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LA FILOSOFiA, HOY (V) 

La filosofia de la ciencia 
a finales del siglo XX 
1. De  las teorias  a la 
prdctica cientifica 

filosofia de la ciencia 

L
a 

surgio en el primer tercio 

del siglo XX como una 

disciplina claramente diferencia

da de la Wissenschaftstheorie  y 

de la Philosophie der Natur  ger

manas, que habian predominado 

a 10 largo del siglo XIX. El cir

culo de Viena (Schlick, Camap, 

Neurath, Morris, etc .), el grupo 

de Berlin (Reichenbach) y el 

propio Popper, que fue el primer 

disidente del positivismo logico, Javier E c ~ e v e r r l a  Ezponda 
(Pamplona, 1948) es inauguraron un nuevo tipo de re
Profesor de Investigaci6n 

flexion filos6fica, la epistemolo
en el Consejo Superior de 

gfa, que puede ser considerada Investigaciones Cientfficas 
como una metaciencia,  tal y co de Madrid (Instituto de 
mo 10 hizo Moulines en 1982. Filosoffa). Preside la 

Sociedad de L6gica, Tras la segunda guerra mundial, 
Metodologia y Filosofia de 

la filosoffa de la ciencia se ha de
la Ciencia en Espana. 

sarrollado sobre todo en los Esta Su ultimo libra se titula 
dos Unidos de America, con Filosoffa de la Ciencia 
Camap y Popper como figuras (Madrid, 1995). 

predominantes. En lugar de pro

poner sus propias teorfas sobre la 

naturaleza 0 sobre la ciencia, los filosofos de la ciencia han optado 

por las teorias cientfficas ya construidas como su principal objeto de 

reflexi6n. Asf como la rnetamaternatica de Hilbert y de sus seguido

* BAJD la nibrica de «Ensay o», el Boletfn Informativo de la Fund aci6n Juan March 
publi ca cada mes la colaboraci6n original y exclusiva de un especial ista so bre un aspecto de 
un lema general. Anteriorrnente fueron objeto de estos ensayos ternas relatives a Ciencia, 
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res trataba de fonna lizar las teorfas y los esquemas de razonamien-

to de  los matematicos para,  una vez  reducidas a sistemas  fo nnales, 

investigar  la coherencia,  la com pletud,  la  simp licidad,  la categori-

cidad y las dernas propiedad es sintacticas y sernanticas de las teorf-

as matematicas, asf tambien  los fil6so fos de  las ciencias naturales y 

de  las ciencias  socia les deb fan intentar, en la medida de 10 posible, 

analizar y reconstruir formalmente las teorias cientificas, con el fin 

de fundamental' y justificar la verosimilitud, predictibilidad, simpli-

cidad, coherencia y utilidad de  las grandes  teorias ernpfricas . Gali-

leo, Descartes, Newton, Lavoisier, Lyell , Darwin, Mendel, Einstein, 

Planck, Von Neum ann,  Turin g, etc., eran  los  referentes principales 

para  los fil6sofos de  la cienci a:  se  estudiaban  sus metod os, sus hi-

potesis, sus experimentos, sus fonnulaciones  rnatemati cas, sus pre-

dicciones, sus comprobacio nes,  sus  libros. EI objeto de  la filosoffa 

de  la cie ncia era el conocimiento cientffico, y este quedaba expre-

sado en  los  Iibros de  texto  y en  las grandes obras y artfculos de  la 

historia de  la ciencia. La  filosoffa de  la ciencia aplicaba  luego  sus 

prop ios  metodos  de  recon struccion  de  las  teorias  cientfficas:  en 

principio estos  metodos  eran logicomaternaticos y sintacticos,  pe-

ro desde que Tarski propuso su concepcion sernantica de  la verdad, 

los  metodos  de  reconstruccion  sernantica  (sistemas que  satisfacen 

un conjunto de axiomas, teorfa de modelos) tarnbien fueron acepta-

dos.  La  fi losoffa  analitica  de  la  ciencia  ha  sido  ante  todo  analisis 

sintactico (y  luego semantico)  de  las teor ias cie ntificas. 

