. 
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más bien de " ... un DESEO que jamás puede lograr su propia meta, porque no la conoce y no 

quiere o no puede, conocerla: es la búsqueda (SUCHT) del deseo (SEHEN) ... el SE!tN__fil!QIT 

es realmente ... un deseo sentido como algo inextinguible ... ". Reale y Antiser~ (1988:34-

35).83 

De lo anterior puede quedar claro que el romanticismo no es un sistema conceptual -a la 

manera del racionalismo ilustrado- pero que en él está presente una nueva racionalidad 

que tiene como eje problemas que parten de la desdicha del hombre moderno y que entre 

otros conceptos está crw.ada por categorías como la incornpletud, el vacío, lo infinito; y 

ello nos lleva a la tercera categoría que describe el fenómeno romántico, y que es su 

determinación como ideal, como una búsqueda, una aspiración. "Todo romántico 

experimenta una sed de infinito, y aquel reconcomio -que es deseo irrealizable- lo es 

justamente porque lo que en realidad ansía es lo infinito ... ". Reale y Antiser~ (1988:35). 

Aquí lo infinito -interpretable de formas muy diversas- es expresado como el sentido y 

la raíz de lo finito y que el término STREBEN se refiere a un perenne tender que jamas 

conoce pausa. De esta sed de lo infinito y de la eternidad, encontraremos en los románticos 

su tendencia por un sentimiento profundo por la naturaleza, ya que ésta es vista como vida 

que crea eternamente y que, por lo tanto, es la fuerza misma de lo divino, presentando ser 

un momento orgánico con el todo, dando un sentido de pertenencia al uno-todo. 

Otras instancias brindarán satisfacción a este anhelo de lo infinito, y que diversas 

perspectivas románticas lo encontrarán ya sea en el sentimiento religioso que se basa en la 

fe o en la exaltación de la intuición y la fantasía plasmada en la experiencia del arte y su 

reflexión elaborada desde Ja estética, y por supuesto, en el amor como pasión que junto con 

lo anterior va a representar una aspiración mística al infinito. Geymonat, ( 1985). 

83 Subrayado nuestro, aquí deseamos anotar el sentido hermenéutico que hay detrás de ello, ya 
que está presente la búsqueda de sentido, y con ello deberá estar presente la comprensión. 
romprensión que sin embargo -en un sentido dialéctico-, escapa, escapa, escapa ... Y por eUo, la 
formación será un proceso siempre inacabado. 
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Humanismo, arte, experiencia estética, formación, crítica a la ilustración y el racionalismo, 

serán las fuentes que nutrirán a Dilthey para "armar" su propuesta de las "Ciencias del 

Espíritu", cuestión que desarrollaremos en el próximo apartado y que será presentar el 

edificio en el que Dilthey desarrolla la fundamentación de esas "Ciencias del Espíritu". 
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CAPÍTULO 111 

Dilthey: la fundamentación de las Ciencias de Espíritu. 

La fundamentación gnoseológica a través de la centralidad del concepto 
vivencia. 

Es común que se señale que la investigación cualitativa posee un carácter diferente a la 

investigación de carácter positivista, de ello se resalta el carácter rígido de la investigación 

denominada como cuantitativa, contrastando con la cualitativa que no pocas veces sin 

desconocer su fundamento científico se le compara con la flexibilidad y apertura que 

caracteri2a a la actividad artística14
• 

Ante esas afirmaciones consideramos que la investigación cualitativa está cruzada por dos 

lógicas en su procedimiento: la científica, y la correspondiente a la producción artística. 

Entender esta encrucijada requiere comprender las raíces que conformaron lo que ahora 

entendemos como investigación cualitativa, y en ello creemos que se puede encontrar el 

desarrollo y fundamentación del trabajo que desarrollo Dilthey alrededor del concepto de 

vida y vivencia en la fundación gnoseológica de las "Ciencias del Espíritu". Ello tiene su 

punto de partida de la experiencia extracientífica de Dilthey que le brindó las bases para el 

desarrollo de su proyecto y por ello daremos un rodeo que permita una mirada histórica 

comprensiva. 

Antes, sin embargo, creemos necesario hacer mención de que la investigación cualitativa en 

educación siempre ha estado ligada precisamente a la categoría de vida85 y vivencia, en 

donde en ocasiones el término de cotidianidad abraza también dichas categorías, tan sólo 

habría que ver trabajos en diversas investigaciones educativas que tienen como centro esa 

problemática que es abordada desde diversas disciplinas como la antropología o en las 

,.. Véase por ejemplo Taylor y Bogdan (1996:23), que señalan que la investigación cualitativa es un 
arte. 
85 Véase por el ejemplo un trabajo pionero inHuenóado desde la antropología en Jackson (1991). 
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sociologías denominadas de la vida cotidiana86
, con autores como Erving Goffinan, Harold 

Garfinkle o Harvey Sacks entre otros. 

La experiencia extracientífica en el joven Dilthey: filosofía, estética, poesía y 
reflexión sobre Ja vida. 

Bases para la fundamentación gnoseo/ógica de las Ciencias del Esplritu. 

Antes de comenzar con las reflexiones estéticas que se dan en el movimiento romántico y 

que pennea la visión que confonnará en Dilthey su reflexión sobre la naturaleza del espíritu 

humano y de su experiencia vital y de esta manera en consecuencia los fundamentos de su 

propuesta de "Ciencias del Espíritu'', abordaremos cómo en el joven Dilthey y su pasión 

por la literatura y en particular la poesía, se entretejen reflexiones centrales que le llevaran a 

establecer un eje central para las "Ciencias del Espíritu" y que será la idea de vivencia o 

experiencia vital. 

El joven Dilthey se encamina a estudiar la "trayectoria de la literatura europea en la época 

moderna',,,7 y en ello descubre una nueva actitud bajo el imperio de la razón que orienta a la 

sociedad moderna, nos dice al respecto: 

"Se inicia con la desintegración del sistema teológico que hasta entonces 
envolvía el cielo y la tierra con la urdimbre de sus fonnas y sustancias 
ficticias, de cuya red es prisionero todavía Dante, y termina en el momento 
en que, a partir de Galileo y Keplero, la ciencia de la naturaleza y la 
filosofia modernas interponen entre la realidad y la poesía su nueva 
ordenación de los conceptos. He aquí porqué esta poesía ya no busca el 
sentido de la vida en el reino de los cielos ni se afirma todavía, por obra de 
los hábitos del pensar científico, en el nexo causal de la realidad. Partiendo 
de las tramas vitales y de la experiencia de la vida que procede de ellas, esta 
poesía se lanza a construir una conexión de sentido en que se perciba el 
ritmo y la melodía de la vida" Dilthey. (1953: 18). 

86 Véase por ejemplo Wolf Mauro. (1994) o Coulon. (1988). 
87 En Wd> y Poesía. (1953). Obras de Dilthey, IV, Fondo de Cultura Eoonómica, Méxioo. 
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Con lo anterior se está marcando la entrada de la modernidad resaltando el impulso de la 

ilustración que va a traer una nueva forma de lenguaje y con ello una nueva sensibilidad en 

la literatura en pleno siglo XVIII, trayendo con ello nuevos contenidos, nuevos valores y 

nuevas metas que parten teniendo como centro a la ciencia y el conocimiento de la realidad, 

"La mirada del poeta se orienta hacia una captación de la vida que ha pasado por la escuela 

de la ciencia" Dilthey (1953:24), pero ello estará trabado con la lógica de los nexos 

causales, una trabazón con las cosas en el espacio y en el tiempo y en la causalidad. 

La realidad humana será expresada literariamente a través de un método realista que en su 

expresión se manifestará .. la tendencia a enfocar la abigarrada variedad de la existencia 

humana.. en su conexión con la naturaleza común del hombre y con su ideal de 

humanidad" Dilthey (1953:24), esta nueva mirada que resulta en las vivencias de los poetas 

en esta nueva época trae nuevos temas y géneros a la poesía y así "El nuevo drama tiene 

por base Ja observación de la vida88
; sus motivos van implícitos en los problemas del 

tiempo y su acción brota del antagonismo que late en la sociedad existente ... sin embargo ... 

se halla ausente la relación entre los conflictos del momento y la tragedia de la existencia 

humana''. Dihhey (1953:25-26). 

En las reflexiones iniciales que realiza Dilthey sobre la literatura y la poesía, percibimos 

dos vetas a destacar y que están conectadas de tal fonna que lo llevarán a desarrollar su 

fundamentación gnoseológica de las ciencias del espíritu; la primera es, cómo en la 

literatura moderna surge una dirección de expresión por la vida concreta misma, aunque 

como hemos visto, está encauzada por una perspectiva de nexos causales y que será 

superada mas adelante con los poetas alemanes dentro del movimiento romántico en donde 

la expresión artística es forjada directamente frente a la vida misma, como resultado de sus 

vivencias; la segunda, es la reflexión sobre la obra de creación artística en sí, que siguiendo 

a Aristóteles cae dentro del campo de la actividad formadora, y ello lleva necesariamente a 

la reflexión estética ligada a la necesidad de la comprensión de la obra artística como algo 

que, en tanto que forma, da dirección a un ideal de hwnanidad. 

86 Subrayado nuestro. 
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El joven Dilthey se adentra al significado filosófico sobre la vida y a la profundidad del 

significado de vivencia en sus estudios sobre los poetas alemanes; veamos algunas de sus 

apreciaciones en su ensayo "Goethe y la fantasía poética" en donde nos dice: "La poesía es 

representación y expresión de la vida. Expresa la vivencia y representa la realidad externa 

de la vida ... En la vida se me da mi yo dentro de su medio ambiente, el sentimiento de mi 

existencia, una actitud y una posición ante los hombres y las cosas en tomo ... En todo lo 

que me rodea revivo lo que he experimentado antes" Dilthey (1953:127-128), Aquí ya está 

presente la idea que unifica a las ciencias del espíritu" y que será la de una captación de la 

realidad humana como una totalidad que no puede ser fragmentada, sino aprehendida 

holisticamente, una mirada de conexión entre lo individual como experiencia vivencial y la 

realidad externa90 en un medio ambiente cultural construido históricamente por la acción 

humana no carente de finalidades, valores y prestancias subjetivas. (Ver Ilustración# 5). 

La expresión literaria que se expresa antagónicamente con el espíritu moderno literario 

ilustrado, que si bien comienza a observar la vida y a describirla bajo nexos causales, la 

encontramos en la manifestación pre-romántica de Jean-Jacques Rousseau, muy en 

particular en sus obras como "La nueva Eloisa" o "Las ensoñaciones del paseante 

solitario" donde están presentes las YJYENCJAS como una experiencia interior y EXPRESIÓN 

DE u SUBJETWIDAD del autor, en donde están presentes el soliloquio, el ensoñar como 

adherencia total a la interioridad de lo particular y sobre todo la rememoración de 

experiencias y estados emocionales vividos en el pasado. Aquí ya con Rousseau 

encontramos un interés o sensibilidad que si bien en él es como expresión artística, es 

como herencia de una sensibilidad cognitiva que busca el expresar y captar la dimensión 

89 Y que se distancia de las Oendas de la Naturaleza que fragmenta la realidad en su captación a 
través del manejo de variables como parte de un procedimiento metodológico que da control y 
~edsión para la predicción. 

La idea de ronexión entre lo individual y lo histórico está presente en el siguiente pensamiento 
de Dilthey, pero además creemos que se inaugura una problemática que será abordada 
posteriormente por otros autores romo Weber en relación ron la acción, la interacción y el 
problema de la alteridad, "Entre estas experiencias de la vida se encuentra también la urdimbre en 
la que la «mismidad» del yo se entrelaza con otras personas y ron los objetos externos. la realidad 
de este yo, de las otras personas, de las cosas en tomo nuestro y de sus relaciones regulares 
constituye el armazón de la experiencia de la vida y de la oondencia empírica que se va fonnando 
en ella. Podemos designar el yo, las personas y las cosas en torno como los factores de la 
rondenda empírica, y ésta encuentra su ruerpo en las relaciones entre estos factores" Dilthey 
(1954:117). 
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interpretativa del sujeto y sus vivencias, que hoy en día encontramos en la literatura sobre 

la investigación cualitativa como "el punto de vista del actor mismo" con la finalidad de 

que empáticamente y/o comprensivamente se acceda a lo particular de la realidad humana, 

como una conexión de la totalidad histórica. 

En esa sensibilidad cognitiva que busca el expresar y captar la dimensión interpretativa del 

sujeto y sus vivencias está presente una problemática ligada a la cuestión del tiempo 

humano, del tiempo subjetivo, lo que para algunos autores es el tiempo kairológico91 en 

oposición al tiempo cronológico, y esta temática es la de la memoria que implica retener, 

olvidar y recordar, Gadamer, por ejemplo nos señala "La memoria tiene que ser formada; 

pues memoria no es memoria en general y para todo. Se tiene memoria para unas cosas, 

para otras no, y se quiere guardar en la memoria unas cosas, mientras se prefiere excluir 

otras. Sería ya tiempo de liberar al fenómeno de la memoria de su nivelación dentro de Ja 

psicología de las capacidades, reconociéndolo como un rasgo esencial del ser histórico92 y 

limitado del hombre" (1988:45), con ello surgen nuevos elementos para explorar la 

dimensión subjetiva en un contexto global que se revertirá en el desarrollo de técnicas para 

la investigación cualitativa. 93 

En las metodologías cualitativas que buscan captar esa expresión de lo interior, se destaca 

por ejemplo el recurso autobiográfico, las historias de vida, la historia oral94
, que permita al 

investigador la comprensión del punto de vista del actor mismo. En los inicios de la 

literatura moderna como expresión artística se encuentra análogamente esta intención que 

está ligada en una instancia, a la autognosis y a develarse ante la mirada del otro para la 

comprensión de la situación particular en un contexto biográfico y dentro de un contexto así 

91 Véase Mélich. (1994). 
92 "... lo que soporta la construajón del mundo histórioo no son los hechos... su base es la 
historicidad interna propia de la misma experiencia. Esta es un proceso vital e histórico y su modelo 
no es la oonstatldón de hechos sino la peculiar función de recuerdo y expectativa en un todo que 
llamamos experiencia y que él adquiere en la medida en que se hace experiencia. H. Gadamer 
(1988:281). 
93 Cuando en investigación rualitativa se habla de entrevista a profundidad, ello está ligado a 
ciertas teorías sobre lo humano, tal como con Gadamer hemos señalado y que también por ejemplo 
desde el psicoanálisis surgen cuestiones álgidas que orientaran una entrevista. 
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también histórico.-cultural como conexiones de lo humano; veamos un pasaje de las ''Las 

ensoñaciones del paseante solitario" de Rousseau: 

Heme aquí pues, solo en la tierra, sin más hermano, prójimo, amigo ni 
compañia que yo mismo. El más sociable y el más amante de los hwnanos 
ha sido proscrito por un acuerdo unánime. Han buscado, en los 
refinamientos de su odio, el tormento que sería más cruel para mi alma 
sensible, y violentamente han cortado todos los laz.os que me ataban a ellos. 
Habría amado a los hombres a pesar de ellos mismos. Sólo cesando de serlo 
han podido sustraerse a mi afecto. Helos ahí ahora, extraños, desconocidos, 
nulos al fin para mi puesto que lo han querido. Pero yo, desligado de ellos y 
de todo, ¿qué soy yo? He ahí lo que me queda por averiguar. 
Rousseau (1988:12). 

