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LA PUBLICIDAD PSICOLOGICAMENTE ORIENTADA 




• 

INTRODUCCION 

EN MUCHOS AUTORES, SE PUEDEN LEER NOTAS, EN ~ 

MAYOR O MENOR ESCALA DE LAS MÚLTIPLES APLICACIONES PRÁC-

TICAS DE LA PSICOLOGíA. Yo, NO PRETENDO EN ESTE ENSAYO. 

SINO RELACIONAR, PARTE DE DICHAS APLICACIONES, A LA RuBLL 

CIDAD; TENIENDO COMO PRINCIPIO, LA PSICOLOGíA DE LA FOR-

MA. 

ADVIERTO A AQUELLOS QUE ESPERAN ENCONTRARSE 

EN LfNEAS SUBSIGUIENTES, CON UNA OBRA COMPLETA O UN TRAT~ 

DO ORTODOXO; QUE LA IDEA AL ABORDAR ESTE TEMA, ES SIMPLE

MENTE INTENTAR EXPONER.MI PUNTO DE VISTA, EN LA MANERA 

MÁS BREVE Y SENCILLA QUE ME SEA POSIBLE. Es MI TESIS. 

No SER1A EL CASO SEÑALAR UNA TECNOLOGfA PUBLL 

CITARlA. SE SEÑALA UN PROBLEMA. Es LA GUrA DE MI MAES-

TRO FEDERICO URIBE MARTfNEZ. 

http:EXPONER.MI


CAPITULO PRIMERO: 

DE LA PSICOLOGIA GENERAL A LA PSICOLOGIA DE LA FORMA 

1.- LA FILOSOFIA COMO BASE DE LA PSICOLOGIA. 


2.- EL EMPIRISMO. 


3.- EL ASOCIACIONISMO. 


4.- PRIMERAS APORTACIONES DE LA PSICOLOGIA CIENTIFI


CA. 



CAPITULO 


DE LA PSICOLOGIA GENERAL A LA PSICOLOGIA DE LA ~ORMA 
..--, ....... -- - --- ....-, 

1 • - .bA F I LOSOF lA Q.QMQ. ~ .Q1 .bA PS ......... ..... A...........' CO,¡¡¡¡¡"LO G_'..... 

EN LA ESFERA DE LA VIDA HUMANA NO HAY NI UN SO

LO MOVIMIENTO PURO CAPAZ DE INICIARSE Y COMPLEMENTARSE 

POR SI PROPIO. SINO QUE GRADUALMENTE, ESTA CONSTITUIDO 

POR PARlES DE UN ENGRANAJE DE ACONTECIMIENTOS; ASr SUCE-

DE EN EL RAMO DE LAS CIENCIAS, NINGUNA SE DA EN FORMA PU

RA; SIEMPRE ENCONTRAREMOS QUE CADA UNA DE ELLAS HA SIDO 

FORMADA POR UNA INNUMERABLE SERIE DE ACONTECIMIENTOS PRE

DECESORIOS. 

LA INQUIETUD COGNITIVA DEL HOMBRE 016 ORIGEN 

A LA CIENCIA. DESEABA SABER; CONOCER SU CONTORNO, LAS 

FUERZAS DE LA NATURALEZA, Y SOBRE TODO, CONOCERSE A SI 

MISMO, ESTA INQUIETUD. AL DESENCADENARSE, EN LOS SIGLOS 

MÁS REMOTOS; CONOUJO AL HOMBRE AL ESTUDIO DE LA FILOSOFíA 

EN TODO SU ORDEN; Y ESTA COMIENZA CON UN PRINCIPIO DEDUC

TIVO, EL ASOMBRO -SEGÚN PLATÓN y ARIST6TELES-. LA PSIC~ 

LOGíA, COMO TODAS LAS DEMÁS CIENCIAS, SUFRiÓ LA MISMA 

SUERTE; NACI6 DE ESA INQUIETUD IRRESISTIBLE, SURGIENDO 

DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE LA NATURALEZA MISMA Y DE LAS 

SUPOSICIONES QUE DE ELLA SE HACfAN. PERO DEJANDO EL EST~ 
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DIO DEL HOMBRE EXCLUSIVAMENTE A LA FILOSOFíA. 

COMO EL PENSAMIENTO PSICOLÓGICO DERIVÓ DEL DESA... 
RROLLO fiLOSÓfiCO; SU EVOLUCI6N, ES LA MISMA QUE LA DE -

LA FILOSOffA, POR ESO ES NECESARIO, HACER PRESENTES ALGU

NAS DE SUS DOCTRINAS; SOBRE TODO, AQUÉLLAS QUE MÁS IMPOR

TANCIA OSTENTAN. 

Los PENSADORES MÁS ANTIGUOS DE LA HISTORIA (GR~ 

CIA, SIGLOS VII, VI y V ANTES DE J.C.) ABORDARON COMO TE

MA CENTRAL LA COSMOLOGrA; LES INTERESÓ LA MATERIA INERTE 

Y EL COSMOS QUE LOS RODEABA. PARA ELLOS LOS PSICOPROBLE

MAS, ERAN SECUNDARIOS Y SE REfERIAN A SENSACIONES Y PER-

CEPCIONES, CONSIDERÁNDOLAS COMO fENÓME~OS NATURALES YA 

RESUELTOS. Es fÁCIL ENTENDER ESTA POSICiÓN, SI SE TIENE 

EN CUENTA QUE NO HACfAN DISTINCIÓN ENTRE LA MATERIA Y EL 

ESP(RITU. ANAXÁGORAS, fUÉ EL PRIMERO EN PREOCUPARSE POR 

LA SEPARACiÓN DE MATERIA Y EspíRITU EN EL HOMBRE, ANIMA-

LES Y PLANTAS; ADEMÁS DE HABER INVESTIGADO EL CONOCIMIEN

TO SENSORIAL E INTELECTUAL DEL HOMBRE. 

LA FILOSOfíA EN GRECIA A PARTIR DE ESE ENTON- 

CES, TIENE TRES GRANDES MOMENTOS. EL MATERIALISMO ENCAB~ 

ZADO POR DEMÓCRITO (460-370 A.J.C.); EL IDEALISMO DE PLA

TÓN (427-347 A.J.C.) Y EL REALISMO DE ARISTÓTELES 
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(384-322 A.J. c. ). 

LA PRIMERA GRAN SíNTESIS, ES REALIZADA POR DE-

M6cRITO, EL ATOMISTA; SOSTENIENDO QUE EL UNIVERSO ENTERO, 

ESTA FORMADO DE LA MISMA MATERIA Y CONSTITUIDO POR ÁTOMOS 

INDIVISIBLES; GANÁNDOSE EL TfTULO DE PROGENITOR DEL MATE

RIALISMO. ALMA y CUERPO, ERAN MATERIA PERO DIFERENCIA- 

DAS POR LA CALIDAD Y CUALIDAD DE LOS ÁTOMOS; EN FORMA SI

MILAR EXPLICABA LAS REALIZACIONES MENTALES; EN ÁTOMOS Y 

SUS MOVIMIENTOS. DEM6cRITO ESCRIBI6 IlS0BRE LA NATURALE-

ZA", MARCANDO UNA RELACI6N ENTRE CUERPO, ALMA Y SENTIMIEN -,
TOS; TRATADO QUE FUE APOYADO HASTA FINES DE LA EDAD ME- -

OlA. 

A DIFERENCIA DE DEM6cRITO, PLAT6N, NO ESCRIBI6 

SOBRE EL ALMA, NO OBSTANTE DE HABER SIDO UN TEMA DE SU 

PREDILECCI6N, SU DOCTRINA PSICOL6GICA SE ENCUENTRA CONTE

NIDA EN sus TREINTA y CINCO "DIÁLOGOS'I; SIENDO QUIZÁ EL 

MÁS FAMOSO, EL FEDON (O DE LA INMORTAL l. DAD DEL ALMA). SU 

FILOSOFfA SE INI~IA EN EL CONOCIMIENTO HUMANO; ENSAYA SO

BRE EL NIVEL SENSIBLE E INTELECTUAL Y DIFERENCIA EL MUNDO 

ESPIRITUAL DEL MATERIAL. SIENDO EXCLUSIVAMENTE EL MUNDO 

DE LAS IDEAS INDIVISIBLES LO REAL Y LA MATERIA, TAN SOLO 

UNA DERIVACI6N DE LO REAL. APRENDER PARA PLAT6N, ERA RE
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CORDAR LO QUE ANTES SE HABíA CONOCIDO (TOPOS URANOS: MUll 

DO IDEAL), PERO SE HALLABA OLVIDADO; EL CONOCIMIENTO VÁLl 

DO NO ERA AQUEL QUE PROVENíA DE UNA ACTIVIDAD SENSORIAL, 

SINO DE LA RAZÓN. EL ALMA GOBERNABA AL CUERPO Y LA CONSl 

DERABA COMO UNA SUBSTANCIA COMPLETA, DIVINIZADA Y ETERNA 

QUE SE UNíA AL CUERPO "TEMPORALMENTE. 

CRÍTICOS AUTORIZADOS, CONSIDERAN A ARISTÓTELES 

EL MAYOR fiLÓSOFO DE TODOS LOS TIEMPOS; Y SU MÁXIMA LABOR 

CONSISTiÓ EN SISTEMATIZAR Y SINTETIZAR TODOS LOS CONOCI-

MIENTOS DE SU ÉPOCA, PUGNANDO EN TODOS LOS ÁMBITOS POR 

LOS HECHOS EMP(RICOS. SU IMPORTANCIA, COMO HOMBRE DE 

CIENCIA, AUN EN NUESTROS OrAS SE DEJA SENTIR; Y SI A AL-

GUIEN PUDIERA NOMBRÁRSELE, FUNDADOR DE LA PSICOLOGíA, SE

RíA ARISTÓTELES EL MÁS INDICADO EN RECONOCÉRSELE; fUÉ EL 

PRIMERO EN OFRECER UN ANÁLISIS COMPLETO SOBRE EL PSIQUIS-

MOl DE LA EXTENSA PRODUCCI6N ARISTOTÉLICA SUBRAYARÉ SU 

"DE ANIMA" (TRATADO DEL ALMA), QUE ESTA CONSIDERADA COMO 

SU OBRA CUMBRE, EN ELLA ARISTÓTELES SE NOS PRESENTA COMO 

EL PRIMER HISTORIADOR EN PSICOLOGfA. ENUMERANDO LOS FI-

LÓSOFOS Y SUS TEORrAS QUE LE HABíAN ANTECEDIDO; AL MISMO 

TIEMPO NOS DA SU PROPIA TEORfA SOBRE LA NATURALEZA Y ACTI-
VIDADES DEL ALMA. OTRA OBRA DE IMPORTANCIA PSICOLÓGICA 

QUE NOS LEG6 ARIST6TELES, ES SU "Ep.RVA NATURALIA!I~ CON- 
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SAGRÁNDOSE COMO UN PSICÓLOGO FISIOLÓGICO, YA QUE ATIENDE 

ASPECTOS Y PROCESOS FISIOLÓGICOS. Es, EL CREADOR DE LA 

LÓGICA Y A SU DOCTRINA PSICOLÓGICA SE LE CONOCE CON EL 

NOMBRE DE HILEMÓRFICA. 