Este proyecto se revelo como irrealizable, tanto en el caso de  las 

ciencias  fonnales  (teoremas  de  incompletud  e  indecidibilidad  de 

Godel) como en el de  las ciencias  empfricas  (problema  de  los  ter-

minos  teoricos,  paradoja  del  cambio  de  significado,  inexcrutabili-

dad  de  la  referen cia, etc.). Todo ello  dio  lugar a un profundo cam-

'>  

Len guaje , Arte,  Historia, Prensa, Biologia ,  Psico logia ,  Energia, Europa,  Literatura, Cullura  
en las Auto nornfas, Cie ncia moderna : pionero s espafioles, Teat ro espano l co ruemporaneo, La  
rruisica en  Espana, hoy, La lengua espa nola, hoy, y Cambios po liticos  y sociales en  Europa.  

'La filosofia, hoy ' es e l tema  de  la serie que  se of rece actualme nte. En ruimeros anteriores 
se han  pub licado ensayos sobre La  etica continental, pOI'  Carlo s Thiebaut, catedratico  de  la 
Unive rs idad  Carlos  \II,  de  Madr id;  Actualidad  de  la [ilosofio  politico  (Pensar  la  politico 
hoy) , pOI'  Fernando  Quesada  Castro,  ca tedratico  de  Filosofia  Polftica  en  la  U.N.E.D;  La 
[ilosofia  del  lengua]e al final  del siglo XX,  pOI'  Jua n  Jose  Acero  Fernan dez,  ca tedratico  de 
L6gica de  la  Universidad de Granada; y Filosofia de la religion, por Jose Gomez Caffarena, 
profesor emeriio de  Filosofia en Ia Univer sidad de Comillas, de  Madrid. 
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bio  en  los  afios  60,  preparado par autores como Toulmin, Hanson, 

Quine, Putnam y  otros, pero que cristaliz6 en tomo  a  la  figura  de 

Kuhn.  Hoy  en dia estamos ante unafilosofia de la ciencia postkuh-

niana, 10 cual  implica aceptar que la  filosoffa de  la ciencia no  s6lo 

ha  de  reflexionar  sobre el  contexto de  justificaci6n,  como  afirm6 

Reichenbach en su  Experience and Prediction  de  1933,  sino  tam

bien sobre el contexto de descubrimiento. Dicho de otra manera: los 

fi16sofos de la ciencia no s6lo han de ocuparse del conocimiento 

(epistemologfa, metodologfa), sino tambien de la praxis cientffica. 

A partir de los afios 80, y sobre todo en esta ultima decada, la fi

losoffa de la ciencia comienza a interesarse cada vez mas en la prac

tica cientffica: aparte de la sintaxis y la semantica, se empieza a ela

borar una pragmatica de la ciencia. Ello no equivale a decir que se 

abandonan los estudios metodo16gicos y epistemo16gicos: la con

cepci6n estructural (Sneed, Stegmiiller, Balzer, Moulines, etc.) y la 

concepci6n semantica (Suppes, Van Fraasen, Giere, etc.) han pro

seguido sus investigaciones metate6ricas sobre los conceptos y las 

representaciones cientfficas, asf como sobre la estructura y modelos 

de las teorfas cientfficas; pero tambien han ido apareciendo otros fi

l6sofos de la ciencia (Hacking, Rescher, Cartwright, Kitcher, etc.) 

que han estudiado a fondo algunos de los aspectos instrumentales, 

axiol6gicos, tecnol6gicos y practices de la actividad cientffica. La 

diferencia esencial es esta: ademas del conocimiento cientffico, la 

filosoffa de la ciencia ha empezado a interesarse tambien en la ac

tividad de los cientfficos. 