Del anterior pasaje resaltamos como ejemplo lo que creemos que refleja la intuición que 

lleva a Dilthey a no solamente distinguir las ciencias de la naturaleza y las ciencias del 

espíritu desde una perspectiva ontológica que distingue la naturaleza de los objetos, sino a 

la fundamentación por un lado gnoseológica que consistirá en el conocimiento de las 

formas especificas de cómo aprehender las realidades del espíritu, y por otro a la 

fundamentación de un método comprensivo que sería la hermenéutica. 

En la fundamentación gnoseológica tendrá como eje la categoría de vivencia como 

expresión y captación esencial de la subjetividad como algo interior e individual que 

caracteriza a lo humano, y por otro un procedimiento comprensivo que está ligado como 

conexión entre lo individual y el contexto histórico-cultural" que brindan una totalidad 

holística sobre lo humano a través del método hennenéutico96
. 

,.. Véase por ejemplo en educación el trabajo de Sitton, Mehaffy y Davis. (1989), en Oencias 
Sociales, entre otros Plummer, (1989), o Balan, Angell y otros (1974), o f>.crNes, (1996), Pujada, 
(1991), Peneff, (1990) y Joutard, (1988). 
95 El pasaje que presentamos aquí de Rousseau no puede ser comprendido ampliamente sin una 
mayor atención a su acontecer vivendal y a su vez sin una referencia de su tiempo histórico y el 
contexto OJltural de la ilustración y la tarea enddopédica de su tiempo, ambos momentos 
metodológicos de la comprensión hermenéutica que encontraremos mas adelante en Dilthey. 
96 Aunque como veremos más adelante en el joven Dilthey antes de su aproximación hermenéutica 
ligará la categoría de vivencia con la dimensión psicológica comprensiva. 
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A pesar de lo anotado con anterioridad, ligado con el concepto de vivencia parecería de 

entrada extraño cómo este concepto está ligado en primer lugar con el surgimiento de la 

modernidad, pero sobre todo con el desarrollo y debate de teorías estéticas que se enfrentan 

ante una nueva sensibilidad en el arte y su expresión, por ejemplo en la poesía, en la cual el 

joven Dilthey se alx>ca a estudiar. Por ello a continuación se dará un espacio a lo que se 

devela en ese debate sobre concepciones estéticas que nos lleva a las temáticas sobre la 

vivencia. 

Tales discusiones estéticas se reflejan en dos concepciones que evolucionan las reflexiones 

sobre lo estético, una de ellas será la perspectiva kantiana que gira alrededor del GUSTO y 

de la capacidad de juicio, y la otra perspectiva de origen romántico girará alrededor del 

concepto de GENIO; un análisis histórico de este fenómeno lo encontramos brillantemente 

expuesto en el trabajo de Gadamer Verdad y Método y lo que aquí haremos brevemente es 

sintetizar las ideas centrales de esa problemática, tratando de conservar la fidelidad de lo 

ahí expuesto. 

La critica a una estética que pone como centro el concepto de ¡:usto ante el fenómeno del 

arte, pasando en su lugar al concepto de genio, parte de un cuestionamiento que señala que 

el gusto evita por lo general lo que se sale de lo habitual y en este sentido su criterio 

además de ser selectivo proviene desde afuera de la obra creadora o su mismo proceso, y 

en este sentido su punto de vista es el de la rccepcián, por lo tanto evade en entrar en lo 

original de una obra artística y el punto de vista subjetivo del creador; ese criterio selectivo 

que hay detrás del guslo, termina representando una condición restrictiva de lo bello, 

eliminado su auténtico principio, principio que tiene su origen en la subjetividad del artista 

y su producción artística corno una creación genial, ya que en esa genialidad de la creación 

corresponde una genialidad de la comprensión de las vivencias experimentadas y de la 

expresión de éstas que reflejan a su vez la situación humana en una dimensión universal, y 

de ahí la genialidad y particularidad97 de una obra. 

97 La partia..daridad aquí Ja entendemos como la expresión de algo único y distintivo. 
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Desde esta perspectiva el gusto siempre ha de ser buen gusto, y además algo que 

caracteriz.a a éste, es su carácter cambiante, ya que está ligado a los valores y 

sensibilidades de un tiempo histórico, resulta por lo tanto mejor partir de un principio 

estético universa) a través del concepto de genio y en ese sentido la estética se hace posible 

como filosofia del arte, porque en ello la dilucidación de lo genial está ligada a un 

encuentro del hombre consigo mismo en las obras de arte. 

Surgen en estas discusiones una serie de temáticas centrales para el desarrollo mismo de 

las Ciencias del Espíritu, entre ellas señalaríamos, que ligada a la expresión genial de una 

obra estará la expresión de un sentimiento vital que tiene su origen en las vivencias, ello 

conlleva a la fundamentación de una estética autónoma y libre98 del baremo conceptual, 

cuestión que a su vez lleva a plantear la problemática de la cuestión de la verdad en el 

ámbito del arte, derivándose de ello en que, en la subjetividad trascendental está toda 

validez objetiva, destacándose el concepto de vivencia como el verdadero hecho de la 

conciencia. 

El hecho de que estas reflexiones estéticas se develen a la vivencia como el verdadero 

hecho de la conciencia, nos lleva a preguntamos que si esto fue as~ entonces querría decir 

que el mismo concepto de vivencia tiene una aparición en estos momentos históricos y no 

antes, como el sentido común no nos podría indicar; Gadamer (1988) hace un rastreo 

histórico del término que nos da a luz el significado que va adquiriendo y que a nuestro 

parecer es ilustrativo para delinear el significado teórico y metodológico que va a tener en 

la investigación cualitativa, por ello presentaremos brevemente este análisis. 

98 Tarea hacia que el trabajo de fundamentación de las Oencias del Espírttu que realiza Dilthey 
tiene la misma interdón, unas ciencias humanas autónomas y libres de los pre<Eptos de las 
Oencias de la Naturaleza. 
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Sobre el término de vivencia. 

El ténnino vivencia fue propuesto por Ortega para traducir el ténnino alemán Er/ebnis99
, el 

cual a su vez es la forma sustantiva del verbo Erleben que representa la fonna transitiva del 

verbo vivir. Vivencia será un concepto opuesto a la experiencia como algo mediado y de 

acuerdo a lo señalado arriba, el artista al producir arte, expresa inconscientemente sus 

vivencias, sus huellas vitales y en la genialidad de ello, da pauta a que el hombre se 

encuentre a sí mismo y en ello se forme. 

Pero procedamos a la historia del término vivencia, ya que ello nos da elementos 

conceptuales que pensamos orientan el trabajo metodológico y técnico de la investigación 

cualitativa. Gadamer encuentra que éste concepto falta por completo en el siglo XVIII, 

sólo aparece el término base Erleben (vida) y seilala que su introducción verbal en el habla, 

tiene que ver con su empleo en la literatura biográfica; por ello Erleben significa «estar 

todavía en vida cuando tiene lugar algo», por lo tanto " ... adquiere una matiz de 

comprensión inmediata de algo real, en oposición a aquello de lo que se cree saber algo, 

pero a lo que le falta la garantía de una vivencia propia ... Lo vivido, das Erlebte es siempre 

Jo vivido por uno mismo". Gadamer (1988:96-97). 

El significado de Erlebnis o Vivencia está ligado a dos dimensiones; una que tiene que ver 

con la irunediatez que precede a toda interpretación, elalx>ración o mediación, es decir es el 

soporte para la interpretación, y la otra dimensión, es el resultado permanente como efecto 

de esa vivencia, es decir, que algo se convierte en vivencia no sólo por que es vivido, sino 

porque ha tenido tal efecto que le ha otorgado un significado duradero. Y es en esta doble 

99 "Er1ebnis (vivencia). Ténnino alemán que designa Jo vivido o la experiencia vivida. En 
contraposición a los animales y las plantas, que tienen vida (Leben), sólo el hombre tiene 
conciencia de sus experiencias vitales. Para Dilthey, que usa esta noción como instrumento esencial 
para la comprensión histórica, la Er1ebnis es directamente revelada a la experiencia interna, y 
manifiesta una unidad estructural de actitud y contenido. También es utilizada en la tradición 
fenomenológica por autores como Husserl (que la considera como un hecho de conciencia y uno de 
los contenidos del cogito), Sdieler, Moritz Geiger y otros. En general, esta noción va ligada no sólo 
al ámbito de la experiencia vital, sino también al ámbito de los valores, especialmente de los 
valores estéticos, y se opone a la noción de conocimiento marcado JX>r la dualidad entre sujeto y 
objeto. Ortega y Gasset lo tradujo como vivencia". Cortés, y Riu (1996). 
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dimensión que conecta lo que es vivido como inmediatez de la experiencia subjetiva, con 

la permanencia o durabilidad de ésta, que además tiene un nexo con el significado 

construido o adquirido, tenemos pues la permanencia, el peso y el significado como 

características de la vivencia, y que se distinguen de otros aspectos efimeros del vivir. Así 

la vivencia '00 adquiere una nueva posición óntica ante el arte y la investigación en las 

ciencias humanas y sociales. 

Lo propio de la vivencia es que en ella hay un lnnewerden, un estar dentro de la realidad 

que en ella se da, "El conocer y lo conocido es una misma cosa. Cuando yo tengo un 

sentimiento cualquiera, digamos, una antipatía súbita, de su realidad, de lo que este 

sentimiento es, nada se me escapa, pues que la vivo. Se me podrán escapar sus causas y 

también sus aplicaciones, pero esto ya es harina de otro costal". Ímaz (l 944:IX). 

Vivencia tiene siempre un carácter de actualidad vivida, en esa actualidad marcan su 

presencia vivencias pasadas, estructuralmente unidas a la actualidad, de esta manera la 

vivencia se encuentra demarcada por otras porque constituyen un todo, por lo que la 

vivencia adquiere una dimensión especial debida a la gravitación del pasado sobre el 

presente, y es en ello que adquiere sentido el significado de conexión estructural que no 

posee la visión positivista, y así la vivencia, en el sentido de una experiencia humana 

propia, es percatarse, cerciorarse, estar dentro de la realidad. 

Dilthey será uno de los primeros que a través de sus estudios literarios le dará al término 

vivencia un carácter categorial; a través de estas dos dimensiones, su lugar conceptual lo 

llevará al ámbito de las Ciencias del Espíritu, pero detrás de ello está el descubrimiento de 

una nueva forma de hacer poesía, y que percibe comparando a Goethe con Rousseau, para 

describir esta nueva fonna, que consistirá en partir de sus experiencias internas, de expresar 

sus vivencias. Poesía por lo tanto es representación y expresión de la vida, expresa la 

100 Gadamer (1988:100) nos indica que dentro del campo semántico de ténnlno vivencia entran 
sinónimos romo acto vital, sentimiento propio, libre determinación del ánimo, lo originalmente 
interior, etc. 

103 



vivencia y representa la realidad externa de la vida y que a su vez da comprensión de la 

misma. 

Esquemáticamente presentaríamos dicho proceso de la siguiente manera: 

CIEACJON lrH: 1 HCREACION: ¡..... REPRODUCCION DEL 

: 1 1 
PROCl!SOORIGINARIO 

~~! t 
..... 

's 1 

i IT' 
' 1 'al 1 . 

R'. 
l nooUCOON 1 i • l llESTAILECOOENTO ¡..... De lo ~lacl6n 

ORICINMIA AJ ........ 

•- RNO r:ACIOND.ElAVIDA--+ ...... o (Ob;etiw~) 
•• y 

ORIGINARIO Loqgelaprodlljo --+ 

COMPRENSION 

EJ.....l!iod•lo'-'> -1 
a.,.....i.a.w:i. 
~~IU!ddco__j 

En las temáticas abordadas encontramos la presencia de tm rechazo al racionalismo 

ilustrado101 y al devenir de la sociedad moderna que ya hemos seflalado con anterioridad, y 

que termina dándole tma nueva validez al concepto de vida, atmque no se pueden negar las 

criticas a esta conceptualización, que señalan un sustrato metafisico de procedencia 

idealista que implica tma vinculación con lo infinito y la totalidad; sin embargo este 

antiracionalismo se expresa en la antinomia entre sentimiento vivo y friakiad de la razón. 

Ya no será la conclusión desde lo general y la demostración por causas, ya que éstas no 

pueden bastar porque aquí lo decisivo es la circunstancia. 

Lo anterior nos ayuda a comprender el sentido que tienen ciertos preceptos metodológicos 

en la investigación cualitativa en donde se indica como precepto, que en el inicio de toda 
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investigación no debe de estar la teoría o un desprendimiento de las categorías teóricas102
, 

enfatizando un procedimiento inductivo, pero no a la manera del positivismo clásico de 

recolectar particularidades de objetos u cosas, sino de proceder inductivamente de lo 

particular y único o pennanente de la vivencia del sujeto y el significado que le ha 

otorgado, no es la razón-teoría el punto de partida, sino la experiencia subjetiva inmediata 

del sujeto y el significado otorgado que le da permanencia; en esto anterior podría -como 

de hecho lo llega a ser-pensarse que se cae en un declarado subjetivismo, pero habría que 

tener claro que en el concepto de vivencia siempre está presente una conexión entre lo 

particular y lo general, lo externo y lo externo y por lo tanto en toda vivencia siempre hay 

un nexo temporal y espacial que está ligado con la cultura y la historia. 