CON ARISTÓTELES CULMINA LA PRIMERA ETAPA PARA 

LA DESPUESPSICOLOG í A; " DE EL, EN SIGLOS INMEDIATOS, NO SE 

LOGRAN GRANDES REALIZACIONES; SE INICIA UN PERíODO DE ES

TANCAMIENTO -POR LLAMARLO DE ALGUNA MANERA- AUNQUE CABE 

MENCIONAR ALGUNOS HECHOS QUE NO TIENEN UN GRAN SIGNIFICA

DO PERO SI CONTRIBUYERON A ALGUNAS APORTACIONES POSTERIO

RES; TAL ES EL CASO DE TEOFRASTO, QUE REALIZARA ESTUDIOS 

SOBRE LA PERCEPCiÓN SENSORIAL Y LOS OBJETOS SENSIBLES EN 

EL SIGLO 1II A.J.C.; O EL DE LOS ESTOICOS Y EPICUREOS, 

QUE LLEGARON A UNA CALIDAD PRÁCTICA DE LA PSICOLOGíA, LOS 

PRIMEROS PARA EVITAR LA PASiÓN, Y LOS SEGUNDOS PARA ASE-

GURARSE PLACER Y FELICIDAD; EN SU CONCEPCiÓN, LA PS1COLO

GfA, TENDERíA A ASEGURARNOS UNA VIDA APACIBLE y A LA VEZ 

QUE AGRADABLE, SU MÁXIMA PREOCUPACiÓN ERA EL BUEN SABER 

DE LA VIDA; TIENEN VALOR ESTAS DOS CORRIENTES FILOSÓFICAS 

POR SUS APORTACIONES SOBRE LAS EMOCIONES Y LAS PASIONES 

HUMANAS. EN LOS PRIMEROS SIGLOS DE LA ERA CRISTIANA, AP~ 

RECEN LOS NOMBRES DE TERTULIANO QUE EN EL AÑO 200 APROXI

MADAMENTE ESCRIBE SU flTRATADO .Qll ALMA", CONSIDERÁNDOSELE 
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A ESTA OBRA, COMO LA PRIMERA DE CONTENIDO PSICOL6GICO CRI~ 

TIANO; EL PRop6sITO CENTRAL DE DICHA OBRA, ERA COMBATIR 

ALGUNAS DOCTRINAS HEREJES Y NO PRECISAMENTE REDACTAR UN 

TRATADO CIENTfFICO, PUES EL CONTENIDO PSICOL6GICO, AUNQUE 

PRESENTE, ES MÁS BIEN ACCIDENTAL. OTRO DE LOS PERSONA- -

JES, ES AGUSTfN DE HIPONA (354-430) AL QUE SE LE CONSIDE-

RA, PRIMER PSIC6LOGO MODERNO; TAN SOLO BAST6 A ESTE 08IS-

PO, ESCRIBIR SU 
,

AUTOBIOGRAFIA PARA ENTREGARNOS EN ELLA 

UNO DE LOS MÁS PROFUNDOS Y SERIOS SONDEOS EN EMOCIONES, 

PENSAMIENTOS, RECUERDOS Y MOTIVACIONES; QUE PLASM6 CON 

TANTA SINCERIDAD Y ESTILO, QUE HOY, DESpufs DE MÁS DE UN 

MILENIO, NOS RESULTA COMPRENSIBLE Y NETAMENTE FAMILIAR SU 

LECTURA. 

DANDO UN SALTO EN EL TIEMPO, NOS U81CAMOS EN LA 

ÚLTIMA ETAPA DE LA EDAD MEDIA; EN PARTICULAR CON LA FILO-

SOFfA ESCOLÁSTICA. EpOCA EN LA CUAL, EL PENSAMIENTO CAM-

816 SU CURSO; SE ABANDONARON LAS INFLUENCIAS PLAT6NICAS -

Y SE FUNDAMENTARON NUEVAS TEORíAS, EN LA DOCTRINA HILEM6R

FICA DEL PRIMER EXISTENCIALISTA PAGANO. 

EL EXPONENTE DE MÁS ARRAIGO, DE LA NUEVA DISCI

PLINA ES SIN DUDA TOMÁS DE AQUINO (1225-1274); QUE AL 

IGUAL QUE A ARIST6TELES, SE LE CALIFICA DE GIGANTE DE LA 
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PSICOLOGfA. PARA EL DE AQUINO, LA PSICOLOGíA "ES UN ES-

TUDIO DE LA NATURALEZA HUMANA. A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE 

LOS ACTOS, PODERES Y HÁB!TOS DEL HOMBRE (1); CONSIDERANDO 

LA NATURALEZA HUMANA COMO EL CONJUNTO VEGETATIVO, SENSI-

BLE y ESPIRITUAL DEL HOMBRE, CONCLUYENDO EN LA UNIDAD DE 

DOS ELEMENTOS, EL CORPORAL Y EL ESPIRITUAL. PARA ESTU- 

DIAR LA NATURALEZA Y SUS FUNCIONES, EL SANTO VARÓN, UTILL 

ZÓ LA OBSERVACiÓN Y LAS EXPERIENCIAS DE LA VIDA REAL. LA 

ESENCIA DE LA TENTATIVA HILEMÓRFICA, EN TOMÁS, ES MÁS 

BIEN METAFíSICA, Y SOLO EN CONTADAS OCASIONES HACE MEN- 

CIÓN A LOS ASPECTOS FISIOBIOL6GICOS. 

LA PROBLEMÁTICA SE RESUELVE POR RACIOCINIO Y NO 

POR INTROSPECCiÓN, ENTRE SUS OBRAS DE MÁS RENOMBRE, ESTA 

"eOMENTARIOS e:...Q!.. ANIMA Q.f. ARISTÓTELES", CONTENIENDO LA -

PSICOLOGíA POR ÉL ENSEÑADA, Y DESDE LUEGO SU FAMOSA !I~ 

TEOL6G ¡ CA 11 • 

EL REPRESENTANTE POR EXCELENCIA, DURANTE EL RE

NACIMIENTO, LO ES EL SIEMPRE MODERNO JUAN LUIS VIVES 

(1492-1540); HUMANISTA, REFORMADOR SOCIAL Y BALUARTE DE 

LA PSICOLOGíA MODERNA, ALGUNOS LO NOMBRAN PADRE DE LA 

PSICOLOGíA MODERNA, AUNQUE EN MI CONCEPTO EL HONOR LE CO

(1) HENRYK; RAfcES F,ILOSÓFICAS .Qf.ll PSICOLOGíA (11,27). 
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RRESPONDE A AGUSTfN DE HIPONA. VIVES ES PRECURSOR DE LA 

PSICOLOGíA DINÁMICA. Su PRINCIPAL INTERÉS, ERA DEMOSTRAR 

LA COMPRENSiÓN HUMANA EN TODOS SUS ASPECTOS, Y FUÉ UN PI

LAR DE LA INTROSPECCiÓN Y LA OBSERVACiÓN; SE LE CONSIDERÓ 

COMO EL MÁS GRANDE PSICÓLOGO DE SU ÉPOCA Y DE LOS TRES 

SIGLOS SIGUIENTES. SU OBRA MÁS RECONOC I DA ES "DE- AN IMA -

Ú ~n (SOBRE LA MENTE Y LA VIDA, 1538), y CONTIENE ES

TA OBRA SUTILíSIMAS OBSERVACIONES SOBRE LA NATURALEZA HU

MANA Y EN SU PARTE MÁS ORIGINAL, SE REFIERE A LA ASOCIA-

CI6N DE IDEAS. 

LA O B S E R V A CiÓ N y LA I N DU C CiÓ N E N E L S I G L O XV I I , 

MARCAN EL COMIEI\JZO DE LA PSICOLOGíA MODERNA, EN ESTE PE--

RfoDO, YA NO ES LA DEDUCCiÓN NI EL ANÁLISIS METAFíSICO LO 

QUE IMPORTA, LA PSICOLOGíA, DEJA DE SER LA CIENCIA QUE 

ESTUDIA EL ALMA, AHORA EL CENTRO LO CONSTITUYE LA PSIQUE 

Y SU FUNCIONAMIENTO. LA PSICOLOGíA TOMA UN LUGAR MÁS IM

PORTANTE DENTRO DE LA FILOSOFfA. ESTE NUEVO MOVIMIENTO 

ESTÁ UNIDO A RENE DESCARTES (1596-1650), FILÓSOFO Y HOM-

BRE PREPARADO EN CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES, RECHAZÓ 

TODOS LOS SISTEMAS FILOSÓFICOS QUE LO PRECEDIERON, EN POS 

DE ENCONTRAR UNA VERDAD INDUBITABLE E INICIA Así LA ÉPOCA 

DE LA FILOSOFfA MODERNA. Su FUNDAMENTO, ERA EL DUDAR DE 
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TODO AUN HASTA DE SU SER. AL DUDAR IMPLfclTAMENTE ESTABA 

DADO EL PENSAMIENTO Y EL PENSAR PROBABA SU EXISTENCIA 

-"COGITO ERGO SUM"- y DE ESTE PLANTEAMIENTO SURGE SU PUN

TO DE PARTIDA. EL HOMBRE SIGNIFICABA PARA DESCARTES UN 

ALMA Y UN CUERPO. EL ALMA ERA ESPIRITUAL Y EL CUERPO MA

TERIAL QUE ACTUABA COMO UNA MÁQUINA. ESTUDiÓ DESCARTES 

LAS SENSACiONES, LAS EMOCIONES, LAS OPERACIONES DE LA 

PSIQUE, LAS IDEAS Y SU ORIGEN. CONFERrA A LA PSIQUE TRES 

FUNCIONES: CONOCIMIENTO INTELECTUAL, VOLICiÓN Y SENSA

' ,CI ÓN; SiENDO SU METODO DE ESTUDIO EL ANALISIS DE LA CON--

CIENCIAj NO COMPRENDIENDO OTRA COSA QUE LOS ESTADOS CONS

CIENTES, RECHAZANDO EL INCONSCIENTE. Dos DE SUS OBRAS -

__~_______ w.__~MÁS FAMOSAS, SON: "PASS IONS DE LlAME" (PAS IONES DEL AL--

MAl 1629) y "TRAITE ~ L'HoMME" (TRATADO DE LA NATURALEZA 

HUMANA, 1692). EL CONOCIMIENTO ES POSIBLE PARA DESCARTES, 

PORQUE EL HOMBRE TIENE DESDE EL INICIO DE SU VIDA IDEAS 

INNATAS QUE CONSTITUYEN LA BASE DEL CONOCIMIENTOi DICHAS 

IDEAS SE ASEMEJAN A UN CONOCIMIENTO INTUITIVO DE LOS PRI~ 

CIPIOS QUE EL ALMA DE POR SI POSEE, PARA VISUALIZAR Y CO

NOCER LAS COSAS; SIENDO ESTE OTRO DE LOS ENUNCIADOS DE LA 

FILOSOfíA CARTESIANA. 