2. La filosofia de la ciencia y los estudios sobre ciencia 
y tecnologia (e Science  and Technology Studies») 

Los fil6sofos analfticos de la ciencia dominaron el panorama de 

investigaciones hasta bien entrados los afios 60, y cabe decir que, 

salvo excepciones, concedieron poca importancia a la labor de los 

historiadores, psicologos y soci6logos de la ciencia. Esta tendencia 

ha cambiado radicalmente a partir de los afios 80. Los fi16sofos de 

la ciencia de las universidades y centros de investigaci6n mas avan

zados han tendido a integrarse en programas de estudios mas am
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plios,  en  los  que  se  trabaja  conjuntamente con  historiadores y  so

ciologos de la ciencia y de la tecnologia, asf como con expertos en 

ciencias cognitivas. Giere y otros autores (Thagard, los Church

land) han pasado a proponer incluso una filosoffa cognitiva de la 

ciencia, corriente esta que ha tenido una cierta repercusion en los 

iiltimos alios. Pero La novedad mayor ha sido la incorporacion de 

los fil6sofos de la ciencia y de la tecnologfa a equipos de investi

gaci6n y de reflexion interdisciplinares, renunciando la filosoffa de 

la ciencia a aquella primacia 0 cuasi-monopolio sobre la reflexion 

en torno a la ciencia, que fue una actitud muy caracteristica de la fi

losoffa analftica de Ia ciencia. La aparici6n de los programas STS 

(Science, Technology  and Society) supuso un importante giro insti

tucional en los Estados Unidos de America, y aunque algunos de 

esos programas han fracasado, acaso por haber proliferado dema

siado en los iiltimos alios, 10 cierto es que los mas s6lidos siguen 

siendo el principal punta de referencia para los estudios generales 

sobre la ciencia. 

Dentro de estos grupos de estudios sobre la ciencia y la tecnolo

gia, los sociologos de la ciencia han adquirido una influencia con

siderable durante los iiltimos veinte alios, 10 cual ha contribuido a 

su vez a que la filosoffa de la ciencia evolucione. Desde que Bloor, 

Barnes y otros propusieran el Strong Program en sociologfa del co

nocimiento cientffico en la Universidad de Edimburgo (1972), han 

surgido numerosas escuelas de sociologfa y de antropologia de la 

ciencia, a cual mas radical en sus planteamientos. Ademas del pro

grama relativista y de la etnometodologia, la escuela constructivis

ta ha afirmado que los cientfficos construyen 0 fabrican sus objetos: 

Latour y Woolgar han Uegado a afirmar que esto alcanza a los pro

pios hechos cientfficos, y no solo a los enunciados, teorias 0 expe

rimentos. 

lmportantes fil6sofos de la ciencia (Bunge, Laudan, Moulines, 

etc.) han atacado energicamente las tesis relativistas que han ido 

imponiendose entre los sociologos de la ciencia, afirmando la obje

tividad del conocimiento y de los metodos cientfficos. Sin embar

go, las criticas de Kuhn, Lakatos, Feyerabend y las diversas escue

las de sociologia del conocimiento cientffico no han cafdo en saco 

roto, de modo que, en parte por haberse integrado en grupos de dis
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cusi6n e investigaci6n con historiadores y sociologos de  la ciencia, 

en  parte por  las  propias  limitaciones de  las  propuestas de  los  filo

sofos postkhunianos de la ciencia, 10 cierto es que, a partir de los 

afios 80, la filosofia de la ciencia, ademas de proseguir con las li

neas de trabajo ya mencionadas, ha replanteado por completo la no

ci6n de racionalidad cientifica. Puesto que la filosoffa de la ciencia 

ya no es s610 filosofia del conocimiento cientifico, sino tambien fi

losofia de la actividad cientifica (y de la acci6n tecnocientifica), el 

concepto mismo de racionalidad cientffica ha cambiado profunda

mente. Frente a una racionalidad puramente epistemica (mayor ca

pacidad predictiva, mayor grado de corroboraci6n 0 de falsaci6n de 

las teorias, mayor simplicidad 0 generalidad de los principios, de 

las leyes 0 de los axiomas), la filosofia de la ciencia ha comenzado 

a pensar la racionalidad cientifica no s610como filosofia te6rica, si

no tambien como filosofia practica. El ultimo mimero de la revista 

Isegorfa (XII, diciembre de 1995), «La filosofia de la ciencia como 

filosofia practica», resulta ilustrativo al respecto. 