Hacemos énfasis de que el origen del concepto vivencia está ligado a su momento histórico 

que dentro de un marco del espíritu alemán conformado dentro del movimiento romántico y 

de la filosofia idealista; encontramos, como ya hemos señalado, una crítica a la modernidad 

con miras a una superación de sus aporías; ello tiene como eje expresivo la sensibilidad 

alemana en el sufrimiento 103 bajo el complicado aparato de una civilización transformada 

por la revolución industrial, ese sufrimiento como conciencia histórica trajo con ello un 

hambre de vivencias y de la expresión de éstas a través del arte y que tiene como centro el 

extrañamiento. 

101 Al respecto Gadamer (1988:99) nos señala: " .. .los preredentes de una protesta rontra la 
moderna sociedad industrial que ronvirtió a romienzos de nuestro siglo las palabras vivir y vivencia 
en palabras redentoras de resonancia casi religiosa.". 
102 Al respecto pensamos en la necesidad de una distinción entre las categorías teóricas que 
cumplen una función explicativa de la realidad y una trama categon"al que no tiene como primordial 
función la explicación, sino la orientación para la aproximación a la realidad. También creemos 
necesario explicitar que este proceder que implica un desprendimiento de categorias teóricas es 
dentro de la investigación rualitativa es tan sólo una orientación ligada a una tradición que aquí 
hemos ido desarrollando y que está ligada a ciertas intenciones, pero que esto de ninguna manera 
es la única p:istura o necesidad rognitiva, p:ir ello coincidimos con Díaz Barriga (1998:22-23) que 
ello puede tener limitaciones, y ello lo adjudicamos a las intenciones que existen detrás de la 
investigación cualitativa, ya sean éstas ronstrucdón teóric.a de fa didáctica o los procesos de la 
educación dentro de un marco de rescate del sujeto. 
103 En Hegel, como hemos visto con anterioridad, hay toda una teoría de la infelicidad, de la 
desdicha del hombre moderno y que ahora traducimos romo sus venas invisibles que pennean el 
quehacer del hombre en el arte y la ciencia en el siglo XIX; ahora en la era de la posmodernidad 
como sensibilidad, no será la desdicha lo que marca los quehaceres de los hombres en el arte o la 
ciencia, sino se supfanta el dolor JX>f el vacío en la creencia, por la desestructuración de lo que oo 
ha tenido aparentemente estructura, pero ese es una problemática que aquí oo podremos abordar. 
Véase Subirats (1979). 
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Ese extrañamiento lleva a diversas vías, una que tiene implícito la alienación, el 

desconocimiento de lo propio humano y el reconocimiento del mundo externo; taJ como 

hemos expuesto en la visión del naturalismo objetivista, por ello es reveladora la siguiente 

reflexión de Gadamer, "Es esto lo que caracteriza precisamente el desarrollo de las 

conciencias del espíritu en el siglo XIX: que no sólo reconocen externamente a las ciencias 

de la naturale>.a como modelo, sino que, procediendo ellas mismas del mismo fundamento 

del que vive la ciencia natural, desarrollan el mismo pathos de experiencia e investigación 

que ella." (1988:101). 

El extrañamiento nacido de la sociedad moderna ante la naturale>.a halla su expresión 

epistemológica a través de Hegel con el concepto de autoconciencia y en el ámbito del 

proceder cognitivo Descartes brindó como regla metodológica la "percepción clara y 

distinta", las Ciencias del Espúitu en el siglo XIX llevaron la atención a las creaciones 

espirituales del pasado, el arte y la historia, con una intención de actualiz.ación y superación 

del género humano en su devenir. De esta manera "En el ámbito de las ciencias del espiritu 

los datos revisten un carácter bastante especia~ y es esto lo que Dilthey intenta formular en 

el concepto de la vivencia. Enlazando con la caracterización cartesiana de la res cogitans 

determina el concepto de la vivencia por la reflexividad, por la interiorización, e intenta 

justificar epistemológicamente el conocimiento del mundo histórico a partir de este modo 

particular de estar dados sus datos. Los datos primarios a los que se reconduce la 

interpretación de los objetos históricos no son datos de experimentación y medición, sino 

unidades de significado" (1988:101-102), y éste es uno de los significados últimos del 

término vivencia. 

Gnoseológicamente el acceso de la realidad humana es a través de las vivencias, entonces 

la inmanencia 104 de nuestro estar en el mundo se constituye en el núcleo del pensamiento 

HM "Inmanencia, Inmanente. (Del latín inmanere, inmanens) caracteristica, opuesta a la 
trascendencia y a lo trascendente, de todo aquello que se sitúa en el interior del mundo o dentro 
del límite de la experiencia humana. cuando se opone explícitamente a lo trascendente, subraya 
que no existe un orden de cosas distinto, que esté más allá o por encima de lo que se denomina 
universo. Cuando inmanencia se opone a transitividad, significa que la acción de una causa, o de 
un fenómeno, permanece en ellos mismos; no es transeúnte, La vida, por ejemplo, es un fenómeno 
inmanente". Cortés, y Riu (1996). 
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filosófico de Dilthey. De esta manera tenemos una nueva dualidad en el modelo mecánico 

causal que procede del naturalismo objetivista, los nexos a abordar son causales, mientras 

que en el modelo de la subjetividad trascendental o, como lo pondría Dilthey, de relaciones 

del mundo espiritual, serían los nexos psicológicos que provienen de Ja realidad psíquica. 

La identidad del significado puede asignarse a un sujeto trascendental si surge de la 

realidad histórica de la vida, ya que se funda en el nexo de la vida, en la significatividad de 

determinadas vivencias, se desarrolla como es revivido y comprendido conforme a 

unidades comprensibles en el conocimiento biográfico de los demás, tal tarea se enfocaría 

hacia la búsqueda de conexiones para la producción de enunciados científicos de las 

Ciencias del Espíritu. 

Relacionado con ello Ímaz nos señala: 

Gnoseológicarnente tendrá que detenninar las categorías sui generis que 
regulan el conocimiento en las ciencias del espíritu por imposición de la 
índole especial de su objetivo: La vivencia y lo contenido en ella. Para 
determinarlas tendrá que abordar primero el hecho bruto de las ciencias del 
espíritu examinándolas en su vivo funcionamiento conexo y autónomo 
frente a las ciencias de la naturaleza. Ímaz (I 944:XIV). 

Por ello toda posible fundamentación de las Ciencias del Espíritu estará encaminada hacia 

la atención a ése dársenos de la vida animica (lo dado a la conciencia) y su hacer en la 

vivencia, y su comprensión. De esta manera para Dilthey la vida anímica es el único y 

último fundamento y justificación de toda proposición. 

"Las Ciencias del Espíritu constituyen un nexo cognoscitivo, mediante el cual se trata de 

alcanzar un conocimiento real y objetivo de la concatenación de las vivencias humanas, en 

el mundo histórico-social humano". Dilthey (l 944,a:5). Y es precisamente esta cuestión de 

alcanzar como meta lo real y objetivo lo que le da estatuto de cientificidad. 
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El sentido que tendrá la objetividad será lograr un sentido de comprensión entre la conexión 

de vivencias (sentidos) y mundo histórico (valor). Lo que acontece y lo acontecido como 

una unidad que está referida a una trama de valores llena de sentido; así el e-0nocimiento 

científico -las ciencias del espiritu-- tratará de avanzar cada vez más a esa conexión. 

En este conocimiento que tiene su fundamento en vida psíquica y su nexo con el mundo 

histórico, tenemos como resultado la producción de un saber, y lo relevante será --en cuanto 

a Ciencias del Espíritu -- que implicará a su vez un saberse a sí mismo ios, autognosis y por 

lo tanto aparece la dimensión filosófica, así tendremos una unidad entre ciencia y filosofia. 

Gadamer señala precisamente que " ... la determinación fundamental del espíritu histórico es 

la reconciliación con uno mismo, el reconocimiento de sí mismo en el ser otro". Gadamer 

(1988:42). Esta cuestión aclara de nuevo el sentido de las definiciones de la investigación 

cualitativa que resaltan su carácter humanista, así tenemos un objetivo humanístico en 

donde lo que se busca alcanz.ar, es la comprensión del hombre, herencia que viene desde el 

mismo concepto de paideia en los griegos y ligado a ello la idea de antropogénesis y 

formación. 106 

Tenemos así una articulación entre: 

• Ciencia: Conocimiento objetivo de la realidad. 

• Filosofiw Reflexión sobre lo que el hombre es, en una perspectiva hermenéutica de la 
comprensión, o si se quiere bajo una conciencia filosófica. 

105 Este saberse a sí mismo al principio pareciese para Dilthey dirigirlo hada un método 
introspectivo. 
106 Si vemos a la educación oomo un proceso antr¡xigenétioo, es decir que nos hacemos hombre, 
nos hacemos humanos, por la actividad educadora, es también similar en las ciencias del espíritu, 
nos hacernos hombres en la medida de la actividad de Investigación que nos da autognosis como 
proceso comprensivo y por lo tanto formador. Véase Melich, (1994-b). Y Fullat (1997). 
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La dimensión psicológica en el concepto de vivencia y sus derivaciones 
gnoseológicas. 

Retomamos ahora con mayor claridad el significado que adquiere él termino de vivencia y 

sus implicaciones gnoseológicas para las ciencias del espíritu. En primera instancia cabe 

recordar que lo característico de la vivencia que, si bien implica percatarse, cerciorarse es 

que además hay en ella un Jnnewerden, es decir un estar dentro de la realidad. Ello 

significa en consecuencia que el conocer y lo conocido son una misma cosa, y así, 

entonces, epistemológicamente significará el borrar la aparente dualidad entre objeto y 

sujeto, es decir, "el sujeto y el objeto, el yo y el mundo, se dan correlativamente, no uno 

antes y otro después. Ímaz (1944:Xl). La vivencia, por lo tanto posee una dimensión 

privilegiada ya que en ella hay una presencia del mundo y de otras personas. 

La vivencia significa un estado de conciencia como algo inmediatamente dado y para 

Dilthey esos estados de conciencia son dimensionados como lo psíquico de la vida como 

una de las características que demarcan a las ciencias del espíritu. La vivencia no es algo 

aislado sino que posee una conexión que se mantiene a lo largo de todo el curso de nuestras 

vidas y esa conexión a su vez abarca nuestras representaciones, nuestras fijaciones de valor 

y de fines, en otras palabras, con la intencionalidad. 

Pero veamos con más detalle el sentido de la conexión de vivencias, si bien es cierto que 

toda vivencia tiene siempre un carácter de actualidad vivida, en esa actualidad siempre está 

la huella o marca de vivencias pasadas, en otras palabras, se afirmaría que las vivencias 

pasadas están estructuralmente unidas a ésa actual, ello significa siempre hay una 

gravitación del pasado sobre el presente. "La vivencia se halla demarcada de otras porque 

constituye un todo, inmanentemente teleológico ... ". Ímaz (I 944:X). 

Este gravitar de las vivencias del pasado y de la actualidad de otras lleva necesariamente a 

una problemática de índole psicológica de donde surgen los temas como el de la memoria, 

el olvido, el recuerdo, la revivencia y la retención entre otras; el joven Dilthey recurre 

inicialmente a la aplicación de un método introspectivo para acceder al significado y 

comprensión de lo humano a través de sus vivencias. 
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Lo anterior para Dilthey tiene sigrúficado ya que para él. en el erleben, el ser interno y el 

conterúdo que es aprehendido internamente, constituyen una misma cosa, y para las 

Ciencias del Espíritu es un tipo específico de conocimiento que además no se agota en la 

experiencia interna del sujeto sino que se integra en la comprensión de los otros, por medio 

del revivir y el reproducir. 

Tenemos así en Dilthey el siguiente proceso cognitivo: REVIVIR (Nacher/eben), 

REPRODUCIR (Nachbilden) y el COMPRENDER (Verstehen). Teniendo siempre en mente al 

hombre como un ser histórico, es decir que éste está ligado siempre a un presente conectado 

al pasado y a su vez siempre está en una situación histórica. 

Es común que se señale en Dilthey y sus apreciaciones psicológicas basadas en la doctrina 

psicologista de la empalia'º', seilalando el reduccionismo que hay detrás de ello, sin 

embargo no siempre se señala como el mismo Dilthey se percata de sus aporías y de cómo 

busca resolverlas precisamente con el desarrollo de la fundamentación hermenéutica; por 

ello a continuación se señalarán aspectos más específicos de su dimensión psicológica que 

posteriormente se complementará con la hermenéutica. 

Hasta ahora hemos mostrado el interés de Dilthey por los estados de conciencia a través de 

la vivencia como una experiencia interna del sujeto, y de cómo ello sirve de fundamento del 

conocimiento propio de las ciencias del espúitu, ello procede del hecho de que Dilthey 

asegura que para entender y explicar las acciones y emisiones verbales o no, de los seres 

humanos y para ello señala la necesidad de aprender a ver la realidad desde la perspectiva 

de otras personas y de otras culturas, es decir el desarrollar la capacidad de situarse en el 

lugar de otras personas, conocido como empatía; ya que ello permitirá conocer los motivos, 

las intenciones, las creencias de otras personas para comprender sus acciones. 

Ello trae implícito el presupuesto gnoseológico y epistemológico de que el conocimiento de 

las ciencias del espíritu descansa en la inmediatez de la experienci~ de la vivencia y de su 

107 Véase por ejemplo Mardones y Ursúa (1991) o Von Wright (1979). 
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certeza, en ello encontramos una veta de la filosofia cartesiana y lo implícito que hay detrás 

de la reflexión sobre el ámbito del cogito; un estado de conciencia como es una vivencia 

propia es inmune al error, ya que su inmediatez e irreductibilidad conllevan a una certeza y 

por lo tanto es irunune al error; Dilthey nos señala: "La conciencia de una vivencia y su 

índole, su estar-presente-para-mí y lo que en ella me está presente son una sola cosa: La 

vivencia no se opone al que la capta como un objeto, sino que su existencia para mí es 

indiscernible de lo que en ella existe para mi.". Citado en Moya Espí (1986:8). 