UNA DERIVACiÓN DE LAS IDEAS CARTESIANAS, LA EN

CONTRAMOS EN EL NATIVISMO, QUE NO ES SINO EL ECO DE LAS 
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IDEAS INNATAS. LA ESCUELA DE LA GESTALT PUEDE MENCIONAR

SE EN SU FASE INICIAL COMO CONTINUADORA DE LA DOCTRINA 

NATIVISTA. JAMES, ES TAMBIÉN UNO DE LOS SEGUIDORES DEL 

NATIVISMO, UNA PARTICULAR ANTINOMIA SE HA SUSCITADO HAS

TA NUESTROS DrAS ENTRE EMPIRISMO y NATIVISMO y POR ARGU-

MENTACIONES E INVESTIGACIONES DEFIENDEN CADA UNO, SUS PO

SICIONES, EXISTE UN GRAN DESACUERDO EN EL TERRENO DE LA 

PERCEPCiÓN, ANTE ESTA DISYUNT!VA EL CRITERIO GESTALTICO 

CATALOGA COMO UN PROBLEMA DE LA EXPERIENCIA PASADA O DEL 

APRENDIZAJE Y EL NATIVISTA ASEGURA QUE SE TRATA DE PROCE

SOS ORGANICISTAS INNATOS. 
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2.- ~ EMPIRISMO. 

TAMBltN DURANTE EL SIGLO XVII, EN INGLATERRA, 

SE INICiÓ UN MOVIMIENTO FILOSÓFICO DE GRAN TRASCENDENCIA 

PARA LA PSICOLOGíA, EL EMPIRISMO. Su IMPORTANCIA RADICA 

EN EL HECHO DE HABER DADO A LA PSICOLOGíA UN CARÁCTER - -

CIENTíFICO Y CONTRIBUIR A SU SEPARACIÓN DE LA FILOSOFíA. 

LA FILOSOFíA EMPíRICA HIZO DE LA EXPERIENCIA, LA FUENTE 

PRIMORDIAL DEL CONOCIMIENTO Y EL MÉTODO PARA ESTUDIAR AL 

HOMBRE; CONVIRTiÓ LOS DATOS DE LA EXPERIENCIA EN OBJETO 

ESENCIAL DE LA PSICOINVESTIGACIÓN, y AL SEMEJAR SUS PROC~ 

DIMIENTOS A LAS CIENCIAS EXACTAS, INICiÓ LA PSICOLOGíA 

EXPERIMENTAL, UNA SEGUNDA APORTACIÓN DEL EMPIRISMO A LA 

PSICOLOGíA, LA REALIZA AL OFRECER SUS CONCLUSIONES -CON

CEPTOS EN SENSACIÓN, PERCEPCiÓN E IMÁGENES; POR LOS CUA-

LES SE LLEGABA AL CONOCIMIENTO Y EXPERIMENTACiÓN DEL MUN

DO EXTERNO- ENRIQUECIENDO Así, EL CAMPO DE LA EXPLORA- 

CIÓN PSICOLÓGICA, (POR ESO LA FASE INICIAL DE LA PSICOLO

GfA CIENTíFICA 08EDECE r A UNA PSICOLOGíA DE LA SENSACiÓN Y 

LA PERCEPCiÓN). POR ÚLTIMO EL EMPIRISMO ENTREGÓ ELABORA

DAMENTE, A LA PSICOLOGíA, LA ASOCIACiÓN DE IDEAS, EL MÁS 

FRUCTíFERO DE LOS PRINCIPIOS PARA LA COMPRENSiÓN DE LA -

NATURALEZA DEL PSIQU1SMO y SUS POSIBILIDADES. 

LA PREOCUPACiÓN PRIMARIA DEL EMPIRISMO, FUE EL 
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ESTUDIO DE LA SENSACIÓN Y LA PERCEPCiÓN; LOS DATOS RECOPl 

LADOS EN ESTOS ESTUDIOS, MARCARON EL CAMINO A SEGUIR DE 

ALGUNAS PSICOLOGfAS DE NUESTRA ERA ACTUAL. Lo EMPfRICO, 

ES AQUELLO QUE REFLEJA LA EXPERIENCIA O QUE ES LA RESUL-

TANTE DE LA OBSERVACIÓN O EL EXPERIMENTO. 

YA MENCIONÉ QUE FUÉ EN INGLATERRA DONDE SURGiÓ 

EL EMPIRISMO y SUS PRINCIPALES REPRESENTANTES. HOBBES,

BERKELEY, HUME y PRINCIPALMENTE LOCKE, FUERON LOS INTE- 
,

GRANTES DE ESTA CORRIENTE; ELLOS, ACEPTABAN COMO UNICA 

REALIDAD LA EXPERIENCIA; DISCREPANDO DE DESCARTES y LEIB

NITZ -FILOSOFfA REALISTA- QUE TENíAN COMO REALIDAD LA -

ESPECULACiÓN SIN EXPERIENCIA, LA DEDUCCiÓN Y LAS IDEAS 

INNATAS._, 

EN JOHN LOCKE (1632-1704) LA LECTURA DE LA OBRA 

CARTESIANA DESPERTÓ UN VIVO INTERÉS POR LA FILOSOP(A; NO 

OBSTANTE QUE EN FECHAS POSTERIORES, SE CONVIRTiÓ LOCKE EN 

UNO DE LOS MÁS FUERTES OPOSITORES DE DESCARTES; INSISTiÓ 

EN Su FILOSOFíA DE LA EXPERIENCIA Y EN LAS IDEAS A TRAVÉS 

DE LA EXPERIENCIA, MEDIANTE LOS SENTIDOS O LA REFLEXiÓN, 

EL CONOCIMIENTO ADQUIRIDO, PARA ESTE PENSADOR, EXISTíA EN 

TANTO EN CUANTO, LA MENTE ADOPTARA EL PAPEL PASIVO DE UN 

RECEPTÁCULO O DE ARCHIVO EN DONDE SE ALMACENARíAN LAS 

IDEAS. CONCENTRÓ SU ANÁLISIS EN EL PSIQUISMO, SU SISTEMA 



13.

SE DESARROLLÓ NO EN PRINCIPIOS METAFíSICOS SINO EN ANÁLI

SIS PSICOL~GICO QUE AL EVOLUCIONAR FRUCTIFICÓ, EN LA PSI

COLOGíA EXPERIMENTAL; PRIMER(SIMA NOCiÓN QUE LE VALIÓ EL 

TtTULO DE FUNDADOR DE LA PSICOLOGíA EXPERIMENTAL. AFIRM~ 

BA QUE LOS OBJETOS EXTERNOS AL SER PERCIBIDOS, NOS MOSTR~ 

BAN SUS CUALIDADES; ENTENDIENDO POR CUALIDADES ORIGINALES 

AQUELLAS QUE EL OBJETO CONTIENE COMO INSEPARABLES PARA 

EXISTIR Y SER LO QUE ES, Y POR CUALIDADES SECUNDARIAS, 

AQUELLAS QUE EN SI NO SON INDISPENSABLES PARA LA EXISTEN

CIA DEL OBJETO, SINO QUE EXPRESAN TAN SOLO EL EFECTO QUE 

LOS OBJETOS PRODUCEN SOBRE LA MENTE (A ESTA ÚLTIMA CATE-

GORíA PERTENECEN EL SONIDO Y EL GUSTO, QUE ES INTERESANTE 

MENCIONAR AUNQUE SEA INCIDENTALMENTE, PUES TIENE UNA CU-

RIOSA IMPORTANCIA EN LA CREACiÓN DE ALGUNOS "SPOTS lt y 

IISLOGANS If PU BL I CITAR lOS). 

LA DUALUNIÓN DE PSIQUISMO y MATERIA -PATENTE

EN TODA LA PRODUCCiÓN DE LOCKE- SE VISUALIZABA COMO ALGO 

SUBSTANCIAL Y ESPIRITUAL: EL ALMA; Y COMO ALGO MATERIAL: 

EL CUERPO (~CARÁCTER RACIONAL Q1h CRISTIANISMO SEGÚN 

~ ESCRITURAS, 1695) EN ESTA OBRA, ADEMÁS DE PUNTUALIZAR 

SUS IDEAS SOBRE EL DUALISMO, DEFENDiÓ LOS PRINCIPIOS FUN

DAMENTALES DE LA RELIGiÓN Y DE LA ETICA ('). 

(') NOTA.- DELIBERADAMENTE EN ESTE INCISO OMITt EL PENSA
MIENTO DE GEORGE BERKELEY y DAVID HUME, POR 
JUZGAR MÁS OPORTUNA SU INCLUSiÓN EN PÁRRAFOS 
SI GU lENTES. 
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3.- ~ ASOCIACIONISMO. 

DE LA SíNTESIS FILOSÓFICA REAL!ZADA EN ESTE TR! 

BAJO; EL ASOCIACIONISMO INGLÉS ES EL QUE OCUPA EL LUGAR 

MÁS IMPORTANTE, EN RELACiÓN CON LA INFLUENCIA EJERCIDA S~ 

BRE LA PSICOLOGfA. COMO UNA DISCIPLINA, EL ASOCIACIONIS

MO SIGNIFICÓ LA CUMBRE DEL MOVIMIENTO PSICOLÓGICO DENTRO 

DE LA FILOSOFíA EMP(RICA. REPRESENTA EL MOMENTO CULMINAN... 
TE EN QUE SE ORIGINA LA PSICOLOGíA CIENTíFICA. E. G. - 

BORING EN SU HISTORIA DE LA PSICOLOGíA EXPERIMENTAL AL RE... 
FERIRSE AL ASOCIACIONISMO, CALIFICA COMO LA SUBESTRUCTURA 

DE LA NUEVA PSICOLOG(A FISIOLÓGICA. Es EL ASOCIACIONISMO, 

EL MÉTODO QUE CONFIRI6 A LA ASOCIACiÓN DE IDEAS, LA CALI

DAD DEL PROCESO PSIQUICO MISMO; ENCONTRANDO UNA SOLUCiÓN 

NO SOLO EN TODOS LOS FENÓMENOS Y CONTENIDOS DE LA CONCIE~ 

CIA, SINO LA PROPIA NATURALEZA HUMANA. 