3. La  tecnociencia  como  intervenci6n  en el mundo 

Tanto los sociologos de la ciencia como los fil6sofos de la cien

cia han comenzado a hablar de tecnociencia en los iiltimos afios, 

rompiendo la separaci6n tradicional entre ciencia y tecnologia. En 

la medida en que los fil6sofos, los sociologos y los historiadores es

tudian la ciencia contemporanea, y no s610 la ciencia modema, la 

componente tecnol6gica de la actividad cientifica resulta inexora

ble. 

Un fil6sofo de la ciencia muy significativo al respecto es Ian 

Hacking, cuya obra Representing and Intervening mantiene que la 

ciencia no s610 es conocimiento del mundo (representamos el mun

do), sino sobre todo intervenci6n en 61. Parafraseando a Hanson, 

quien dijo que la observaci6n esta cargada de teoria, podriamos de

cir que, siguiendo a Hacking, la observaci6n cientffica esta cargada 

ademas de practica. Los instrumentos, las tecnicas, las reglas que 

dirigen la acci6n de los cientificos pasan a ser un objeto de refle

xi6n filos6fica irnportante. 
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Una  segunda  linea  de  renovaci6n de  la  filosoffa  de  la  ciencia 

surge de 10 que  podrfamos  llamar axiologia de  la  ciencia, por opo

sici6n a la epistemologfa y a la metodologfa, El debate fue plantea

do por Kuhn, pero han sido Putnam y Laudan quienes mas han in

sistido en la objetividad de los val ores que rigen la ciencia. Frente 

ala ciencia valuejree del soci6logo Max Weber y de la tradici6n fi

losofica empirista, Putnam ha afirmado radicalmente que sin valo

res no hay hechos ni conocimiento cientifico. El se refiri6 ante to

do a los valores epistemicos, al igual que Laudan, pem algunos au

tores ulteriores, como Rescher, han ampliado el elenco de valores a 

considerar por parte de los fi16sofos de la ciencia, incluyendo valo

res eticos y esteticos. Si tenemos en cuenta que la cuesti6n de los 

valores surge inexorablemente en cuanto hablamos de acciones tee

nocientfficas, y por ende de acciones intencionales con metas y ob

jetivos, los fi16sofos de la tecnociencia han tendido a caracterizar la 

racionalidad cientifica en funci6n de los fines u objetivos de la cien

cia. Resnik ha denominado concepcion  teleologica  a toda esta co

mente de pensamiento. 

La tercera tendencia a tener en cuenta es la que proviene de la 

filosoffa de la tecnologia. Aunque en el siglo XX ha habido impor

tantes pensadores que han reflexionado sobre la tecnica (Heidegger, 

Ortega, Mumford, Ellul, etc.), 10 cierto es que la emergencia de la 

filosoffa de la tecnologfa como disciplina diferenciada ha sido re

ciente. 

Suelen distinguirse dos grandes tradiciones, una americana y 

otra europea. La primera se ha agrupado en tomo a los programas 

de ciencia, tecnologia y sociedad, mientras que la segunda ha sur

gido en el marco de los estudios sobre ciencia y tecnologia, con una 

fuerte impronta de los soci6logos del conocimiento cientifico. Au

tores norteamericanos de inspiraci6n pragmatista como Mitcham, 

Durbin y otros han contribuido al desarrollo de la filosoffa de la 

tecnologfa en los Estados Unidos, con la consiguiente aparici6n de 

nuevos temas de reflexi6n, que hubieran resultado impensables pa

ra la filosofia analitica de la ciencia: el imp acto de la tecnociencia 

sobre el entomo, los diversos valores que rigen una u otra politica 

cientffica, las componentes econ6micas de la investigaci6n cientffi

ca, etc. La practica de los tecnologos esta regida por sistemas de va
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lores  muy distintos a los de  la ciencia clasica, y por  ello  la filosoffa 

de  la  tecnologfa esta teniendo una fuerte  influencia en  la  axiologfa 

de  la ciencia. 