Lo que se resaltarla entonces sería una distinción entre objetos y de acuerdo a Diltbey los 

procesos y estados psíquicos darán vida y significado al objeto de la historia -<:uestión muy 

diferente a los objetos fisicos- por lo que una objetivación histórica estará siempre 

constituida por estados de conciencia o vivencias. 

Antes de continuar con el desarrollo de los fundamentos en los que están sustentadas las 

ciencias del espíritu y que en el pensamiento de Dilthey se da una transición entre sus 

supuestos psicológicos o más bien psicologistas --aunque no toda su reflexión esta basada 

en una psicología reduccionista-- a una perspectiva más amplia a través de la hermenéutica. 

Veamos algunas críticas a lo que se ha llamado su reduccionismo psicológico. 

El centro de una crítica a los supuestos psicológicos diltheyanos gira alrededor de las 

limitaciones de la perspectiva cartesiana en las que se basa para fundamentar a las ciencias 

del espíritu, apelando a la inmediatez de la vivencia; ya que nos señala Moya Espí (1986:8-

9) "Independientemente de que la experiencia inmediata de los estados psíquicos constituya 

o no conocimiento propiamente dicho, independientemente de que quepa o no hablar de 

certeza en relación con ellos, la experiencia en cuestión y su incorregibilidad se limitan, 

desde la lógica interna a esta perspectiva, a la primera persona. Cualquier avance hacia el 

conocimiento de los estados de conciencia de otras personas partiendo de esta base pierde 

ipso facto las supuestas ventajas epistemológicas que caracterizarían la experiencia en 

primera persona". 
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Otra cuestión que es señalada, es que esa incorregibilidad de los enunciados en primera 

persona por parte de los sujetos en cuanto a sus propios estados de conciencia, no son 

suficientes o tienen la capacidad para suministrar la base para un conocinúento objetivo del 

propio sujeto que los formula '°8 Es más, la certeza e inmediatez de las vivencias en 

primera persona conducen finalmente al solipsismo. 

A continuación nos parecería pertinente delinear sintéticamente lo que se podría llamar una 

primera etapa del pensamiento de Dilthey con respecto a sus esfuerzos por fundamentar a 

las ciencias del espíritu. Dicha etapa muchas veces es seftalada como psicologísta109
; sin 

embargo creemos que la dimensión psicológica está presente en toda la obra 

fundamentadora de las ciencias del espíritu, aunque en ello estuvieron presentes elementos 

psicologistas, aunque creemos que esta primera etapa del pensamiento de Dilthey estaría 

mejor comprendida bajo un rubro que ha sido denominado como: El concepto de vivencia 

desde la perspectiva cartesiana, por ello puntualizaremos algunos aspectos clave de esta 

perspectiva irúcial en el pensanúento de Dilthey. 

1' ETAPA DEL PENSAMIENTO DE DILTHEY. VIVENCIA BAJO LA PERSPECTIVA 
CARTESIANA. 

• Dependencia del significado con respecto a los estados psíquicos de conciencia o de 

vivencias, que a su vez habla de una equivalencia entre esencia y apariencia. 

• Partir del hecho de que la presencia y el contenido de la vivencia son una sola cosa. 

108 "Supongamos, en efecto, que estoy meditando acerca de mi vida, con el fin de conocer mi 
carácter o mi personalidad. Supongamos, además, que en el curso de esta meditación pienso que 
soy pesimista. El pensamiento en cuestión, como un estado de conciencia, está caracterizado por la 
coincidencia de esencia y apariencia: si estoy pensando que soy pesimista y afirmo que lo estoy 
pensando, no puedo equivocarme. Es indudablemente cierto que pienso que soy pesimista. Pero 
eso no decide la cuestión decisiva: si realmente soy o no pesimista". Moya Espí (1986:9). 
109 Indusive muchas veces no es vista como una etapa y sólo se señala el reducdonlsmo 
psicológico de Diithey sin reconocer cómo fue que superó ese psicologismo y la idea de empatía. 
Véase por ejemplo Mardones y Ursúa (1991). 
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• La afirmación de la irunediatez de los procesos psíquicos conscientes y por lo tanto la 

seguridad de la certeza por el hecho de la incorregibilidad de sus enunciados. 1 
JO 

• Partir de la idea de que los procesos y estados psíquicos dan vida y significado al objeto 

de la historia. (Calificado como una reducción). 

• Conllevando lo anterior a una primera idea de comprensión (también reduccionista) que 

implicaría que la comprensión o el significado de una objetivación humana consistirá en 

revivir los estados psíquicos que se expresaron en ella. 

• Partir del hecho de que ese proceso de revivencia con el fin de llegar a la comprensión, 

es parte del trabajo del científico social con el fin de alcanzar los procesos y estados 

psíquicos o internos que se expresan externamente, viéndolos como parte de y en 

analogía con los propios del investigador, es decir como parte de un proceso empático. 

Remitiéndonos a Dilthey encontraríamos el siguiente texto: "La revivencia de lo 

extraño sólo se hace posible remitiéndose a las vivencias de la propia persona". 

Antes de continuar delineando otros aspectos psicológicos en el trabajo de Dilthey creemos 

necesario anotar una serie de cuestiones que muestran una actitud antipsicologísta en 

Dilthey y que lo llevan a superar las reducciones y problemáticas presentadas en su 

caracterización de lo que demarca el trabajo de las ciencias del espíritu y que lo llevará a la 

reflexión sobre los procesos interpretativos y el lugar de la hermenéutica en ello. 

Una aproximación más amplia al desarrollo del pensamiento de Dilthey sobre su trabajo de 

fundamentar a las ciencias del espíritu y en particular sobre la centralidad de la vivencia, la 

podríamos bosquejar esquemáticamente de la siguiente manera: 

110 Véase el ejemplo en la nota 37. 
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1° ETAPA : El concepto de vivencia desde la perspectiva cartesiana. En donde la 

presencia de la vivencia y el contenido de ésta son lo mismo. De la cuál hemos 

delineado sus problemáticas y características que están determinadas por el calificativo de 

psicologísmo. 

i' ETAPA : El concepto de vivencia desde la perspectiva del significado. En donde la 

presencia de la vivencia y el contenido de ésta no son lo mismo. ( Y que supera a la 1 ). 

Un reconocimiento básico que lo lleva a la superación de los problemas arriba señalados 

será que empieza a ver que el significado de las acciones humanas se va a caracterizar por 

su autononúa con respecto a los estados de conciencia o a los procesos psíquicos del sujeto; 

nos señala al respecto Moya Espi (1986: 1 O) "Mi vida, mi acción, mi sentimiento, poseen un 

significado que sobrepasa los estados de conciencia que pudieron acompañarlos o aquellos 

que ahora se dan en mi reflexión. La certeza irunediata de que yo creo que el significado de 

mí acción fue tal o cual no es relevante para que éste sea el significado real de dicha 

acción". 

El significado de las palabras, los gestos y las acciones humanas se caracterizan entonces 

por su autononúa frente a los estados de conciencia o procesos psíquicos del sujeto, esa 

independencia del significado con respecto a los estados de concienc~ se plasman en sus 

objetivaciones de la vida humana. 

Lo anterior conlleva a varias cuestiones, si el significado de mis acciones sobrepasa la 

inmediatez de mis vivencias, si el significado no se remite a la exclusividad de mi 

experiencia interna, sino que el significado tiene su propia autonomía, entonces esto nos 

llevará a reconocer que, detrás de esa autonomía del significado, tiene que ser acompañada 

por un proceso de interpretación 111 que posea sus propias exigencias autónomas con 

respecto a la inmediatez de los procesos psíquicos conscientes, y esto llevará a Dilthey a 

111 Es común que en textos sobre investigación walitativa se señale la importancia del papel de la 
interpretación, sin embargo no siempre hay una precisión sobre el significado de ésta y desde que 
tradición se presenta su conceptualización. Véase por ejemplo Piña, Oscrío (1997). 
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una reflexión sobre el papel de la hermenéutica como un método interpretativo que resuelva 

dicha problemática. 

Lo que se puede concluir de estas aserciones es que lo que antes daba certeza como 

resultado de la incorregibilidad de la experiencia interna y vivencial del sujeto no es 

suficiente para la validez u objetividad de una interpretación y comprensión; y por lo tanto 

en la medida en que la comprensión del significado de las acciones humanas no descansa o 

tiene fundamento de su objetividad en la certeza irunediata del cogilo, cuestión que lleva a 

reconocer el hecho de que no poseemos como dueños absolutos nuestras vivencias y 

nuestras expresiones vitales, sino que éstas poseen y adquieren significado 

independientemente de la conciencia que las acompañó. 

Y ahora, como hemos visto la presencia y el contenido de la vivencia no son la misma cosa, 

en la perspectiva psicologista o cartesiana de la propuesta de Dilthey existía una pareja 

conceptual central y que destacaba a la vivencia y a la comprensión; sin embargo al incluir 

en sus reflexiones la autonomía del significado que está ligado a un proceso de 

objetivación, es decir en los objetos producidos por el sujeto, una carta, un poema, un 

ensayo, etc. Se sefiala que éstos pueden alcanzar dimensiones y recibir interpretaciones que 

no me están ni me estarán nunca presentes y en esto se supera la perspectiva de estados 

psíquicos conscientes. 

Lo anterior significara que Dilthey introduzca un nuevo elemento para el proceso cognitivo 

que caracterizará a las ciencias del espíritu, y que Moya Espí (1986:11) seilala diciendo lo 

siguiente: "La expresión, la objetividad de la vida alcanza ahora una autonomía específica 

frente a la conexión psíquica de su creador. Por ello Dilthey introduce, en la última etapa de 

su producción, la expresión como un tercer elemento que, junto con la vivencia y la 

comprensión ... ". Ahora la comprensión deja de ser la revivencia de estados psíquicos y 

pasa a ser como resultado de la independencia del significado frente a los estados mentales 

que conlleva a entender a la comprensión como una aprehensión del significado de una 

expresión vital que va más allá del ámbito de los estados mentales o psíquicos del sujeto 

mismo. De esta forma tenemos corno dirección tres tareas centrales dentro del trabajo de las 
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ciencias del espíritu que las distinguen de las ciencias de la naturaleza: VIVENCIA, 

EXPRESIÓN y COMPRENSIÓN. (Ver, Anexo, Ilustración# 6). 

Otro aspecto a resaltar con relación a la conceptualiz.ación entre la relación entre las 

categorías de vivencia y significado, estaría relacionada con la concepción de experiencia 

que hay detrás del concepto de vivencia, ya que aquí experiencia no deberá de ser entendida 

como el "contenido" de un acto reflexivo consciente por parte del sujeto, sino más bien en 

ese acto; como experiencia se va a caracterizar una instancia pre-reflexiva que está presente 

como un acto que está ligado, en ese momento con el significado, pre-reflexivamente, pre

categorialmente, es la naturaleza misma en que el sujeto enfrenta la vida, será solamente 

después, que esa experiencia se convierte en objeto de reflexión. Aquí hay una clara 

separación entre él "pensar" o '1-eflexionar" y la vida misma. 

Esta determinación del significado del concepto de vivencia como experiencia en Dilthey, 

será calificada como una aproximación que ni está marcada por el realismo, ni por el 

idealismo, sino será más bien una aproximación de carácter fenomenológico. Palmer 

(1969). 

Esto anterior apunta a señalar una dimensión peculiar de la realidad humana como vida 112
, 

tiene una característica que podríamos calificar como elusiva, pero que definiría lo que se 

tendría que entender como vida cotidiana, y que sería una cuestión central en el desarrollo 

posterior del pensamiento fenomenológico en Husser1113 y Heidegger, bajo el concepto de 

"Lebenswelt" o "El mundo de la vida" y el "Dasein" heideggeriano. 

Y es aquí donde Dilthey consolida sus esfuerzos de delimitar metodológicamente un 

procedimiento específico de las ciencias del espíritu, en contraste con las ciencias de la 

naturaleza; en donde se visualizará a la hermenéutica como un método interpretativo de los 

112 Gadamer (1988: 102) señala: "Una universalidad análoga revestirá la función epistemológica que 
posee el concepto de la vivencia en la fenomenología de Husserl. En la quint.a investigación lógica 
(segundo capitulo) se distingue expresamente el concepto fenomenológico de vivencia de su 
concepto popular.". 
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significados de las expresiones de vivencias u estados psíquicos. pero que no se centrará 

con exclusividad en el nexo psíquico, sino por sus relaciones en un contexto histórico

social, y por lo tanto " ... la revivencia no se refiere tanto a los procesos psíquicos del 

creador como a la actualización de ese contexto histórico cuyas partes determinan 

recíprocamente su significado". Moya Espí ( 1986: 12). 

La llegada de Dilthey a esta denominada perspectiva del significado y que conllevó a la 

superación de su perspectiva cartesiana con tintes psicologistas, creemos, se debe a sus 

reflexiones estéticas sobre el concepto de arte y creación, desarrolladas en el romanticismo, 

ya que en ellas la presencia del concepto de genio le brindarán las posibilidades de realizar 

su idea de que el significado es independiente de los estados de conciencia, y ello es porque 

en el romanticismo la genialidad de una creación artística sólo puede ser comprendida no 

por intenciones conscientes, sino que en toda creación artística, hay para el creador una 

experiencia de ser poseído y dominado por una realidad que le sobrepasa y que por lo tanto 

no se puede reducir la comprensión de la obra, de creación a sus meros estados de 

conciencia. Dilthey entendió que esa realidad que sobrepasa al sujeto es precisamente el 

contexto sociocultural de su época. 114 

Hemos visto no solamente la complejidad del significado de vivencia y someramente el de 

comprensión junto al de revivencia, sino también como en Dilthey el significado de éstas 

categorías en el desarrollo de su pensamiento, de cómo éstas adquieren dimensiones 

diversas y hasta opuestas, ya que ahora desde la perspectiva del significado, por ejemplo, la 

comprensión, no es aprehender en el revivir los estados psíquicos a través del método 

introspectivo, sino que comprensión será ahora el aprehender el significado de una 

expresión vital y que " ... sobrepasa el ambiente de los estados psíquicos de su creador y 

puede incluso -debe- rebasar el significado que tenía para él. Una expresión posee 

significado no por su referencia a un nexo psíquico, sino por su lugar en un contexto 

113 Para profundizar en esta problemática dentro de un marco de la realidad educativa es 
reromendable el apartado intitulado "La cvnstrucdón de la realidad humana en el horizonte de la 
vida cotidiana; en: Mélic:h, (1994). 
114 Al respecto, algunas reflexiones sobre esta OJestión la podemos enoontrar en Gadarrer (1988), 
o Moya Espi (1986). 
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histórico-social, por sus relaciones con otras objetivaciones vitales". Moya Espí (1986: 11-

12). 