A PESAR DE QUE ESTA DOCTRINA SE DESENCADENÓ DE

BIDO AL EMPIRISMO, SE PUEDE DECIR QUE LA ASOCIACI6N DE 

IDEAS. ES TAN ANTIGUA COMO LA MISMA FILOSOFíA; CUANDO EL 

HOMBRE COMENZÓ A INTENTAR ANALIZARSE, NOTÓ QUE LAS IDEAS 

VAN SIEMPRE SERIADAS O QUE ALGUNAS IDEAS APARECEN SIEMPRE 

UNIDAS POR CONEXIONES SUCESIVAS, Y AL SER EVOCADA UNA DE 

I

ESTAS IDEAS, IMPLICITAMENTE ACUDEN AL PRESENTE, GRUPOS 

ESTRUCTURALES EN SUCESI6N PAULATINA DE CIERTO GRADO O 
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DE UNA DETERMINADA MANERA. ARISTÓTELES -PRIMERO EN EX-

PLICAR LA MEMORIA EN TÉRMINOS ASOC/AT/VOS-, DEMOSTRÓ LA 

"GRAN CONVENIENCIA DE ASOCIAR PARA RECORDAR; DECIA QUE UNA 

COSA LLEVA AL RECUERDO DE OTRA SI LAS DOS TIENEN ALGUNA -

ASOCIACiÓN RELATIVA, YA BIEN SIMILARES U OPUESTAS, YA 

BIEN PORQUE OCURRIERON AL MISMO TIEMPO O EN EL MISMO LU-

GAR. ENUNCiÓ, SIN LLEVARLO A SUS dLTIMAS CONSECUENCIAS, 

LO QUE HOY SE CONOCE COMO LA LEY DE LA CONTIGUIDAD; O 

SEAN HECHOS E IDEAS CONTIGUAS EN EL TIEMPO O EN EL ESPA-

CIO, PRODUCIDAS SIMULTÁNEA O SUCESIVAMENTE Y FACTIBLES DE 

REPETICiÓN CONJUNTA. 

UN LAPSO GRANDE SEPARA ESTAS CONCEPCIONES ARIS

TOTÉLICAS AL RESURGIMIENTO DEL ASOCIACIONISMO; QUE NO ES 

HASTA LA INICIACiÓN DEL EMPIRISMO EI\I EL SIGLO XVII, CUAN

DO ALGUNOS DE SUS SEGUIDORES APROBARON LA ASOCIACiÓN AL 

EXPLICAR EL CONOCIMIENTO, Es EN ESTA ÉPOCA Y EN LA ESCU~ 

LA EMP(RICA, DONDE SE INTRODUJO LA EXPRESiÓN: ASOCIACiÓN 

~ IDEAS, Y, DE INMEDIATO SURGE UNA DESCONOCIDA ORIENTA

CI6N ASOCIACIONISTA, EN LOS ÁMBITOS MERAMENTE FISIOLÓGI--

COSo 

DAVID HARTLEY (1705-1757) EN ESA NUEVA POSI- -

CIÓN ENCAUSA A LA ASOCIACiÓN, PARA RESPONDER A PROCESOS 
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FUNCJONALES DEL CEREBRO (PROCESO FíSICO-ORGÁNICO CERE- 

BRAL); ASINTIENDO PROFUNDAMENTE EN EL PARALELISMO CONCEP

TUAL: ESP!RITU-MATERIA. MÉDICO DE PROFESiÓN Y FILÓSOFO 

POR VOCACiÓN, HARTLEY SE INTERNO EN MEDITACIONES FILOSÓ-

FICAS, QUE LO ESTIMULARON AL REALIZAR SU OBRA, OeSERVA- -


ClONES SOBRE ~ HOMBRE (1749); MISMA QUE SIGNIFICÓ DIEC!
,

SEIS AÑOS DE SU VIDA, DE DEDICACiÓN Y ESFUERZO. Lo MAS 

PLAUSIBLE DE SU OBRA ES LA ORIGINALIDAD EN INTENTAR FUN-

DIR LOS PRINCIPIOS ANATOMO-FISIOLÓGICOS, CON TODO EL RI-

GOR ACADÉMICO QUE IMPLICABA LA FILOSOFíA HASTA ESE ENTON

CES. 

REVISÓ LA ANATOMíA DE SU ÉPOCA, LOS REVOLUCION~ 

RIOS TEOREMAS DE NEWTON y LOS LLEVÓ AL CAMPO DE LAS REALL 

DADES PURAS; AL CEREBRO. LA ACCiÓN VIBRATORIA DE LA LUZ, 

LA RELACIONÓ A TODOS LOS SENTIDOS Y EN GENERAL A TODO EL 

SISTEMA NERVIOSO, MOTOR SENSORIAL. HARTLEY ENSEÑABA LAS 

SENSACIONES COMO LA RESULTANTE DE DIMINUTAS PARTíCULAS 

INFINITESIMALES EN VIBRACiÓN, CREADAS EN RESPUESTA A UN -

ESTíMULO CUALQUIERA; Y, LOS MECANISMOS PsíqUIcos MÁS COM

PLICADOS, OBEDECfAN A VIBRACIONES AUN MÁS PEQUEÑAS, SUTI

LES Y DELICADAS. SI LAS SENSACIONES, O LAS VIBRACIONES 

MEJOR DICHO, SE EXPONEN A UNA REPETICiÓN FRECUENTE, ES 



17.

• 


EVIDENTE QUE SEÑALARAN UNA HUELLA, VESTIGIOS ~ .R_A.S_T.R_O.S 

-COMO EL LAS LLAMA- MÁS O MENOS PERMANENTES, EN EL SISTE

MA NERVIOSO; DE MAN~RA QUE CUALQUIER SENSACIÓN COMPLETA, 

ESTA EN POSIBILIDADES DE EVOCAR LAS IDEAS CIRCUNDANTES 

QUE HAN SIDO ASOCIADAS A DICHA SENSACiÓN, Y SE SUSCITA 

UNA REACCIÓN EN CADENA INAPLAZABLE RESULTANTE DE UN COM-

PLEJO VIBRATORIO ACAECIDO EN EL CEREBRO. Asf SE INICIA 

LA PRIMERA PSICOLOGíA FISIOLÓGICA EN INGLATERRA; TENIENDO 

SU ANTECEDENTE EN LAS TEORfAS ASOCIATIVAS. 

AUN CUANDO HARTLEY ES EL FUNDADOR Y MÁS IMPOR-

TANTE rRATADISTA ASOCIACIONISTA, SE DEBE MENCIONAR A ALG~ 

NOS OTROS FILÓSOFOS INGLESES DE ESTA ESCUELA: THOMAS 

HOBBES (1588-1679), QUE MODERNIZÓ EL CONCEPTO DE ASOCIA-

CIÓN QUE HABíAN EMITIDO ALGUNOS FILÓSOFOS DE LA ANTIGüE-

DAD; A LOCKE QUE SE LE DEBE EL TÉRMINO DE ASOCIACiÓN DE 

IDEAS. THOMAS BROWN (1778-1820), DE ORIGEN Y PREPARACIÓN 

ESCOCESA, QUE PROPUSO EL TÉRMINO DE SUGESTiÓN CON QUE IN

TERPRETABA LA ASOCIACiÓN. EN LA TERCERA DECENA DEL SIGLO 

XIX, EL ASOCIACIONISMO INGLÉS, LLEGA A SU MOMENTO MÁS 

TRASCENDENTAL, CON JAMES MILL, JOHN STUART MILL y ALEXAN

DER SAIN. 

LOCKE FUÉ EL PRIMERO EN UTILIZAR LA EXPRESiÓN 
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ASOCIACI6N DE IDEAS, Y FUÉ DAVID HUME QUIEN LE 016 PLENA 

FORMULACiÓN DENTRO DE LA FILOSOFíA EMPIRISTA; LE CONSA-

GR6 MÁS ATENCI6N y LO TRATO MÁS EXHAUSTIVAMENTE. EN SUS 

OBRAS NOS ENTREGA SU PENSAMIENTO FILOs6FICO, y DE ENTRE 

ELLAS LAS MÁS IMPORTANTES SON EL TRATADO DE NATURALEZA -
HUMANA (1740), INVESTIGACiÓN ...S ... O....B....R....E f.!:. ENTENDIMIENTO ~ 

!i2.. (1748). HUME DUDABA DE LA REALIDAD MATERIA EspíRITU 

y SOLO ERA MOTIVO DE ESTUDIO LA CONCIENCIA Y SUS FENÓME

NOS. USABA EL TÉRMINO DE IMPRESiÓN PARA IDENTIFICAR A 

LAS SENSACIONES Y PERCEPCIONES; LAS IDEAS SE ARCHIVABAN 

EN LA MEMORIA DONDE PERMANECíAN ESTABLES E INALTERABLES. 

No CONCEBrA EN EL CONOCIMIENTO NADA QUE NO FUERA IMPRE-

SIONES E IDEAS; DIFERENCIANDO IDEAS SIMPLES DE COMPUES-

TAS, AGREGANDO, QUE ESTAS PUEDEN CONJUNTAMENTE COMBINAR

SE Y FORMAR IDEAS, DEBIÉNDOSE ESTA COMBINACIÓN A LA SEME-
JANZA t A LA CONTIGO lOAD EN EL ESPACIO O EN EL TIEMPO Y A 

UN PROCESO DE CAUSA-EFECTO. ENTENDíA POR IDEAS SIMPLES 

A LA REPRODUCCiÓN DE UN CIERTO ASPECTO DE UN OBJETO EX-

TERNO Y COMPLEJAS A LA UNI6N DE VARIAS IDEAS SIMPLES. 

JAMES MILL (1773-1836) ANTES QUE FILÓSOFO HIS

TORIADOR Y ESCRITOR POLfTICO¡ LA FILOSOFíA y EN PARTICU

LAR LOS PROBLEMAS PSICOLÓGICOS, FUNCIONABAN COMO UN- --

IMÁN Y LE ATRAíAN DE SOBREMANERA. EN su OBRA -ANÁLISIS 
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~ LOS FENÓMENOS ~ ~ MENTE HUMANA- (1829), SIMPLIFICA 

EL PSIQUISMO A UNA MÁQUINA, CAPAZ DE CONTENER LOS fENÓME

NOS SENSORIALES; ALUDíA AL PSIQUISMO COMO UNA HOJA DE 

PAPEL BLANCO QUE PAULATINAMENTE EN EL CURSO DE LA EXIS- 

TENCIA VA IMPRIMIENDO O REGISTRANDO LAS VIVENCIAS DE LOS 

SENTIDOS, SU PRODUCTO; LAS SENSACIONES QUE AL IGUAL QUE 

LA IDEA PUEDEN REALIZARSE AL UNÍSONO O EN SUCESiÓN. EL

PAPEL DE LA ASOCIACIÓN ES EXCLUSIVAMENTE VINCULAR SENSA--

ClONES E IDEAS EN UNA COMPLEJIDAD IDEOLÓGICA. DEL CONCEt 

TO, SEGÚN EL CUAL TODOS LOS ELEMENTOS EXISTEN SIN TRANS-

FORMACiÓN, DERIVA LA CARACTERíSTICA DISTINTIVA DE SU SIS

TEMA, liLA MECÁNICA MENTAL". 