Un  autor muy  representativo  de  todas  estas  influencias  es  Ni

cholas Rescher. Habiendo estado siempre interesado en la filosoffa 

practica de la ciencia, y no solo en la epistemologia, Rescher cons

tata en sus ultimos escritos que la investigacion cientifica esta cada 

vez mas mediatizada por la tecnologfa, 10 cual implica la introduc

cion de nuevos valores en la actividad de los cientificos. Segiin 

Rescher, en una ciencia tecnologizada el avance mismo del conoci

miento cientffico depende del progreso tecnologico, porque la ob

tenci6n de nuevos datos va ligada a la construccion de artefactos 

tecno16gicos de observacion 0 de medida mas poderosos 0 mas pre

cisos. A esto 10 llama escalada tecnologica, y es consustancial a la 

investigacion cientffica actual, justificandose plenamente el con

cepto de tecnociencia. 

Hablando en terminos mas generales, 10que Rescher vislumbra 

en la filosoffa de la ciencia mas reciente es la presencia de una for

ma de racionalidad, la racionalidad evaluativa, que no es reducible 

a la raz6n inferencial de la filosofta analitica de la ciencia: «Ia ra

cionalidad tiene dos vertientes: una axiologica (evaluativa), que se 

ocupa de la adecuacion de los fines, y otra instrumental (cognitiva), 

que se interesa par la eficacia y la eficiencia en su cultivo» (N. Res

cher, Razon  y  valores en la era  tecnocientifica,  1995, de proxima 

aparicion en castellano). Estas tesis de Rescher dejan claro hasta 

que punto la filosoffa de la ciencia actual se esta replanteando a 

fondo la nocion de racionalidad cientifica, Las concepciones ins

trumentales de la racionalidad tecnociennfica, que han predomina

do netamente a 10 largo del siglo XX, han solido justificar la meto

dologia (yen ultimo termino la propia epistemologia) en funci6n de 

los fines u objetivos de la ciencia, fueran estos epistemico-sintacti

cos (coherencia, simplicidad, generalidad, derivabilidad, predicibi

lidad, etc.) 0 epistemico-semanticos (verosimilitud, corroborabili

dad, falsabilidad ...). Los sociologos de la ciencia han mostrado que 

hay objetivos extemos (por ejemplo, intereses) que permiten expli

car las opciones practicas adoptadas por los cientificos. En uno u 

otro caso estamos ante una concepcion instrumental y teleologica 
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de  la  racionalidad.  Contrariamente  a  ella,  Rescher afirma  la  exis-

tencia de una racionalidad evaluativa en la actividad te6rica y prac-

tica  de  los  cientfficos:  dicha racionalidad  se  corresponde bastante 

bien  con 10 que  la filosofia tradicional  llamaba juicio, con la  carga 

axiologica subyacente que  todo  juicio tiene. 

Pienso que  la  filosoffa de  la  ciencia tiene  todo  un  capitulo por 

desarrollar,  que  puede  ser  denominado  axiologia  de  la  ciencia,  a 

partir del  cual  se podra hablar de  una  concepcion axiol6gica de  la 

racionalidad cientffica, que  resultara aplicable al conocimiento y a 

la  actividad  tecnocientifica.  En  la  medida en  que  no  se  afirme un 

monismo, sino un pluralismo axiologico, los objetivos de la ciencia 

seran relativos a los  valores,  y no  al  reyes.  A  partir de  ello  la  filo-

sofia de  la ciencia podra desempefiar un papel claro  y preciso den-

tro del marco de  los  estudios sobre ciencia y tecnologfa,  sin renun-

ciar  a  la  precision de  la  tradici6n analitica, pero  ampliando consi-

derablemente los contenidos sobre los cuales versa la filosoffa de la 

ciencia.  D 
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