Antes de continuar con una aproximación al concepto de comprensión, deseamos anotar -

entre paréntesis- que hemos observado en algunos textos sobre la investigación cualitativa 

(Piña, 1997; Taylor y Bogdan, 1996) algo común al tratar de definir la naturala.a y 

características operativas y metodológicas de la investigación cualitativa, en donde se 

señala que su interés cognitivo gira alrededor de la vivencia, la comprensión y la 

interpretación entre otras, pero que al hacerlo se simplifica su significado, por el hecho del 

descontextualizar el proceso y significado que han adquirido en un marco de la historia de 

las ideas, y que a su vez están insertas en un marco histórico-social que está demarcado, 

además, dentro de tradiciones especificas que han marcado el quehacer del trabajo 

investigativo en las ciencias humanas y sociales. 115 

Como hemos podido ver, en las reflexiones gnoseológicas de Dilthey para fundamentar el 

quehacer de las ciencias del espíritu, llega a través de un largo camino a una cuestión 

central para implementar una metodología propia de estas ciencias, y será precisamente el 

concepto de comprensión el que servirá para desarrollar tal encomienda; dicha metodología 

buscará ser apropiada para poder comprender las expresiones humanas o manifestaciones 

vitales. 

115 De nuevo aquí reful:amos la tesis de Anderson (1991), en el sentido de su señalamiento de que 
toda reflexión filosófica y epistemológica no tiene sentido para el ejercido de la misma práctica de 
investigación, ruando aquí hacemos evidente romo de las reflexiones filosófioo epistemológicas en 
Diithey se derivan cuestiones rentrales para el proredimiento metodológico y técnico. 
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El concepto de comprensión en Dilthey: entre reflexiones psicológicas y la 
propuesta de la hennenéutica. 

El concepto de comprensión, y su labor de fundamentación y de implementación adecuada 

para las ciencias del espíritu, tendrá --desde nuestro punto de vista-- dos vetas: una será el 

fundamento psicológico que orientará esa aprehensión; y la otra, la hermenéutica que 

orientará el proceso mismo de interpretación, como proceso metódico cognitivo. Por ello, 

para adentrarnos en el significado del concepto de comprensión, delinearemos algunas 

cuestiones de carácter psicológico en Dilthey, para luego abordar aquellas de carácter 

hermenéutico. 

El concepto de comprensión que Dilthey va desarrollando tiene implicita la necesidad de 

una preconcepción de la dimensión psicológica del hombre que posibilitará como 

fundamento otorgar las bases en que el método de las ciencias del espíritu deben descansar, 

ya que la comprensión representa el instrumento para captar la realidad humana y por ello 

desarrolla una psicología descriptiva116 como fimdamento gnoseológico. La comprensión 

en la hermenéutica de Dilthey prefigura o es concebida como un modo de conocimiento 

frente al explicar y por ello la establece como un método, pero a su vez perfila la idea de 

que es un modo fundamental del ser hurnano. 117 

En esa realidad psíquica --de acuerdo a Dilthey-- entran en juego tres actitudes típicas que 

serán: la intelectual, que implica el representar, la captación de objetos; la afectiva que está 

relacionada con el sentir y los valores; y la volitiva118
, que está ligada con el obrar, el 

querer. 

A estas actitudes psíquicas les corresponde también tres estados de conciencia que se 

expresan contantemente en gestos, ademanes y palabras que a su vez tienen su objetividad 

en instituciones y que a su vez producen tres tipos de enunciados, el conjunto de ellas 

116 Véase la obra de Dilthey, (1894).llkas para una Psicología desuiptiva y analítica. 
117 Aunque será posteriormente con Heidegger que se desarrolle esta idea que oonformará lo que 
se denomina la ontologización de la he11T1enéutica. 
118 Para rastrear el significado del concepto de lo volitivo véase White, {1976). 
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conjugan lo que Dilthey denomino como una conexión estructural psíquica, veamos cómo 

quedan expresadas: 

A) t.:J. •• (;.9.QR~~r.~ Produce enunciados sobre la realidad, ya sea en la forma de juicios o 

predicados sobre la realidad. Consiste en Ja captación de objetos y es el representar. Su 

dimensión es intelectual. 

B) t.:1.~~gfü: •.. Que produce enunciados alrededor de los valores. Su dimensión es afectiva. 

C) t.:.l .. Q.\lf!!.r,. Que produce enunciados que giran alrededor de los fines. Su dimensión es 

volitiva. 

Paralelamente a esta conceptualización tendríamos la presencia de varias manifestaciones 

de la vida (Lebensausserungen) como expresiones que no son una mera realidad personal 

ya que hay una conexión histórica, pero tendríamos entonces los siguientes tipos de 

expresiones: 1.- Las Ideas (que se dan en el conocer) que incluyen como hemos sefialado 

conceptos, juicios y formas más amplias de pensanúento como las teorías o la filosofia. 2.

Aciones (que son resultado del obrar) y que están ligadas con el desarrollo de fines. 3.- Las 

expresiones vitales (Erlebnisausdrückeneas) (que forman parte del sentir) y que se 

relacionan con las expresiones espontáneas de la vida interior de los individuos, tales como 

las exclamaciones y los gestos. 

Lo .. anterior es lo que Dilthey llama conexión estructural psíquica y en ello resalta que 

"Para la mera representación el mundo exterior no es más que un fenómeno, mientras que 

para muestro entero ser volitivo, afectivo y representativo se nos da, al mismo tiempo que 

nuestro yo y con tanta seguridad como éste, la realidad exterior ... por lo tanto, se nos da 

como vida y no como mera representación." Dilthey (1944,b:ó), esto anterior evidencia que 

Dilthey abandona el camino trascendental que consistiría en la deducción a partir del sujeto, 

de las condiciones a priori de la realidad y con ello presupuestos de la filosofía idealista, su 

camino estribará en una búsqueda basada empíricamente, en la realidad dada de la vivencia, 

en la correlación de yo y mundo, la unidad del espíritu. Ímaz ( 1944). 
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En esta correlación del yo y el mundo se establece una pareja conceptual entre lo "externo" 

y lo "interno" y que "Designan la relación que existe, en la «comprensión», entre la 

manifestación sensible exterior de la vida y lo que la produjo, lo que se manifestó en ella. 

Sólo allí donde existe comprensión se da esta relación de lo externo con lo interno ... ". 

Dilthey (1944,a: 104). 

Para Dilthey el individuo es un punto de cruce de numerosos nexos en los que se 

desenvuelve la vida, en estos nexos efectivos se encuentran el significado, el valor y el fin 

(Ver Anexo, Ilustración# 7) que tienen su base en la vida y la experiencia como vivencia y 

por ello hay que recurrir a la revivencia, es decir, a su comprensión, entendiéndola como 

" ... aquel tipo de esclarecimiento que marcha de una manifestación sensible de la vida a la 

interioridad que la provoca." Ímaz (1944:XXll), con ello Dilthey afirmará que el método de 

las ciencias del espíritu será exclusivamente el de la comprensión, método denominado 

corno hermenéutico (Ver Anexo, Ilustración# 8), con ello también podríamos afirmar que 

la hermenéutica de Dilthey está sustentada en una filosofia de la vida y que se diferenciará 

de otras hennenéuticas que le precedieron. 

Si revivencia es comprensión y ésta es un método de las ciencias del espúitu, ella implica 

Wt proceso interpretativo, ¿cómo entiende esto Dilthey?. Recurramos a un pasaje que ilustra 

su concepción: 

¡Con qué claridad vemos en el revivir de lo extraño y lo pasado que la 
comprensión descansa en una especial genialidad personal¡ Pero como 
constituye una tarea importante y duradera como fundamento de una 
conciencia histórica, esta genialidad personal se convierte en técnica y 
esta técnica se desarrolla con el desenvolvimiento de la conciencia 
histórica. Se halla vinculada al hecho de que la comprensión tiene por 
delante manifestaciones de vida fijadas en perennidad, de suerte que 
puede volver de continuo a ellas. Denominamos "interpretación" a la 
comprensión técnica de manifestaciones de vida permanentemente 
fijadas. Como la vida espiritual encuentra sólo en el lenguaje su 
expresión perfecta, exhaustiva y que, por lo tanto, hace posible una 
captación perfecta, así también la interpretación se completa con la de 
los vestigios de existencia humana que se contienen en las obras 
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escritas. Este arte constituye la base de la filología. Y la disciplina 
correspondiente se llama hermenéutica. Dilthey ( l 944,a:241 ). 

Con lo anterior podríamos resaltar que -para Dilthey-los motivos del autor de una obra o 

de una acción, están permeados por su conocinúento, su sentir y su obrar y éstos serán 

motivos vivenciales de origen psicológico, es decir, tienen su gestación en su naturaleza 

individual y particular que es la que mueve y da sentido a sus manifestaciones y lo 

expresiones concretas en el mundo. Pero además concibe que estas motivaciones 

individuales y particulares de prestancia psicológica no son del todo conscientes por parte 

d 1 . . d . . d 1 d 119 e rrusmo sujeto, es ecir, su ongen no es e to o transparente. 

Hasta aquí podríamos sefialar otras de las distinciones que Dilthey desarrolla entre las 

ciencias de la naturaleza y las ciencias del espúitu y que serían en el primer caso como se 

establecen nexos causales, mientras que en las segundas se establecen nexos psíquicos 

vivencia/es y es en éstos últimos que Dilthey apela a la idea de estructura para destacar con 

ello el carácter vivido de los nexos psicológicos con respecto a los nexos causales del 

acontecer natural; al respecto Gadamer resalta que " lo que caracteriza 16 gicamente a esta 

estructura consistía en Ja referencia a un todo de relaciones que no reposa sobre la sucesión 

temporal del haberse producido, sino sobre relaciones internas.". (1988:282). 

La conceptualización que hay bajo esta teoría de la estructura la podemos entender junto 

con Gadamer como que constituye su unidad desde su propio centro, es decir, que un nexo 

estructural se comprende desde un centro que responde a un viejo postulado de la 

hermenéutica y a su vez de la exigencia del pensamiento histórico de comprender cada 

época desde sí misma y no de medirla con el patrón de un presente extraño a ella; es decir 

"Cada parte expresa algo del todo de la vida, tiene por lo tanto una significación para el 

todo del mismo modo que su propio significado está determinado desde este todo. Es el 

viejo principio hermenéutico de la interpretación de los textos que vale también para el 

nexo de la vida porque en él se presupone de un modo análogo la unidad de un significado 

119 Ello como corc:epdón proviene de la teoría del genio en la ooncepdón estético romántica que 
abre una problemática que sólo posteriormente será abordada oon profundidad por la teoría 
psicoanalítica. 
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que se expresa en todas sus partes". Gadamer (1988:283), ello atina a lo que se ha 

denominado como "El círculo hermenéutico" presente en la hermenéutica romántica que 

se irá develando en el progreso de lo que aquí exponemos. 

Bosquejando esa estructura como totalidad, podríamos presentar lo siguiente: 

• Experiencia del individuo: Como historicidad interna del sujeto que tiene su punto de 

referencia en el recuerdo y la revivencia y de ella surge el significado como expresión 

de la vida misma, es decir, la vivencia concreta, perfilándose lo que hemos denominado 

una perspectiva inmanente y que se opone desde sus raíces románticas con la 

perspectiva inte/ectualista de la ilustración. 

• Experiencia histórica: Percibe el significado como una totalidad o estructura ligada 

como totalidad, es decir el mundo de la historia como producido por el hombre como 

humanidad, destacándose así lo cultural conformado como normas y cánones que están 

presentes en una tradición. 

Bajo esta perspectiva de una concepción de estructura o totalidad, la tarea hermenéutica de 

comprender resulta inagotable. Pero además toda interpretación que pretenda ser 

verdaderamente comprensiva deberá de estar enraizada en reglas y cánones que están 

estructurados en una tradición de una época histórica, de una cultura histórica, sentándose 

así un principio metodológico. 

Aquí llegamos a un lugar donde surgen interrogantes sobre el mismo concepto de 

hermenéutica en un desarrollo y contexto histórico que el mismo Dilthey no desconoció, 

sino más bien previó, ya que fue uno de los primeros en preocuparse por la génesis e 

historia de la hennenéutica; al desarrollar esto creemos que nos permitirá una mayor 

conceptualización de la hermenéutica como una tradición alemana que nos posibilitará una 

mayor comprensión de sus intenciones y problemáticas que culminan con una propuesta 

específica para una propuesta metodológica de las ciencias del espíritu en Dilthey, y 

correlativamente para comprender una perspectiva que permea una tradición de 
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investigación cualitativa que se ha desarrollado muy incipientementemente en la 

investigación educativa. 12º 

De hecho ya varios de los elementos de la hermenéutica que hemos señalado y que Dilthey 

retoma y enriquece muestran varias cuestiones de lo que aquí llamaremos hermenéutica 

romántica; sin embargo Dilthey describe y polemiza con lo que se denominaría la 

prehistoria de la hermenéutica romántica y de la que a continuación haremos un breve 

bosquejo. 