JOHN STUART MILL (1806-1873), HIJO DE JAMES; 

REPRESENTA AL SISTEMA FILOSÓfiCO LLAMADO DE QUíMICA MEN-

TAL -THOMAS BROWN (1820) YA HABLABA DE QUíMICA MENTAL- • 

SU OBRA MÁS ORIGINAL ES SU LÓGICA (1843); MODIFICÓ EN SU 

PROPIO CRITERIO LA OBRA DE SU PADRE: ANÁLISIS DE LA MEN
----~~ -- -- --

liHUMANA .Q.f.I!JAMES.M.!..h.b." (1869). EL PROCESO ASOCIATIVO 

DE J. S. MILL SE SEMEJA A UN PROCESO QUíMICO; LA IDEA CO~ 

PLEJA ES GENERADA POR LAS IDEAS SIMPLES; SIENDO ESTE UNO 

DE LOS POSTULADOS INICIALES DE LA PSICOLOGíA CIENTÍFICA; 

CUANDO ÉSTA APENAS VErA SUS ALBORES. 
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, ,
J. S. MILL CON SU QUIMICA MENTAL, CONCEPTUA AL 

PSIQUISMO y SUS ESTADOS, COMPARATIVAMENTE COMO UNA SOLU-

CI6N QUíMICA, Y PROCEDE A INVESTIGAR PARA ENCONTRAR LOS 

ELEMENTOS QUE LA FORMAN, Así COMO LAS CONDICIONES Y CUA-

LIDADES DE SUS CONEXIONES REALES Y POStBLES. 

,
EL MOVIMIENTO, EL HABITO Y LA VOLUNTAD, TRATA-

DOS PSICOL6GICAMENTE y CONCEPTUADOS COMO FUNDAMENTOS EN 

LA INVESTIGACiÓN, INICIAN NO TAN SOLO UNA NUEVA ETAPA DEL 
,

ASOCIACIONiSMO, SINO LA CLAUSURA DE LA PS1COLOGIA PRE-

CIENTíFICA Y EL NACIMIENTO DE UNA DISCIPLINA MODERNA: LA 

PSICOLOGíA CIENTíFICA. ALEXANDER BAIN (1818-1903), SE 

PUEDE COMPARAR CON LOS ALEMANES HERBART y LOTZE QUE REPR~ 

SENTARON EL PERíODO DE TRANSICI6N CUANDO LA PSICOLOGíA 

CIENT(FICA SE EMANCIPA DE LA PSICOLOGíA FILOSÓFICA. 

EL ASOCIACIONISMO EN BAIN ALCANZA SU MOMENTO 

MÁS GLORIOSO; SU PARALELISMO PSICOFíSICO EN UN SOBRESALTO 

DE URGENCIA PROPIA, RECONOCE LA NECESIDAD DE UNA RENOVA-

c16N. Los TEOREMAS ANTERIORES RESULTABAN INSUFICIENTES, 

, 
y PARTIENDO DEL MOVIMIENTO, EL HABITO Y LA VOLUNTAD; ES-

TRUCTURA SU SISTEMA ASOCIATIVO COMO UN PRINCIPIO PSICOL6

GICO. SUS OBRAS Los SENTIMIENTOS y EL INTELECTO (1855) y- - - ...............;.;;.;---
~ EMOCIONES ~ ~ VOLUNTAD (1859), NOS HABLAN DE SU POSL 
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CIÓN. EN EL A~O DE 1868 SALE A LA LUZ SU MAxlMA REALIZA

CiÓN: CIENCIA MORAL ~ MENTAL; OBRA QUE POR ESPACIO DE 

MEDIO SIGLO SIRViÓ DE TEXTO EN INGLATERRA y AUN EN ESTA-

DOS UNIDOS TUVO UNA GRAN ACEPTACiÓN, EN ESPECIAL EN 

WILLIAM JAMES; EN SU LIBRO BAIN; MANIFIESTA QUE LA ERA DE 

LA PSICOLOGrA CIENTíFICA YA EN SUS PRINCIPIOS, INTEGRA LA 

FISIOLOGíA CON LA PSICOLOGfA Y DA UNA IMPORTANCIA MUY ES

PECIAL AL ESTUDIO DE LOS SENTIDOS -CARACTERíSTICA DE LOS 

PRIMEROS TEXTOS DE PSICOLOGíA-; TAMBIÉN ESTAN INCLUfDOS 

CONCEPTOS BÁSICOS DE UNA PSICOLOGíA FISIOLÓGICA, PERO AH~ 

RA CON UNA SOLIDEZ ANATOMOFISIOLÓGICA. 

LA EXPERIMENTACiÓN EN EL ASOCIACIONISMO, FUÉ 

PRECURSADA POR FRANCIS GALTON, PO~ EL A~O DE 1879; su LA

BOR CONSISTiÓ EN ESTRUCTURAR UN CUESTIONARIO DE SETENTA Y 

CINCO PALABRAS ESTfMULO-RESPUESTA, REGISTRANDO LA IDEA 

SUSCITADA Y CUANTIFICANDO EL TIEMPO DE REACCiÓN, OBTENjE~ 

DO INTERESANTES RESULTADOS. ESTE FUÉ EL PRIMER TEST CON~ 

CIDO COMO "ASOCIACiÓN lISRE DE PALABRAS II , Y DE ESTA FECHA 

EN ADELANTE LOS EXPERIMENTOS EN LABORATORIOS PSICOLÓGICOS 

HAN SIDO CADA VEZ MAs GENERALES Y REFINADOS. A PESAR DEL 

PODERío DEL ASOCIACIONISMO, NO CONQUISTO MUCHOS ADEPTOS; 

Y POR EL CONTRARIO, SE SUSCITARON OPOSITORES A ESTA TEO-

RrA. LA PRIMERA OPOSICiÓN, SURGE DE LA ESCUELA ESCOCESA 
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DE TOMÁS REID COMBATIENDO LA BASE MISMA DEL ASOCIACIONIS

MO. LA FILOSOFíA IDEALISTA DEL SIGLO XIX QUE INSISTíA EN 

LA UNIDAD DE LA MENTE, CRE6 OTRA OPOSICI6N. BRENTANO y 

SUS DiScíPULOS (PSICOLOGíA DEL ACTO), CONSTITUYERON UNA 

FUERTE CRrTICA DEL ASOCIACIONISMO. JAMES TAMBIÉN OBJET6 

AL ASOCIACIONISMO, NEGANDO QUE EL PSIQUISMO FUERA UN DEP~ 

SITO DE IMÁGENES E IDEAS, O QUE CONSISTIERA EN OPERACIO-

NES O FACULTADES; ANTES POR EL CONTRARIO, PRESENT6 AL 

PSIQUISMO COMO UN CONSTANTE CAMBIO, UNA CORRIENTE DE CON~ 

CIENCIA. BERGSON, SE UNE A LOS OPOSITORES DEL ASOCIACIO

NISMO REFUTANDO DE SOBRE MANERA f LA ATOMIZACI6N DEL PSI-

QUISMO. Y fiNALMENTE LA PSICOLOGíA DE LA FORMA QUE NACI6 

COMO UNA PROTESTA CONTRA EL ELEMENTALISMO ASOCiACIONISTA; 

PARTIENDO DE LA IDEA MISMA DE LOS ASOCIACJONISTAS: LA PEa 

CEPCI6N; ENFATIZANDO EL CONCEPTO DE LA TOTALIDAD ESTRUCT~ 

RADA EN VEZ DE LOS ELEMENTOS O ATOMISMOS. 

ANTES DE SEGUIR ADELANTE, CON LA PSICOLOGíA 

CIENTrFICA; INTENTARÉ REPASAR UN GRUPO DE INFLUENCIAS 

flLos6flCAS CONFLUENTES AL EMPIRISMO Y AL ASOCIACIONISMO, 

Y DE GRAN SIGNIFICACIÓN PARA LA PSICOLOGíA COMO CIENCIA 

INDEPENDIENTE, AL REVISAR LA PSICOLOGíA DEL PRIMER MEDIO 

SIGLO DE NUESTRA ERA; ENCONTRAREMOS INFLUENCIAS Y MATICES 

FILos6flCOS PRESENTES DE UNA MANERA U OTRA. LA GESTALT 
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POR EJEMPLO, DEBE MUCHO A LA DOCTRINA DE CHRISTIAN VON -

EHRENFELS (ESCUELA AUSTRIACA: PSICOLOGfA DEL ACTO). EL

CONDUCTISMO TIENE UNA MARCADA INFLUENCIA DEL POSITIVISMO 

DEL SIGLO XIX y DE LA FILOSOFíA MECANICISTA, LA MISMA 

ESCUELA PSICOANALfTICA, TIENE SUS PRINCIPIOS DE I NCONS- 

CIE~TE, EN LAS TEORfAS DE J. F. HERBART y E. VON HARTMANN; 

y Asf SUCESIVAMENTE, PODRfAMOS ENNUMERAR TODAS LAS PSICO

LOGrAS NUEVAS CON TENDENCIAS O PRINCIPIOS MERAMENTE FILO

SÓFICOS, POR SU INFLUENCIA, MERECEN ESPECIAL ATENCiÓN 

LAS FILOSOFfAS, EN ALEMANIA DE: MANUEL KANT, HERBART y 

LOTZE; EN AUSTRIA: MATCH, EN INGLATERRA: SPENCER y EN 

FRANCIA: BERGSON. 

UNO DE LOS GRANDES FILÓSOFOS EN LA HISTORIA DEL 

PENSAMIENTO, ES MANUEL KANT (1724-1804); ESTRUCTURANDO 

UNA SfNTESIS E INTEGRANDO LA PENETRACiÓN FILOSÓFICA LOGRA... 
DA POR EL RACIONALISMO y EL EMPIRISMO: CRfTICA DE LA RA-

~-----
ZÓN~. INSISTIENDO QUE TANTO EL RACIONALISMO, COMO -

EL EMPIRISMO EXPRESABAN UN ASPECTO FUNDAMENTAL DE LA VER

DADERA CIENCIA. DEMOSTRÓ, ADEMÁS QUE EL CONOCIMIENTO DE

RIVA DE LA EXPERIENCIA, LIMITANDO LA PERCEPCiÓN A LO QUE 

APARECE O SE MANIFIESTA; DE ACUERDO CON ESTA POSICiÓN, 

NADA PODEMOS SABER DE LA NATURALEZA DEL ALMA COMO COSA EN 

sf. KANT NOS DICE QUE MÁS ALLÁ DE LOS DATOS DE LAS APA-

RIENCIAS, UNA CIENCIA DE ESTOS FENÓMENOS PSICOLÓGICOS, 
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EXIGE A MANERA DE CONDICI6N DE SU PROPIA REALIZACl6N COMO 

CIENCIA, UN MÉTODO CAPAZ DE SINTETIZAR LOS DATOS ADQUIRI

DOS PARA ANTEPONERLOS ESTOS A fORMAS SINTÉTICAS, A LA ES

TRUCTURA DE LOS JUICIOS, A LA CRfTICA DE LA RAZÓN. LAS

APORTACIONES KANTIANAS A LA PSICOLOG(A, SE PUEDEN RESUMIR 

A VARIOS POSTULADOS: ACEPTAR LA INTROSPECCiÓN COMO MÉTODO 

NATURAL Y RESPETABLE; RECONOCER COMO 6NICO OBJETO LEGrTI-

MO, LA MENTE COMO CONCIENCIA O EXPERIENCIA INTERNA; REFO~ 

ZAR EL NATIVISMO CON LAS FORMAS SINTÉTICAS A PRIORI (ES-

TE NATIVISMO FUÉ REPRESENTADO POR E. HERING y STUMPf y EN 

PRINCIPIO POR LA ESCUELA DE LA GESTALT). 

EL SUCESOR DE KANT EN LA CATEDRA DE FILosorfA 

EN KONIGSBERG, FUE JUAN FEDERICO HERBART. AUNQU E SV FI LO-
SOFrA NO ERA UNA DERIVACiÓN KANTIANA, SINO ,INFLUENCIADA

POR LA DE LEIBNITZ. Su INTERÉS POR LA PSICOLOGfA, ERA 

BASTANTE NOTORIO, DE AHí QUE SUS OBRAS SEAN MAs BIEN TRA

TADOS DE PSICOLOGíA: LEHRBUCH ~ PSYCOHOLOGIE (TEXTO DE 

PSICOLOGíA, 1816), y PSYCHOLOGIE ~ W1SSENSCHAFT (PSICO

LOGíA COMO CIENCIA, 1825). OBRAS QUE FUERON ESTUDIADAS 

POR WUNDT y SUS CONTEMPORANEOS, INTERESADOS POR LA PSICO

LOG fA. HERBART CONC EPTU ABA A LA Ps ICOLOG (A COMO LI NA CIEN-
CIA EXACTA, EMP(RICA, FUNDAMENTADA NO EN LA FfslCA 

O FISIOLOG(A, SINO EN LA METAFfsICA, AUXILIADA POR LAS 

MATEMÁTICAS. FuÉ EL FUNDADOR DE ESTUDIOS DEL INCONSCIEN
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TE, ACTITUD Y GRUPO; AMPLiÓ EL CAMPO DE LA PSICOLOGíA A 

MUY VARIADOS NIVELES EXPERIMENTALES. POR SU INTERÉS EN -

PEDAGOGíA Y su INTERÉS EN LA ENSEÑANZA, INSISTiÓ EN LA 

NECESIDAD Y REALIDAD DE LA PSICOLOGrA EN LA ENSEÑANZA; 

POR LO QUE SE LE LLAM6, PADRE DE LA PSICOLOGíA EDUCACIO-

NAL. 

EL ASPECTO FISIOLÓGICO EXPERIMENTAL, DESDEÑADO 

POR HERBART fUÉ ASIMILADO POR SU SUCESOR RODOLFO LOTZE 

-DESCUBRIDOR DE LOS VALORES- (1817-1881), MÉDICO, QUE 

OCUPÓ EL LUGAR DE HERBART EN LA UNIVERSIDAD DE GOTINGA, 

AL MORIR ÉSTE. LAS REALIZACIONES DE HERBART Y LOTZE, SE 

COMPLEMENTAN MUTUAMENTE; HERBART FUÉ EL PILAR CIENTrflCO 

DE LA PSICOLOGrA EN EL MOMENTO DE SU EMANCIPACiÓN, Y 

LOTZE RESPALDÓ EL EXPERIMENTO Y LA FISIOLOGrA EN LA PSI-

COLOGíA. AUN CUANDO SU FILOSOffA NO PASA DESAPERCIBIDA, 

SE LE RECONOCE POR LOS INNUMERABLES HECHOS Y OeSERVACIO-

NES QUE ESTÁN COMPILADOS EN SUS LIBROS: MEDIZINISCHE 

PSYCOHOLOGIE ODER PHYSIOLOGIE (PSICOLOGíA MÉDICA O FISIO

LOGíA DEL ALMA) (1852) -OBRA CUMBRE DE SU REALIZACIÓN- Y 

PHYSIOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN (INVESTIGACIONES FISIOLÓGI

CAS, 1853). AL ESTUDIAR LA PERCEPCIÓN DEL ESPACIO, SE 

OPUSO A LOS NATIVISTAS Y fORMULÓ SU HIPÓTESIS DE LOS ItSIG-
NOS LOCALES II QUE AUN CONSERVA VIGOR; DONDE SOSTIENE QUE 
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LOS fACTORES ESENCIALES DE LA PERCEPCIÓN ESPACIAL, RADI-

CAN EN LA SUPERFICIE RETINIANA Y LOS PUNTOS DE LA PIEL, 

EN LA ASOCIACiÓN DE SENSACIONES VISUALES O TACTILES. 

KULPE, AL REFERIRSE A LOTZE, NO DA GRAN CRÉDITO A SUS TE~ 

RrAS FILOSÓFICAS; PERO SI CONFIERE UNA CALIDAD MUY ELEVA

DA A LA PERSONA DE LOTZE, E IGUAL COMO CATEDRÁTICO. DE--

CrA QUE LOTZE, CONSTITUrA UN MANANTIAL DE INSPIRACiÓN Y 

UN EXCELENTE GUrA PARA LOS QUE SE PREOCUPAN POR LA VER- 

DAD. Los DiscíPULOS A QUIENES LOTZE IMPULSÓ FUERON BREN

TANO, STUMPF Y J.E. MULLER (ESTE 6LTIMO o6up6 A LA MUERT~ 

DE LOTZE EL LUGAR EN LA UNIVERSIDAD DE GOTINGA, DONDE PO§.. 

TERIORMENTE DIRIGIÓ EL LABORATO'R10 DE LA UNIVERSIDAD, QUE 

Fuf CONSIDERADO EL MEJOR DESPU€S DEL DE LEIPZIG). 

LA UNIVERSIDAD DE PRAGA DURANTE VEINTIOCHO - -

AÑOS, FUÉ TESTIGO DE LAS INVESTIGACIONES EXPERIMENTALES 

SOBRE VISIÓN, AUDICiÓN, PERCEPCiÓN DE LA ROTACIÓN, EL 

TIEMPO Y EL ESPACIO, REALIZADAS POR EL FISICOFISIÓLOGO 

AUSTRIACO ERNESTO MACH (1838-1916),. Sus INVESTIGACIO- 

NES SENSORIALES LO CONDUJERON A LA FORMULACiÓN DE UN CON

CEPTO PRIMITIVO DE GESTALT; DEMOSTRANDO LA REALIDAD DE 

DOS FIGURAS GEOMtTRICAS IDÉNTICAS QUE PUEDEN NO SERLO DE~ 

DE UN PUNTO DE VISTA PSICOLÓGICO. MACH, CONTRARIO A LA -

METAFrSICA, SE INCLINÓ A UNA CONCEPCIÓN POSITIVISTA y EN 
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su ANALYSE DER EMPFINDUNGEN (EL ANÁLISIS DE LAS SENSACIO

NES, 1886) Así NOS LO DEMUESTRA; SU fiNALIDAD, ES HACER 

DE LA PSICOLOGfA UNA CIENCIA ESTRICTAMENTE CIENTíFICA, 

DENTRO DE UNA OBJETIVIDAD POSITIVISTA. ALGUNOS DE SUS 

ADMIRADORES, fUERON KARL PEARSON (INICIADOR DE LA PSICO-

ESTADíSTICA). WILLIAM JAMES, y PHILIPP FRANK (FíSICO Y 

flL6s0FO DE LA UNIVERSIDAD DE HARVARD). 

No OBSTANTE DE NO SER UN PORTENTO CIENTíFICO, 

NI EL FUNDADOR DE DOCTRINAS FILOSÓFICAS, HERIBERTO SPEN-

CER (1820-1903), TIENE IMPORTANCIA EN LA PSICOLOGíA POR 

SU TEORfA DE LA EVOLUCiÓN Y SU APLICACiÓN AL PSIQUISMO 

HUMANO; SOSTEN I DA EN SU LIBRO PR I NC I PLES 2L. PSYCOHOLOGY 

(PRINCIPIOS DE PSICOLOGíA, 1855). SPENCER, REPRESENTA LA 

MAYOR IMPORTANCIA, COMO INFLUENCIA FILOSÓFICA EN LA PSIC~ 

LOGrA. A ÉL, LO SIGUEN EN IMPORTANCIA BAIN Y JOHN STUART 

MIL L , R E S PE C T I V AM E N TE. S P E N C E R P R E T E N C lOS AM E N T E fiN T E N T Ó 

ABARCAR TODOS LOS ÓRDENES CIENTíFICOS: SE OCUPÓ DE LA 

BIOLOGrA, FILOSOFíA, SOCIOLOGíA, ETICA, HISTORIA DE LAS 

INSTITUCIONES POLíTICAS, SOCIALES Y RELIGIOSAS EN VOLUMI

NOSOS VOLÚMENES, PERO SU APORTACiÓN MÁS ORIGINAL, ES LA 

QUE HACE A LA PSICOLOGíA, EN LA YA MENCIONADA TEORfA DE 

LA EVOLUCiÓN. ABARCANDO EN ELLA A TODO EL UNIVERSO EN UN 

CONT I NUO PROCESO DE REAL I ZAC IÓN, INCLUYENDO DESDE LOS MÁS 

ELEMENTALES, HASTA EL COMPLEJO DE LA VIDA PSIQUICA. 
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LA FILOSOFíA DE SPENCER, AUNQUE POSITIVA; NO 

ES UNA DERIVACiÓN DEL TEOREMA DE AUGUSTO COMTE 

( 1 798-1 857 ); I N I C 1 AN D O S E E N O P O SIC IÓN A L A ME T A F í S , CA: 

COURS ~ PHILOSOPHIE POSITtVE 1842), y SOLO CONSERVA DE 

ESTE LA METODOLOGíA; DIFIRIENDO EN SUS PARTES ESENCIA- ~ 

LES. UN MíNIMO NÚMERO DE PSICÓLOGOS MATERIALISTAS NO SE 

APOYARON EN LA TEORíA EVO~UCIONISTA DE SPENCER -y DAR-

WIN, QUE SIETE AÑOS MÁS TARDE EMITE SU TEORfA D~ ~A GEN~ 

RACiÓN ESPONTÁNEA- • 

FRANCIA, TIENE EN ENRIQUE BERGSON (1859-1941) 

A UN PENSADOR DE LOS MÁS ORIGINALES DE LA ÉPOCA MODERNA. 