Una distinción central entre esa prehistoria de la hermenéutica romántica y la propuesta 

hermenéutica que procederá con Schleiennacher121 y luego en Dilthey será que se buscará 

una dimensión universal y científica de la hermenéutica. Veremos que se distinguen dos 

vertientes en esa etapa "prehistórica" de la hermenéutica: 

• TEOLÓGICA. que dará lugar a una hermenéutica bíblica, que tendrá como centro la 

autodefensa de la comprensión reformista de la Biblia y por lo tanto su objeto serán los: 

ESCRITOS SAGRADOS: 
Bajo el precepto de que los textos deben de ser comprendidos desde sí mismos. El 
teólogo cristiano buscaba la correcta proclamación del evangelio. Hermenéutica 
teológica que se basa en la unidad de contenido de la tradición, aplica y no busca, ya 
que está detenninada por el contenido de lo que se trata de comprender. 

120 Sin desconocer que posteriormente a Dilthey se han desarrollado otras concepciones de 
hermenéutica que no están enmarcadas dentro de una cuestión metodológica; como sería después 
con Gadamer, Heidegger y la ontologización de la hermenéutica o Habennas y Apel, dimensionando 
la perspectiva dialógica de la función hennenéutica entre otros. Lo que desarrollamos está dentro 
de un marcn de historia de las ideas hasta Dilthey, pero que presenta un panorama inaugural para 
posteriores desarrollos sobre la hermenéutica. 
121 En ruanto a historia de la hermenéutica tenemos: "El concepto y la ruestión de la hermenéutica 
surgen por primera vez. en un contexto de problemática filosófica en Friedrich Schleiermacher. Este 
toma la palabra del uso lingüístico teológico, pero sitúa el problema bfülico-hermenéutico de la 
comprensión e interpretación correctas de la Sagrada Escritura en el horizonte más amplío de la 
comprensión histórica y literaria (más tarde se dirá comprensión propia de las ciencias del espíritu) 
que él intenta dilucidar filosóficamente." Coreth, E. (1998:296) 
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+ FILOLÓGICA. que dará lugar a una hennenéutica filológica que se fijará como 

instrumental para los intentos humanísticos de redescubrir la literatura clásica, y por lo 

tanto su objeto será los: 

ESCRITOS PROFANOS: 
Bajo el precepto de la liberación de la hermenéutica con respecto al dogma, y en su 

lugar aparece la idea de comprender desde el contexto del conjunto. 

Una primera distinción que podríamos resaltar es que sobre todo en la hermenéutica 

teológica lo que predominará es la intención de una unidad dogmática del canon en 

oposición con Dilthey que buscará la restauración histórica del nexo vital, como momentos 

individuales e históricos; pero hasta antes de ello, no existía una hermenéutica bajo 

principios universales, lo que había eran hermenéuticas o lo que podríamos denominar 

como una regionalización de las hennenéuticas en donde prevalecía un principio dogmático 

en contraste de un principio universal y científico. 

Lo que se da en Schleiermacher y la propuesta Diltheyana es un giro hermenéutico que 

tiene sus raíces en la hennenéutica filológica y que busca superar el servicio de la 

hermenéutica a una tarea dogmática, sino más bien ponerse al servicio de un órgano 

histórico, Dilthey toma conscientemente la hermenéutica romántica y la aplica hasta hacer 

de ella una metodología histórica, más aún, una teoría del conocimiento de las ciencias del 

espíritu. 

En Schleiermacher tenemos que ""la comprensión se ha convertido en una tarea en un 

sentido nuevo, y que con ello lo adquiere también la reflexión técnica. Ésta ya no es una 

preceptiva al servicio de la praxis del filólogo o del teólogo. Es verdad que el propio 

Schleiermacher acaba dando a su hermenéutica el nombre de preceptiva (Kunst/ebre), pero 

lo hace con un sentido sistemático completamente distinto. Lo que él intenta es 

fundamentar teóricamente el procedimiento que comparten teólogos y filólogos, 

remontándose, más allá de la intención de unos y otros. A una relación más originaria de la 

comprensión de las ideas.''. Gadamer (1988:231 ). 
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Como hemos visto, la propuesta diltheyana de fundamentación de las ciencias del espíritu 

estará orientada por la comprensión, que a su vez adquiere una dimensión metodológica 

que tiene en su origen un motivo estético hermenéutico que se orienta a la comprensión de 

las verdad en el arte, orientada por una teoría de la creación a través del concepto de genio, 

de ahí se gesta una hermenéutica romántica122
, Dilthey aplica ésta hasta hacer de ella una 

metodología histórica para su propuesta de ciencias humanas; en donde ésta hermenéutica 

tenía como trasfondo una metafisica panteísta 123 de la individualidad y que Dilthey la 

regenera ante esa cuestión de la individualidad 124 y en consecuencia le da a lo particular 

una dimensión ligada con la expresión, que tiene como fondo una vivencia que a su vez 

tiene un nexo productivo con lo histórico. 

Otro tema que encontramos en la determinación del pensamiento diltheyano con respecto al 

romanticismo y que hemos visto anteriormente, seria el tema de la escisión del sujeto 

moderno o lo que en otra parte hemos denominado conciencia desdichada que está 

caracterizada románticamente en el reconocimiento de una extrafieza de sí mismo, de una 

extrafieza entre espíritu y mundo, y que llevará a los románticos a una aventura estética que 

buscará -en su caso- una comprensión en fonna de dialogo interno y expresable vía del 

arte para un encuentro comprensivo que dé a luz la naturaleza de esa escisión entre mundo 

e individuo; mientras que en Dilthey se superara esa dimensión solipsista y la llevará a una 

propuesta de método comprensivo para el entendimiento de tma totalidad temporal e 

histórica. 125 

Traemos a cuestión una sensibilidad histórica como el romanticismo en donde -entre 

otras-surgen ternas problemáticos como los de escisión y extrañeza por que pensamos que 

122 Otra "vena comunicante" presente en el romanticismo y la hennenéutica sería la temática de la 
finitud y el ideal de encontrar su presencia a través de Ja expresión artística y de la comprensión 
como anhelo romántico idealista. 
123 Panteísmo. Doctrina que sostiene que todo está, o existe, en Dios. El ténnino fue creado por 
Karl Olristian Krause, filósofo panteísta que recurrió a diversos neologismos para precisar sus 
ideas: el de «panteísmo» lo aplicaba a un sistema intermedio entre el panteísmo y el teísmo. 
124 Aquí abria que explorar diversas perspectivas que dan a lugar a lo que se podrian llamar teorias 
de la individualidad, que serian centrales para delimitar aspectos metodológicos y técnicos en la 
investigación cualitativa. 
125 En ese sentido encontramos en Dilthey una ambivalencia entre el romanticismo y su perspectiva 
de una filosoffa de la expertencia de corte Inmanente. 

126 



tienen un hilo conductor aparentemente invisible que lleva a cuestiones más especificas 

sobre la hennenéutica que giran sobre otros temas que orientan el mismo núcleo que la 

mueve y que serían los temas de incomprensión y malentendido que pasarán a ser 

elementos problemáticos que otorgarán su dimensión universal a la hermenéutica, por ello a 

continuación procederemos a delimitar esta nueva situación en los aportes de 

Schleiennacher y Dilthey. 

Una situación que se percibe en hermenéuticas como las teológicas, es que orientan su 

interpretación bajo un canon dogmático y de ello lo que se llega a cuestionar es que, a fin 

de cuentas, toda hennenéutica que se interroga, vía la interpretación, tiene que estar ligada 

con el concepto de verdad, por ello Gadamer nos señala" ... siempre que alguien se esfuerza 

por comprender -por ejemplo, respecto a la sagrada escritura o respecto a los clásicos

está operando indirectamente una referencia a la verdad que se oculta en el texto y que debe 

llegar a la luz. Lo que se trata de comprender es en realidad la idea no como momento 

vital, sino como una verdad. Este es el motivo por el que la hermenéutica posee una función 

auxiliar y se integra en la investigación de las cosas.". (1988:239). 

Pero la cuestión de la verdad no puede estar sujeta a un dogma, sino a una dimensión que 

tenga un referente de prestancia universal. Y serán precisamente los temas de extrafieza 

ligados a la incomprensibilidad, y junto con la incomprensión, el malentendido e inclusive 

la distorsión lo que orientará teóricamente lo que se denominará como hermenéutica 

universal. Por ello ahondemos en estos temas demarcados muy particularmente por 

ScWeiermacher. 

Ante temáticas como la extrañeza, la incomprensión, el malentendido, es que surgirá el 

problema de su centralidad como carácter universal, y esto estará ligado con lo denominado 

como el "giro hermenéutico", es por ello la hermenéutica hilará su conceptualización sobre 

la tarea del comprender como un principio que girará alrededor del entenderse humano; 

como una relación de entenderse unos con otros y con ello nacerá un ideal dialógico, ya que 

ello significará siempre un acuerdo -no como dogma, sino como construcción que lleva a 
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la verdad- y eso, como ideal, tendrá como interrogante: ¿Cómo ha llegado el otro a su 

opinión? 

Bajo esta perspectiva, la hermenéutica percibirá a la incomprensión como una dimensión 

técnica, que busca superar la extrañ.eza de lo no propio, de lo desconocido; "En un sentido 

nuevo y universa~ la extrañeza está dada indisolublemente con la individualidad del tú ... El 

arte de comprender es honrado con una atención teórica de principio y con cultivo 

universal.", Gadamer (1988:232) mientras que la distorsión caracteristica de una posición 

dogmática gira en el referirse conjuntamente a las mismas cosas que están dentro de un 

canon. 

Con ello se puede afianzar que dentro de la variedad de nuestras acciones humanas, entre 

ellas, una de las más características, la comunicación interpersonal, surgiría una 

interrogante central desde la hermenéutica: ¿Cómo podemos comprendemos ampliamente 

si no hemos vivenciado o experimentado las influencias que dieron fonna a las vivencias 

del otro? 

Debido a estas cuestiones, se podría llegar a la conclusión de que la incomprensión y el 

malentendido es el proceso básico y universal de toda relación interpersonal, lo cuál 

requerirá que en toda comprensión hermenéutica deba de estar un proceso dialógico. 

Concluyendo que el malentendido tiene una dimensión universal en la hermenéuti~ y con 

ello para Dilthey surge la necesidad de un método para la comprensión. 

De esta manera Schleiermacher introduce una nueva concepción de la práctica 

hermenéutica, de acuerdo al sentido estricto de que toda teoría hermenéutica deberá de 

proseguir la máxima de que lo que procede naturalmente es el malentendido y por lo tanto 

tiene que estar en la base de toda interpretación, y por lo tanto ese será el arte metódico del 

entendimiento. Grondin ( 1995). 

Aunque en una manera más precisa para Schleiermacher el malentendido podría definirse 

como: "La consecuencia del apresuramiento o del prejuicio. La primera es un momento 
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aislado. La última es una equivocación más profunda, es una preferencia unilateral que se 

cierra a un círculo de ideas cercanas al individuo y a su vez el rechaz.o a lo que está fuera y 

de esta forma uno explica desde adentro o afue~ pero que no está en el autor". 126 

Schleiermacher (1998:23), de esta manera se podría entender a la hermenéutica como el 

arte de la superación del malentendido. 

Con lo anterior ccnsideramos que llegamos a delimitación de un bosquejo del significado 

histórico de la hermenéutica y la conceptuación de lo que Dilthey hace de ella. Para 

concluir podríamos junto con San Martín (1988) cerrar con algunas características 

principales de la hermenéutica, y que serían: 

• La Hermenéutica, tal como nos ha sido legada, implica de que siempre está presente 

una ruptura de la comunicación, y por ello nos enfrentaremos como una comunidad que 

se enfrenta a textos o acciones que se nos han alejado o que no entendemos, por que 

están dados en un tiempo lejano o que se nos escapa. Por ello la hermenéutica tiene una 

función que se dirige a un saber que se pregunta por el cómo actuar dentro de un marce 

que no posee una univocidad operativa, es decir en dominios no técnicos. 

• La hermenéutica, por ello se refiere fundamentahnente a relaciones sociales y que a su 

vez están reguladas por la tradición, cerno totalidad histórica y cultural. Y en ello 

tendríamos que resaltar que la hermenéutica está cruzada por un compromiso práctico. 

• La hermenéutica se basa en la comprensión, lo cual quiere decir que ésta opera bajo lo 

único que poseemos como posibilidad, y que es la interpretación, entendiendo a esta 

como la proyección de un presentido. Es decir, la hermenéutica se enraíza en la 

autoreferencia a nuestra propia vida como una estructura de significado, y de esta forma 

el vivir abiertos al significado es la condición misma de la hermenéutica. 

126 "Misunderstanding is either a consequence of hastiness or is prejudice. The former is an isolated 
moment The latter is a mistake whidl lies deeper. It is the one-sided preference for what is dose 
to the individual's drde of ideas and the rejection of what lies outsíde it. In this way one explains ín 
or explaíns out what is not present in the author". Traducción nuestra. 
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Con lo anterior llegamos, no a una puerta del desarrollo de la historia de las ideas, sino a 

una ventana que nos presenta un horizonte de posibilidades que proyectan perspectivas que 

enriquecen lo antes expuesto, pero que tienen su génesis y origen en lo que fueron los 

aportes de las ciencias del espíritu en Dilthey, y que nuestra intención ha sido exponer para 

repensar una tradición que aunque viva, a veces pareciera olvidada o distorsionada a pesar 

de sus aporías, o desvanecida por los impulsos de una contemporaneidad que ya no anhela 

más que lo irunediato de una práctica de investigación bajo una lógica técnica y 

metodológica que encuentra su sentido en el quehacer mismo de un simple procedimiento 

repetitivo que lleva a una certeza verificativa lógica, pero autocomplaciente. 
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CONCLUSIONES 

SOBRE LAS INTENCIONES Y OBJETIVOS. 

Inicialmente deseamos recordar algunos de nuestros objetivos e intenciones, mismos que se 

orientaron hacia el análisis de un horizonte histórico, una tradición de pensamiento y de 

polemizar ante ciertas concepciones sobre la investigación cualitativa en educación, 

creemos que hasta este punto logramos desarrollar tales objetivos de tal manera que dieran 

a luz una serie de cuestiones que inviten a la reflexión y que enriquezcan las prácticas de 

investigación en el campo de la educación. 