BERGSON RESURGE EL ESPIRITUALISMO EN OPOSICiÓN DIRECTA 

AL MATERIALISMO Y AL ESTRECHO POSITIVISMO CONTRA LA 

"INTOXICACiÓN MECANIC1STA" DEL PENSAMIENTO MODERNO 

-COMO EL MISMO LO EXPRESA-. LA INFLUENCIA BERGSONIANA 

SE HIZO PRESENTE NO SOLO EN FILOSOFfA, SINO QUE ABARCÓ 

CAMPOS ANTES INSOSPECHADOS: EL ARTE, LA LITERATURA; ADE

MÁS DE LA ETICA Y LA PSICOLOGfA, SINTIERON EL IMPULSO -

DE ESTA CORRIENTE FILOSÓFICA. LAS OBSERVACIONES PSICO-

LÓGICAS SIRVIERON A BERGSON, COMO PUNTO DE PARTIDA DE SU 

~ 

METAFISICA, QUE EXPRESA EN FORMA PRECISA Y BUEN ESTILO 

EN ALGUNAS DE SUS OBRAS: INTRODUCCiÓN A LA METAffsICA, 

ENSAYO SOBRE ~ DATOS INMEDIATOS ~ ha CONCIENCIA 
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(1889), su TEXTO INICIAL MATERIA y MEMORIA (1896) y ka -

EVOLUCiÓN CREADORA (1907). LAS CARACTERíSTICAS DE LA 

FILOSOfíA DE BERGSON MÁS TRASCEDENTES EN PSICOLOGfA, PUE


DEN RESUMIRSE A LA AFIRMACiÓN DE LA EXISTENCIA DE UN 1M-


PULSO UNIVERSAL VIVO, CREADOR, REALiZÁNDOSE EN UNA CONTI


NUA EVOLUCiÓN, EN UN CONTINUO CAMBIO, ENTENDIENDO Así AL 


PSIQUISMO, COMO UNA UNIDAD DINÁMICA. BERGSON ES CONSIDE


RADO COMO OTRO PRECURSOR DE LA ESCUELA DE LA GESTALT. 

Hoy EN DíA, YA NO HAY FILOSOffA NI PSICOLOGíA 

ATOMISTA, NI ASOCIACIONISTA Y EL PENSAMIENTO EN GENERAL -

SOBRE ESTA DOCTRINA QUEDA TAN SOLO COMO UNO DE LOS MÚLTI

PLES PROCESOS QUE HAN EXISTIDO. PERO NO DEBEMOS POR ESTO 

OLVIDAR Y MENOS DESPRECIAR ESTAS DISCIPLINAS -EN PARTIC~ 

LAR "EL ASOCIACIONISMO"- YA QUE FUERON PRECISAMENTE ES-

TAS DISCIPLINAS EL FUNDAMENTO TEÓRICO DE LA PSICOLOGfA 

CIENT(FICA, Y LAS QUE LE CONFIRIERON EL CARÁCTER ORIGINAL 

DEFINITIVO. 



---

30.

4.- PRIMERAS ~AP~O~R~TA~C~I~ON~E__S Q1 1á PSICOLOGIA CIENTIFICA. 

LA PSICOLOGíA CIENTíFICA SE ESTABLECE PROPIAMENTE, 

CON LA APARICI6N DEL PRIMER LABORATORIO DE PSICOLOGfA POR 

WILHELM \M.JNDT EN EL AÑO DE 1879 EN LA CIUDAD DE LEIPZIG. 

ADVIERTO QUE ESTE DATO, SE HA TOMADO SOLO COMO UN PUNTO 

DE REFERENCIA DE ESTA NUEVA TEORíA, YA QUE ANTES DE \M.JI\fDT 

VARIOS INVESTIGADORES SE HABíAN INICIADO EN LABORATORIOS 

MÁS O MENOS ORGANIZADOS QUE PODRíAN DENOMINARSE DE PSICO

LOGíA EXPERIMENTAL, ENTRE OTROS, ESTA EL LABORATORIO 

CREADO POR STANLEY HALL. 1874 (1) POR WILLIAM JAMES 1875 

EN LA UNIVERSIDAD DE HARVARD Y SERGI, 1876 (2). 

SUELE ADJUDICÁRSELE LA PATERNIDAD DE LA PSICO-

LOGíA CIENTíFICA A FECHNER, A HELMHOLTZ, A WUNDT Y A GAL

TON Y OTROS MÁS; NO EXISTE UN CRITERIO UNIFICADO EN ESTE 

SENTIDO; PERO SI ATENDIÉRAMOS A LAS REALIZACIONES DE CADA 

UNO DE ESTOS PSICÓLOGOS, SERtA AL INVESTIGADOR Y MODIFICA 

DOR DE LA LEY DE WEBER! GUSTAV THEODOR FECHNER. 

LA DEDICACiÓN Y SINCERIDAD INTELECTUAL VALIE- 

RON UNA RECONOCIDA REPUTACiÓN ACADÉMICA A GuSTAV THEODOR 

FECHNER (1801-1887). Los MÉTODOS PSICOF(SICOS EN LA IN-

(1) 	LEAL DE LUNA, FELrCITOj STANLEY HALL y LA PSI Qf. ib.
ADOLESCENTE (ENSAYO). I - - - 

(2) A. GEMELLI Y G. ZUNINI; INTRODUCCI6N A LA PSI (1,14). 
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VESTIGACI6N, LO CONDUJERON A UNA NUEVA CONCEPCI6N -HECHO 

DE MAYOR IMPORTANCIA- A UN NUEVO APARTADO DE LA PSICOLO

GfAj CUANTIFICAR LOS PROCESOS MENTALES. Es ESTA CONTRIB~ 

CI6N DE LAS INVESTIGACIONES PSICOMÉTRICAS INICIA EL BASTl 

SIMO CAMPO DE LAS PSICOMETRfAS. HERMANN VON HELMHOLTZ ES 

OTRO INICIADOR DE LA ERA CIENT1FICA DE LA PSICOLOGfA, SUS 

EXTENSAS INVESTIGACIONES FUERON CONCENTRADAS A LOS SENTI

DOS DE LA VISTA Y EL OIDO y SIEMPRE OBSERV6 EN SU CRITE-

RIO, LA POSICI6N PSICOFISIOL6GICA; ENTRE OTRAS APORTACIO

NES DE HELMHOLTZ, SE ENCUENTRAN LA MEDICI6N DE LA VELOCI

DAD DE LAS CORRIENTES NERVIOSAS. 

WI LHELM WuNDT, PART I ENDO DE LA "REACC 16N Muscu

LAR INCOMPLETA", PROPUESTA POR DONDERS, DESCOMPUSO EL - 

TIEMPO DE REACCI6N PSfQUICO, EN TRES PASOS, PRIMERO UNA 

PERCEPCI6N, LUEGO UNA APERCEPCIÓN y FINALMENTE UN ACTO -

VOLITIVO; A WuNDT -QUE ES OTRO DE LOS FUNDADORES DE LA 

ERA CIENTfFICA DE LA PSICOLOGíA- SE LE RECONOCEN APORTA

CIONES RELATIVAMENTE IMPORTANTES, SE LE DESCRIBrA COMO 

EL HOMBRE QUE tI,...IAMÁS DIJO ALGO INSENSATO, PERO TAMPOCO -

ALGO BRILLANTE"; EN SU PERSONA WUNDT, GUARDABA UNA TRADI

CI6N ACADÉMICA, ERA LABORIOSO Y SISTEMÁTICO. AUN CUANDO 

SU EXTENSA LABOR NO ES MUY RECONOCIDA, LE CORRESPONDE EL 
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GRAN HONOR DE SER EL FUNDADOR DE LABORATORIO QUE MARCARÁ 

LA DIVISiÓN DE LA PSICOLOGíA FILOs6FICA DE LA PSICOLOGíA 

CIENTíFICA. 



CAPITULO SEGUNDO: DER GESTALT PSYCOHOLOGIE 

1.- ANTECEDENTES E IN1ClACION 

2.- FUNDADORES DE ESTA ESCUELA 

3.- PSICODINAM1SMO GESTALTICO 

ASPECTOS 

GENESIS DE LA FORMA 

PERCEPCION y MOVIMIENTO 

PERCEPCION ESPACIAL 

ESTRUCTURA Y TOTALIDAD 



INTRODUCC!ON. 

~ SENSACIONES 1 ~ PERCEPCIONES. LA FILOSOfíA EMPIRI~ 

TA CONfiERE A LA PERCEPCiÓN TODA LA fUERZA DEL CONOCIMIE~ 

TO; LA DEfINE COMO UN PROCESO EN LA COMPRENSiÓN DEL PSI-

QUISMO MISMO. BERKELEY EN SU "TEORíA DE LA VISI6N", SE 

INICIA EN LA IDEA DE LA VISiÓN -QUE NO ES SINO PERCEPCIÓN

PARA LA COMPRENSiÓN DEL CONOCIMIENTO. DE LA ESCUELA ESC~ 

CESA DE REID, EMANAN LAS SENSACIONES Y PERCEPCIONES COMO 

TEMA fOCAL EN EL ESTUDIO DE LA PSICOLOGíA; SU APORTACiÓN 

EXPERIMENTAL, fUE DE GRAN IMPORTANCIA, EN PARTICULAR SUS 

INVESTIGACIONES EN SENSACIONES VISUALES; Y, A PARTIR DE 

REID LAS REALIZACIONES MÁS SOBRESALIENTES EN EL CAMPO DE 

LA PERCEPCiÓN, SON LAS QUE ABANDONAN TENDENCIAS PURAMEN-

TE fISIOL6GICAS. 



CAPITULO 1I 

I&B. GESTA LT .................OHOLOGE.SYC.........................I..,¡¡¡¡¡,E 

1.- ANTECEDENTES ~ INICIACION. 

EL FEN6MENO PERCEPTORIO DE VER UNA LíNEA CUAN

DO EN REALIDAD SON DOS DEL MISMO TAMAÑO, SEPARADAS POR 

ALGUNOS MILíMETROS, Y QUE HAN SIDO EXPUESTAS INSTANTÁNE~ 

MENTE A UNA DETERMINADA VELOCIDAD; CONSTITUYE, QUiZÁ EL 

PRIMER PELDAÑO INVESTIGATORIO DE LA PSICOLOGíA DE LA 

GESTALT. MAX WERTHEIMER EN CONCIENCIA DE ESE PROBLEMA; 

LLEG6 A LA CONVICCiÓN DE QUE LAS EXPLICACIONES CONVENCI~ 

NALES EN FUNCiÓN DE ELEMENTOS SENSORIALES Y SUS COMBINA-

ClONES -HASTA ESE ENTONCES- "ERAN GROSERAMENTE INADE-

CUADAS IJ (1); FIJANDO SU TESIS EN LA RELACI6N EXISTENTE

ENTRE MOVIMIENTO, TIEMPO Y ESPACIO. 