• El núcleo analítico de nuestro trabajo fue indagar dónde se sentaron inicialmente las 

bases o cimientos de tradiciones que se reflejan ahora en la investigación en educación, 

por lo que el interés se ubicó en la génesis y desarrollo de los fundamentos dentro de un 

arco histórico que da su inicio ante la polémica entre lo que se conoce ahora como 

"Ciencias del Espíritu" (Geisteswissenschaften) versus "Ciencias de la Naturaleza" 

(Naturwissenschaften). 

• Partimos de la idea de que en la actualidad lo que es conocido como investigación 

cualitativa es resultado de un proceso histórico de la constitución --tal como hoy 

entendemos -- de las auténticas ciencias sociales y humanas entendidas desde un debate 

de la tradición alemana, y que a nuestra fonna de ver son resultado de lo que 

llamaríamos una tradición que fue fundada a partir de un debate que se generó sobre las 

ciencias en la Alemania del siglo XIX y principios del XX. 

• Fundamentar una estrategia argumentativa que se remite a ampliar su reflexión sobre el 

quehacer científico en las ciencias sociales y humanas dentro de un marco del 

"contexto de descubrimientofl que buscaría contemplar el sentido mismo del acto de 

conocimiento en el marco de Ja cultura histórica y sociológica de donde surgió, en 

contraste con aquellos que se ubican en una perspectiva que sólo considera una 
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discusión en el marco de un "'contexto de justificación" que contempla el privilegio de 

una lógica de la validez, en cuanto a la objetividad y confiabilidad del procedimiento. 

PRESUPUESTOS QUE ORIENTARON ESTE TRABAJO Y LA CONCEPCIÓN DE 
EDUCACIÓN SUBYACENTE. 

Un primer seftalamiento conclusivo con respecto a la acción educativa y la acción de 

investigación en educación, sería el destacar la fina1ida.d común entre ellas y que sefialamos 

bajo los temas de formación, conformación de la subjetividad y antropogénesis. Con ello 

deseamos resaltar que la investigación cualitativa en educación, desde una perspectiva 

teleológica tiene una finalidad de carácter antropológica que centra sus interrogantes sobre 

la confonnación histórica y concreta de la condición de ser hombre y que como tal es 

siempre posibilidad, a partir de educación, a partir de formación. 

Si la forma del anthropos es a partir de educación y es a su vez historicidad concreta, la 

investigación cualitativa en educación tendría una doble tarea: a) La indagación sobre el 

horizonte histórico en donde se ha desarrollado una conformación particular de ese 

anthropos --configuración específica de una subjetividad-en una doble dimensión, una 

bajo la perspectiva de una totalidad espacio-temporal y la otra bajo la particularidad de la 

experiencia vivencia! de los sujetos en cuestión; b) La indagación en nuestro presente, de 

nuestra contemporaneidad que no sin más tiene conexiones con nuestro pasado, sin olvidar 

que entre lo acontecido y nuestro continuo acontecer, entran en juego consonancias y 

disonancias para un proyecto, para una posibilidad de ser hombres a base de educación, a 

base de formación. 

Ante esta problemática y finalidad de la investigación en educación, cualquier reflexión o 

preocupación dirigida a las cuestiones prácticas de su ejercicio tendrá --como hemos 

intentado demostrar-- que estar mediada por la cuestión esencial de sus fundamentos y sus 

raíces intelectuales que proceden de una tradición histórica que tiene sus "guardianes" que 

fungen como generadores y transmisores de ese saber y que a su vez serían considerados 

como clásicos. 
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Lo que aquí nosotros postulamos es una proposición práctica de una tarea histórica que es 

la formación y que creernos se puede encaminar a través de la investigación en educación y 

del uso de sus productos cognitivos comprensivos. Y si ello es asL tendrá que centrar su 

interés --hermenéutico comprensivo-- en la producción de conocimiento que propicie una 

dialéctica entre teoría y práctica, en otros términos, que posibilite el enriquecimiento de la 

teoría pedagógica y de la práctica educativa. 

Ante lo anterior tan sólo recordamos algunas cuestiones que refuerzan lo arriba dicho. 

Dilthey denominó a las "Ciencias del Espíritu", entendiéndolas precisamente como 

"Ciencias formativas" 127
, y en ese sentido enfatizamos que el fin de la investigación 

cualitativa está ligado a estas denominadas "Ciencias formativas", que buscan una 

comprensión de la realidad humana para trascender en la práctica, vía la formación, lo que 

posibilitará una autocomprensión hermenéutica para nuestra superación y 

perfeccionamiento. 

En ese sentido también compartimos con Gadamer el aserto de que las Ciencias del Espíritu 

están más cercanas a la idea de formación que al ideal metodológico que orienta a la ciencia 

moderna. Y con ello se podría decir que en el afán de comprensión que hay como finalidad 

en las Ciencias del Espíritu, de esa comprensión, se abre la posibilidad de nuestro 

trascender, porque ello posibilita nuestra formación como algo constitutivo del ser humano. 

LA PROPUESTA DE DILTHEY: UN NUEVO HORIZONTE PARA LAS CIENCIAS 

SOCIALES Y HUMANAS. 

La conclusión de este trabajo nos lleva a la presentación de un panorama con respecto a la 

propuesta desarrollada por Dilthey, en consecuencia es pertinente anotar que dicho 

127 Entendiendo a las "OeOOas formativasncomo disciplinas para hacer que el hombre sea aquello 
que debe hacer y que debe ser y formación come problema que está muy ligado a la preocupación 
hennenéutlca por la comprensión, fonnadón es entonces ganar un sentido de sí mismo. 
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panorama, más que concluir se caracterizará por una apertura de horizontes para aquellas 

disciplinas consideradas dentro de las Ciencias del Espíritu 128 

Si tuviéramos que develar uno de los elementos centrales en el pensamiento de Dilthey y 

que éste a su vez fuera de tal magnitud en cuanto a su aporte para las ciencias sociales y 

humanas, pensamos que tendría que ser lo que llamaríamos el "giro hermenéutico" que se 

dio para el pensamiento filosófico-social que le siguió. Tal afirmación la sustentamos ante 

el hecho de que a partir de ese momento, todas las disciplinas pertenecientes a las Ciencias 

del Espíritu --y que se ubican bajo el interés de comprensión-se ubicarán bajo lo que hoy 

día es plenamente reconocido como "perspectiva interpretativa. 

Este giro hermenéutico, como consecuencia de los aportes y reflexiones de Dilthey, va a 

tomar caminos y desarrollos diversos, de los cuales creemos que dos serían los centrales. 

Primero, el desarrollo dentro de la filosofia del pensamiento hermenéutico, y en segundo 

lugar, la influencia de la perspectiva interpretativa-hermenéutica en las diversas disciplinas 

sociales y humanas hasta nuestros días. A continuación quisiéramos presentar brevemente 

ese panorama, ya que en su devenir permite no solamente percibir cierta constitución de la 

filosofia contemporánea y de las búsquedas y encuentros de diversas disciplinas sociales y 

humanas que inspiran y alimentan el mismo quehacer de la investigación en educación. 

Como hemos señalado con Dilthey se consolida el llamado "giro hermenéutico" por el cual 

toda disciplina humana o social en su proceso cognitivo comprensivo girará alrededor de un 

fin interpretativo cuyo fundamento y justificación radicará en la ')tecesidad psicológica" 

(individual y colectiva) de una integración comprensiva en un corpus de verdades y 

creencias que conforman la tradición cultural, y que se presentará como una tarea 

metodológica y técnica y con ello se dibuja la hermenéutica clásica. 

128 Aunque en la actualidad dicho ténnino esté prácticamente en desuso. 
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EL DESARROLLO DE LA HERMENÉUTICA Y LA FILOSOFÍA EN UNA PERSPECTIVA 
MODERNA Y POSMODERNA. 

La hermenéutica clásica o hermenútica de las ciencias humanas es planteada desde la 

historicidad, como una exploración de la realidad histórica del ser humano y que a su vez 

trata de dar cuenta de la posibilidad de comprender su sentido. Esa historicidad como 

vimos, es entendida como E1.periencia del individuo, como historicidad interna del sujeto 

que tiene su punto de referencia en el recuerdo y la revivencia y de ella surge el significado 

como expresión de la vida núsma, es decir, la vivencia concreta, perfilándose lo que hemos 

denominado una perspectiva inmanente, así también la Experiencia histórica que percibe 

el significado como una totalidad o estructura ligada como totalidad, es decir el mundo de 

la historia como producido por el hombre como humanidad, destacándose así lo cultural 

conformado como normas y cánones que están presentes en una tradición. 

Dicha perspectiva clásica de la hermenéutica y que fue la que presentamos en este trabajo 

quedarla ubicada dentro del ideales del proyecto de la modernidad, pero más adelante como 

veremos a continuación surge la hermenéutica bajo un nuevo giro que será ontológico y en 

consecuencia lingüístico bajo el pensamiento posmoderno. No obstante tocar esta temática 

bajo su propia complejidad nos impide tratarla con justeza, pero delineamos algunas 

cuestiones ya que creemos que tanto el pensamiento posmoderno y la neo-hermenéutica 

como una expresión de esa sensibilidad llegan a trastocar 1a misma práctica de la 

investigación cualitativa en las ciencias sociales y humanas, trastoque que pone en cuestión 

los cimientos del mismo proyecto de la modernidad y que en consecuencia no se puede 

simplemente ''voltear la mirada". 

En vistas al problema hermenéutico ya preparado por Dilthey y por la fenomenología de 

Husserl que buscará sustituir la perspectiva de la historicidad por un nuevo enfoque que 

tome como punto de partida el lenguaje y la lingüisticidad del ser humano 129
, y que será 

129 De acuerdo a llmceros (1998:47)) "No se trata aquí de un reducx:ionismo que elevaría la 
proposición todo es lenguaje a categoría metaffsica; se trata, sin embargo, de consolidar la 
afirmación de que todo se da en un lenguaje ontológicamente cualificado, a la vez. creado y creído, 
lenguaje que artirula y constituye el sentido y se manifiesta como wltura en la aJal se pueden 
especificar hechos, objetos, acontecimientos y establecer las necesartas relaciones.• 
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realizado por Martin Heiddeger, ya no se tratará sólo de una comprensión psicológica del 

otro y de sus exteriorizaciones de vida, la comprensión en su lugar será una comprensión 

más originaria que será dada por el mismo "ser de la existencia". 

En el trabajo de Heiddeger la interpretación no será vista como Wl modo de conocimiento, 

sino como el modo de ser, y por ello se podría hablar de una "hermenéutica del ser-ahí". Y 

se ha seilalado que de la analitica existenciaria heideggeriana se fundamenta "e/ ser-ahí ", 

como "ser-en-el-mundo" y como una totalidad hermenéutica; ligadas a estas situaciones 

está la noción de "ser -para-la-muerte ,,JJo y que vendrá a dar respuesta a la pregunta por 

la fundamentación de esta constitución hermenéutica del "ser-ahí". 

Bajo el impulso de Heidegger será Gadamer el fundador de la neo-hermenéutica o de lo 

que también se califica como la ontologización de la hermenéutica, y será principalmente 

en su obra Verdad y método J 960 en donde lleva a cabo una reivindicación de la pretensión 

de verdad y de la fundamentalidad de aquellas formas de experiencia, como la estética, la 

ética y la lingilística131
• 

HERMENÉUTICA, PERSPECTIVA INTERPRETATIVA Y LAS DISCIPLINAS EN 

LAS CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES. 

La influencia del pensamiento de Dilthey y de la perspectiva interpretativo-hermenéutica 

aparece en las diversas disciplinas de las ciencias sociales; veamos por ejemplo en la 

130 La constitución hermenéutica del hombre, su modo de ser interpretativo, se ofrece así, como 
una consecuencia de su radical finitud, de su condición permanente amenazada por la muerte, por 
la nada. la interpretación resulta ser siempre un ejercido de finitud. Queremos resaltar que en este 
trabajo tuvo import<lnda la sensibilidad romántica para influir en lo que sería la propuesta de 
Diithey, ahora en las propuestas postmodernas encontramos también la presencia de una 
sensibilidad que está relacionada con la constatación o vivencia del vació o la nada, hay un 
desencanto un desgarre por el sinsentido. 
131 Una ruestión central que distingue al pensamiento postmodemo del moderno, es que 
desaparece el filndamento y ahora, entonces "El lenguaje remplaza, por tanto, al sujeto 
trascendental y el ser deja de ser para venir acontecer: un acontecer que tiene lugar en el 
lenguaje y como lenguaje. Correlativamente, la interpretación queda enmarcada en el interior de 
una circularidad sin conclusión a la que no es posible escapar (fundamentar)." Garagalza 
(1998:203). 
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antropología hermenéutia/32 que se centra alrededor de los sistemas simbólicos como 

marco en el que se constituyen los valores y comportamientos básicos de un grupo. 

Algunos de los autores más representativos que tienen un acercamiento hennenéutico a la 

cultura, serian: Geertz, C. (1996); Turner, V. 133 (1984), Clifford, Ortiz-Osés, A. (1973) o 

San Martín, J. (1988). 

Dentro de la antropología tenemos también a Franz Boas que fue influenciado por las ideas 

de la psicología comprensiva del primer Dilthey, así estarían Lowie y Kroeber discípulos de 

Boas y su dependencía de la escuela neokantiana de Badem con Windelband Y Rickert. 

Estos antropólogos brindarán a su vez los cimientos en los que se levantará la escuela de 

cultura y personalidad con Mead y Ruth Benedict. Luego se determinaron las orientaciones 

de signo menta/isla: la etnometodologia y el interaccionismo simbólico 134 entre otros. 

No podríamos olvidar en éste breve recorrido la temática de la etnografta como 

hermenéutica y ante ello tendríamos que considerar que la tarea etnográfica dentro del 

trabajo de campo implica --según los antropólogos postmodernos-- que el investigador 

incide en su objeto pero también es alterado por él. Ello da cuenta de lo que sucede cuando 

en él encuentro con alguien se produce una modificación-incorporación 135en el sujeto, que 

impone a su vez interpretaciones dialógicas o también lo que se ha llamado 'juego entre 

interlocuciones" y por lo tanto no habrá ni "ganadores" ni ''vencidos", ante este 'Juego" y 

al margen del método etnográfico surge una tercera figura que será la de la evocación 

na"aliva a que se vuelca el explorador o etnógrafo de lo distinto. Delgado (1998). 

Lo aquí señalado respecto al trabajo del etnógrafo 136 es que éste transcurre inicialmente de 

un principio de observación participante que se podría entender como "experiencia 

132 La antropología hennenéutica fija su atención en los sistemas simbólicos porque en ellos las 
rulturas se exponen, y con ellas los hombres y los mundos. 
133 Delgado (1998:65) señala "El camino que recorre Víctor Turner desde su militancia en la 
escuela funcionalista de Manchester a la antropología de la experiencia y a la perfiJrmance que 
elabora tomando corno base a Dilthey, pasa sin duda por Ricoeur." 
'" Perspectivas que estarán ubicadas más dentro de la sociología. 
135 Gadamer llamo a esto "fusión de horizontes". 
136 con respecto a la tarea de etnógrafo cabe la siguiente reflexión: "El etnógrafo, en efecto, 
incluso aquel que parte de distinciones ajenas a toda voluntad interpretativa y que se limita a 
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sensorial" o "observación al tránsito de una "experiencia dialógica o comunicacional" que 

necesariamente estará implicada por la comprensión, proceso que culminará en una 

DFSCRJPCJÓN 137 y una NARRACIÓN, y que de esta manera se podria definir a la etnograjw 

como una hermenéutica. 

En cuanto a la hermenéutica sociológica tenemos como antecedentes los aportes de la 

fenomenología en Husserl y los trabajos posteriores de Heidegger, mientras que en la 

fenomenología hermenéutica entraría también Paul Ricoeur138
, de ahí vendrían las 

interpretaciones o apropiaciones de esos aportes en sociología, tal como lo llego a realiz.ar 

Schutz. Otra ruta dentro de la sociología sería Weber y la centralidad del concepto de 

acción social e interacción, y que en la actualidad podemos encontrar una revisión y 

renovación en trabajos que ponen su atención en la acción pedagógica como sería Mélich o 

Octavi Fullat. 

Existe así también una conjugación entre sociología, lo psicosocial y antropológico, de 

donde se pone atención a las formas simbólicas y de como se representan en una 

objetivación que proviene de estructuras institucionalizadas, tales como el estado-nación, 

las estructuras familiares, las organizaciones eclesiásticas, etc. Y por otro lado estarán las 

fonnas de la cultura y sus símbolos, arquetipos y mitos y su cristalización objetiva, como 

sería en el trabajo de Adorno y su análisis de las industrias culturales. 

En la cultura académica norteamericana, tenemos la presencia e influencia de alemanes 

como Boas, Schutz o Marcuse que como practicantes-guardianes de la tradición alemana 

que hemos desarrollado en este trabajo, influyen en lo que en Estados Unidos se llamará la 

"Tradición microinteraccionista ". 119 

registrar acontecimientos que presume significativos, no puede evitar una puesta en comillas casi 
mecánica, y una reformulación luego, de sus anticipaciones iniciales y de las experiencias concretas 
de las que fueron producto." Delgado (1998:64). 
137 Desde una perspectiva hermenéutica, la narración tendrá por un lado la rualidad exegética y la 
calidad interpretativa. 
138 Que ensambla su hermenútica desde los discursos de Husserl, Gadamer y Habemias; así como 
desde la psicología con la obra de Freud, de ahí su trabajo De la interpre/:adón: ensayo sobre 
Fia.d.{1965). 
139 Véase por ejemplo el trabajo de C.ollins, Randall. (1996). 
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El recuento sobre la influencia de los aportes del pensamiento de Dilthey y de lo que hemos 

llamado el giro hermenéutico en las ciencias sociales y humanas, merece por supuesto un 

análisis con un rigor y amplitud la cual aquí no podemos realizar, por ello para culminar, 

tan sólo quisiéramos exteriorizar algunas anotaciones con fines prácticos para la 

investigación educativa desde una perspectiva interpretativa. 

Pero antes quisiéramos decir algunas palabras sobre la investigación educativa en México y 

su desarrollo bajo la perspectiva cualitativa o interpretativa. Pensamos que, si bien en las 

últimas dos décadas el interés por esta perspectiva ha avanzado, habria que analizar con 

mayor detalle las formas de este desarrollo y, bajo una mírada rápida podríamos decir que 

ésta se ha encaminado ante el predominio de su atención, a la etnografia y a su vez ésta -

quizá en cierto plano-~ ha estado influenciada por las prácticas de investigación en Estados 

Unidos.1'°En cuanto al pensamiento hermenéutico en México 141 pensamos que éste ha 

tenido una flagrante ausencia, mientras que en el resto del mundo ha significado una 

"atractiva e interesante dificultad". 

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DESDE UNA PERSPECTIVA INTERPRETATIVA: 
ALGUNAS ANOTACIONES PRÁCTICAS SOBRE SU QUEHACER. 

Desde una perspectiva de lo que se a desarrollado en este trabajo, consideraríamos que 

como una tarea hermenéutica, sería necesaria una reconstrucción e integración de la 

realidad cotidiana y vivencia! de los sujetos que participan en el diario acontecer de los 

procesos educativos. 

Los fines prácticos de tal tarea hermenéutica podrían entre otras cosas, abocarse a: 

140 A veces sin oonsiderar que esas prácticas en sí mismas han tenido una influencia de la tradición 
alemana, pero que su "americano etnocentrismowno lo explicita. 
111 Si uno pone atención en aquellos textos recientes sobre metodología de investigación rualitativa 
encontraríamos algunas excepciones que retoman la perspectiva fenomenológica y hennenéutlca. 
Es interesante encontrar en una publicación reciente en el ámbito internacional sobre hermenéutica 
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• La organización de cuerpos académicos para la implementación de proyectos 

educativos que den vitalidad a la experiencia educativa, en el sentido de recuperar el 

conocimiento sobre las experiencias vivenciales de su comunidad educativa. 

• La comprensión de la realidad educativa para el desarrollo de didácticas que posean un 

trasfondo comprensivo que oriente, crítica y reflexivamente la misma práctica 

educativa. 

• La posibilidad de una vinculación entre teoría y práctica, partiendo desde una realidad 

primera y que sería la aprehensión misma del ejercicio cotidiano y pre-reflexivo del 

quehacer educativo en sus dimensiones de nexos vivenciales e históricos. 

• La posibilidad de una práctica educativa orientada por una teoría pedagógica que tenga 

como fundamento la realidad primera de las vivencias de los sujetos que como 

individuos participan o deberán participar en esa acción pedagógica desde un lugar 

crítico y por lo tanto reflexivo. 

Ortiz-Osés, A. y Lanceros, P. (Dir.) {1998) en donde apareren tres mexicanos como colaboradores 
de la obra: Mauricio Beuchot, Enrique Dussel y Letida Flores Farfán. 
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Ilustración # 1 

' 1 :a 
,, ~ 

DESCARTES 

COGITO ERGO SUM 

"Pi! V•,O, LlT( ;o i. \ l" f<Y' 

Con esta declaración la 
SUBJETIVIDAD se sitúa en el 

centro de la escena. 

YO 

Solipsismo 

En una relación conmigo mismo reconozco que pienso y por lo 
tanto deduzco que soy. 

Por ello la conciencia es aquello de lo que puedo tener mayor 
certeza, de lo cuál no puedo dudar. 

Realidad primera 
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Ilustración # 2 

I1'IT::_'.V')):;J:'.1 [/(U/JJ 
'd. ·1''' \"r•··' J 1· ·' 1·1· ·. 1 ~·- ' 1--' ,-J ' ' .. J -~,.J _,~J _ _) __ ,J ~L .• 

--- ,:1· 

HUSSERL· SARTRE 

COGITO 

_1 ; -t ¡_ 1 í' ~ 't ~' \} 
; 'lll.JO par-1c COl!""niu!1\;t dt·, 

··~. ( , 
El descubrimiento de mi YO 

en el OTRO 

8 

"Somos una comunidad de yoes que existen unos con otros y unos para otros; es decir, mi 
yo implica al otro y no puedo prescindir de él par,a sentirme y sentir al mundo, para 

pensarme y pensar al ~undo." 
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Ilustracion # 3 

EMPIRISMO RACIONALISMO 

-
~ 

~· 
! Formalh~~iÓ~ 
1 . lFisicalismo 
:, de la realidad 
1 

·---------------- - -- -- -

' f . ' -1 :.... , . ! • ' ! ' . f ,· ' 
. - -· '_:; __ 1 . .'. _,.: 

POSITIVISMO - NEOPOSITIVISMO - RACIONALISMO 
CLASICO - FILOSOFIA ANALITICA - CRITICO (Popper) 



Ilustración# 4142 

~ a 
OMTIYISMó NATURAUSTA @ ~ IAYIPA Fn.OSQFtAS DE _ ,~ 

Nmifl'-rc . . _ X(() 
Jt 'reor[a dt!.Conocimiento -- "reoría de Id Cien<;!g, 

Ba.jo nociones de Validez, VeríficacióR y 

E vfclft:ias L (9co-0~ 
La Fla!co MaJtmética -- Ob !etiyjsmo Fisfcalista 
Que permite un proceso formallzodor de la Realidad 

l l A <TITUI HATVRA LISTA-] 

Expreu la eatructure intima 
de la reallclád 

- GalUeo 

• Emptl"lsmo 
laglé• 

- Descarte• Ambigncdad en sus plantcam ientos, no logra 
desa.ttoUar su• postulados subjetivistas (Kant) 

ll Focm1!11tdpr dt la B11tld1i Form1lliz111cl6n qúe 

sepeR I•• ooses de su entorno vite/. 
Por lo que se---. M •111Plll'"A·La5u'-'vkltad 

S osp,clto•o d1 A rillYQl't•tltad y A#ll11ldad 1111 saria 

1', El S1ber ----> E• un• cieno'- de -H•ohos por lo que toda 
ciencia fl•nde 1 un ••b•r EXACTO (11 c1.1•ntlflce1116n) 

ll.Prtmaol1 ele la 1xpllc1cl6n cau•al (mecaniaNno) 

l. El Saber d1j1 de set eoncabldo como pura tec.rt• p•ra 
conv•rtirse en instrumento utilitario, aaber U. PtJd•r. 

ll Sub ietjyjdAd Tr41c1nd1ntqL 
Tcor{a del Mundo dt lq Vjdo. L1b1n1wtlt 

ll Reivindicación de ta JWa&_en au efettlVldad. 
Jt(Lo Inmanente). / 

O Exo.iencl• ,,¡' l AITITVIVITHISTA 1 
C Cotidianidad 

l1l. R9cuperact6n de la Subjetividad en Ct.1•nto 
a émblto de las e YldlnclGs Orfsl..,,.•· b 
gentrft en la ylda lnteno!ona! del syteto y en su 
donación de sentjdo. 

ll El punto de partkla del conocimiento ae 
encamina en el encuentro con U M R mUdad 
P rlllMl'Q que no aen\ otr1 oosa; qu• 11 L --
e -omo Lo eq>efftkl .._ GlftlnwtG di 
lcaR mlldad. 
ll El Mundo d• la Vida. como et mllitdo.'del · 
aujeto, H dolld• aallln .p1eaentt1 L al 
V lvtndcll . Orffl!GdGI ,qua. pu~ell aer vlltH 
oomo E '<ide:dat S Ultlli•V Mlts. 
ll Uno ontologla de la LeOen•W'•ff .fijarla ati 
•lencl6n en "lll!l""lido ,,·lA fÍnalidad y "Ltl . . ... _. ....... ·--e_·--·---~--.,. .. ~-·~-· 

142 Habría que expidlar que la perspectiva que Dlllhéy adopta, es desde la aprehensión dé la subjetlVldad en una perspectiva Inmanente. 
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Ilustración # 5 

[ =~-OMBRE ] 
1 

+ --.---- • 
,. Filosofiaccontemplativa · · 

REAhIDADES 

IN'TELECTUAL 

~ Captación de yiyencias 
y objetos exteriores. 

CONOCIMIENTO 
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Poesía .Religión 

V ATORES FINES 

AFECTIVA VOLITJVA 

~ Querer. 

SENTIMIENTO CONOCIMIENTO 



Ilustración # 6 

METODO HERMENEUTICO DE LAS CIENCIAS DEL ESPIRITU 

METO DO 

Relaciones 
entre 

--~9.!!.tión_ 

La 
Hennenéutica 
se hace cargo 

1 Conexión 1 

INDIVIDUO 

~A H EXPRESioNHcoMPRENSION] 
Vivencia 

1 Vida 1------71 SRI ¡ ......__,. 
objetivatiortes 

la 
inttrprttatión 

de IUS 
tIDresiones 

Lo 
Paicol6g\ 

Lo Lo 

'"'"'~'/""""''" 

~ 
VIVENCIA 

VIDA 
~ HISTORIA 
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Ilustración # 7 

1 
'"' .. t.....ADES 

CAPfACION DE 
OBJETOS 

~ 
Solo estos setlan 

juicios 

1 

'-
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ENUNCIADOS 

1 1 
VALORES FINES 
SENTIR QUERER 

1 ) 

CONCURlU!N ESTRUCTURALMENTE / y 
Dar cuenta de las conexiones internas. 



Ilustración # 8 

VIDA 
INDIVIDUAL 

Expresión -
~ 

Vivencia 
Simpatía 

r ooNn:xro DELA VIDA 1 
1 

CONEXIÓN 
UNIVERSAL 

revivir 
reproducir 

Contexto de la vida 

AtrtoR - Lo µterario 

~ctoR -LoH1'lin'ico J 
~ c1o1 sdD!idóINTENCIONALI / 

de~ cxptulouei y 
~----

151 

IIlSTORJA 

H 
E 
R 
M 
E 
N 
E 
u 
T 
1 
e 
A 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Antecedentes para la Comprensión de la Génesis de una Tradición Histórica: Las Ciencias del Espíritu
	Capítulo II. Génesis y Fundación de las Ciencias del Espíritu a través del Movimento Idealista-Romántico en Alemania
	Capítulo III. Dilthey: La Fundamentación de las Ciencias del Espíritu
	Conclusiones
	Bibliografía
	Anexo. Ilustraciones