LA PSICOLOGíA DE WuNDT EN EL AÑO DE 1910 AÚN 

I 	 GUARDABA EN ALEMANIA, TODA SU TRADICI6N Y SU SÓLIDA V1Ta 

LIDAD EMPíRICA. EL ARRIBO DE IDEAS REVOLUCIONARIAS NO 

ERA PRECISAMENTE MOTIVO DE REGOCIJO PARA LA VIEJA ESCUE

LA; EL CASO DE LA GESTALT PSYCOHOLOGIE, NO TENfA PORQUE 

SER ESPECIAL Y QUlZÁ HASTA MÁS ACENTUADAS CRíTICAS Y CON 

I 	 TROVERSIAS MERECIÓ, YA QUE ESTA NUEVA ESCUELA, PEDíA UNA 

TOTAL REVISiÓN DE LA PSICOLOG(A. 

(1) EDNA HIDBREDER, PSICOLOGíAS DEL SIGLO XX (VI, 295). 
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2.- FUNDADORES Q[ ESTA ~ES~C_UE~L~A. 

EL MÉRITO DE FuNDADOR DE ESTA CORRIENTE PSICOL~ 

GICA, LE CORRESPONDE AL PSICOLÓGICO CONTEMPORÁNEO MAX - 

WERTHEIMER (1848-1905), y QUE JUNTAMENTE CON SUS Dlscípu-

LOS WOLFGANG KOHLER (1887-1949) y KURT KOFFKA (1876-1941) 

ESTRUCTURARON LO QUE HOY CONOCEMOS POR PSICOLOGíA DE LA 

FORMA, ESTRUCTURALISTA, CONFIGURACIONALISTA, DE LAS TOTA

LIDADES Y OTROS NOMBRES MÁS -PARA SIMPLIFICAR Y UNIFICAR 

NU ES TRO CR I TER 10, LA LLAMAREMOS, SOLAME NTE "PS ICO LOG í A DE 

LA FORMA-". 

LA PRIMERA PUBLICACIÓN DE LA ESCUELA DE LA FOR

MA, APARECE EN 1912 y SE DEBE A WERTHEIMER Y EXPRESA EN 

ESE TRATADO, SU POSICIÓN SOBRE LA PERCEPCIÓN DEL MOVIMIE~ 

TO APARENTE (FENÓMENO PHI O MOVIMIENTO ILUSORIO; COMO EL 

MISMO LO LLAMÓ). KOFFKA, DESDE UN PRINCIPIO ORIENTÓ TO-

DOS SUS ESFUERZOS A PROBLEMAS RELATIVOS A LA PERCEPCiÓN 

VISUAL DEL MOVIMIENTO Y A LA PSICOLOGíA DEL APRENDIZA~E. 

KOHLER APORTÓ LA APLI C AC IÓN DEL CONCEPTO IIGEST AL T" A PRO

CESOS PSíQUiCOS SUPERIORES DE LOS ANIMALES -INVESTIGÓ EL 

COMPORTAMIENTO Y LA MANERA DE RESOLVER PROBLEMAS DE LOS -

ANTROPOIDES-j ESTANDO EN LA ISLA DE TENERlFE DURANTE LOS 

CUATRO AÑOS QUE DUR6 LA GUERRA DE 1914. 
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3.- PSICODINAMISMO GESTALTICO. 

ASPECTOS. 

KOHLER NOS HABLA DE DOS ACEPCIONES DE LA PALABRA 

GESTALT; ALGUNAS VECES COMO "UNA PROPIEDAD I1 (1) DE LAS COSAS, 
,

OTRAS COMO I~NA ENTIDAD CONCRETA INDIVIDUAL Y CARACTERISTICA, 

EXISTENTE COMO ALGO SEPARADO Y QUE POSEE FIGURA O FORMA COMO 

UNO DE SUS ATR I BUTOS tf (1) 

COMO UNA PROPIEDAD DE LAS COSAS, GESTALT SE APLICA 

A LA APARIENCIA ESPECIAL QUE DISTINGUE OBJETOS CONCRETOS (E~ 

CRITORIO, PAPEL, PLUMA, ETC.)¡ TAMBIÉN SE APLICA A SUCESIO-

NES TEMPORALES, ESPACIALES Y CRONOTOPICAS (2). 

EN UN SEGUNDO SENTIDO -SEGÚN KOHLER- GESTALT, SE 

REFIERE A CUALQUIER TODO QUE ESTÁ A LA VEZ SEGREGADO Y CIR-

CUNSCRITO DONDE LA TOTALIDAD EXPLICA POR SI SU PROPIEDAD, EN 

CONEXIONES AÑADIDAS; COMO AGREGA WERTHEIMER. 

SOSTENIENDO ESTA SEGUNDA CONCEPCIÓNj SERÁN GESTAL

TEN, LAS FIGURAS COMPLETAS E INCOMPLETAS, LAS FORMAS GEOMÉ-

TRICAS, LOS OBJETOS SÓLIDOS, ETC., ETC" EN UNA PALABRA, TO

DO AQUELLO QUE SEA CAPAl- DE SER PERCIBIDO FLUIDA Y PLASTICA

MENTE A LA VEZ QUE ESTRATIFICADO EN FIGURA Y FONDO; ES DECIR 

(1) EDNA HEIDBREDER: PSICOL6GICAS DEL SIGLO XX (XI 297-298) 
(2) URIBE FEDERICO: FORMAS SOCIALES DEL PSIº~SMO. (ENSAYO). 
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TOTALIDADES FORMADAS, NO ELEMENTOS YUXTAPUESTOS EN EL TIEM

PO Y EN EL ESPACIO. 

LA ESCUELA DE LA FORMA, AL HABLAR DE PERCEPCiÓN, 

REEMPLAZO LA CONCEPCiÓN ATOMISTA POR LA TEORfA DEL ISOMOR-
# ,

FISMO. EN ESTE NUEVO CRITERIO, UN CAMPO FISICO CREARlA -

POR INDUCCiÓN UN CAMPO PSICOFíSICO Y ESTE A Su VEZ INDUCI-

R1A UNA FIGURA PSIQUICA; Y LOS ELEMENTOS SENSORIALES APARE

CERÁN SOLO DESPUÉS DE QUE SE HA REALIZADO UNA MINUCIOSA IN

TROSPECCiÓN, ESTA CONFIGURACiÓN DE ELEMENTOS MENTALES Y LA 

ORGANIZACIÓN DE ESTAS EXPERIENCIAS UNITARIAS, CONSTITUYERON 

. EL CAMPO DE ACCiÓN DE LA PSICOLOGfA DE LA FORMA EN SUS PRI

MEROS PASOS. 
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.;;;¡,:GE__N~ES:;;.;,I_S .Q[ kA FO RMt\. 

EL MOVIMIENTO ORGÁNICO ES CONSIDERADO UN ALGO O 

UN AUTOMOVIMIENTO ENCAUZADO HACIA UN fiN DETERMINADO; SIEN

DO CONTAMINADA SU REALIZACiÓN POR FACTORES NO EXTERNOS, ES

PECIALMENTE EN SU PRODUCCiÓN Y EN SU ORIENTACiÓN. ESTA PA

LABRA, MOVIMIENTO; TIENE SIGNIFICADOS MUY VARIADOS Y LA 

ACEPCiÓN QUE TIENE RELACI6N CON LA PSICOLOGíA DE LA fORMA, 

ES LA QUE INTERESA DE MOMENTO. CUANDO ESE "ALGOl! OBTIENE

fORMA, O MEJOR EXPRESADO TODAVí A CUANDO ESE ffALGO" EXPER 1-

MENTE CAMBIOS DE FORMA. 

EXISTE EN PRINCIPIO UNA RELACI6N FORMAL ENTRE UN 

ORGANISMO Y SU AMBIENTE -RELATIVIDAD DE AUTOMOVIMIENTO-; 

SI SE CONSIDERA DESDE UN "ADENTRO" O DESDE UN flAFUERA". No 

QUIERO DECIR CON ESTO, TOMANDO UN EJEMPLO, QUE LA LECHE, 

TIENE LA MISMA FORMA QUE EL fRASCO QUE LA CONTIENE; SINO 

QUE MOMENTÁNEAMENTE Y POR ACCIDENTE, EXISTE UNA COHERENCIA 

ENTRE AMBOS OBJETOS DEBIDO A LA CIRCUNSTANCIA. PERO ESTOS 

ELEMENTOS -LA LECHE Y EL FRASCO- SON INDEPENDIENTES UNO 
,

DE OTRO; IMPLICITAMENTE ENTENDEMOS QUE CADA UNO DE ESTOS 

OBJETOS SE MUEVEN A SI MISMOS Y Asf PASA CON SUS MEDIOS, EN 

TANTO EN CUANTO UNO DE LOS DOS SE MUEVE. 

EL CONOCIMIENTO CIENTfFICO DE LA NATURALEZA VIVA. 
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NOS CONDUCE AL MUNDO DE LAS FORMAS. EN LA ACTUALIDAD, CA

SI SE HA ATENUADO LA OPOSICI6N ENTRE LAS CIENCIAS EXACTAS 

Y LA BIOLOGrA, y SE DEBE APARENTEMENTE A LA MEDIDA EN QUE 

SE HAN DESDEÑADO LOS PROBLEMAS DE LAS FORMAS; 

LA CONCLUSI6N MÁS ACEPTABLE, ES ENCONTRAR LA Gt-

NESIS DE LAS FORMAS ENTRE LOS DOS POLOS; PUES EXISTEN LE-

VES, PERO ANTE TODO LA FORMA LLEVA IMPRESA UNA ORIGINALI-

DAD. SU ESTRUCTURA CONCEPTUAL, AUN ESTÁ SIN AGOTAR Y LA -

VíA PARA UNA INVESTIGACiÓN DEL DESARROLLO DE LA fORMA, SE 

ENCUENTRA EN EL TÉRMINO: CONFIGURACiÓN, 

LAS FORMAS DE MOVIMIENTO, DEL ORGANISMO EN UN IN... 
DIVIDUO AISLADO, NECESARIAMENTE SE REPRESENTARÁN, COMO UNA 

CADENA DE TRANSfORMACIONES DE LAS EXCITACIONES NERVIOSAS Y 

MUSCULARES; UN CUADRO MÁS O MENOS IGUAL TENDRfAMOS SI SE 

PARTE DE EL ENCUENTRO DE ESAS FUERZAS CON LAS DEL AMBIENTE 

CIRCUNDANTE. LA RESPUESTA FINAL SERÁ NECESARIAMENTE UNA 

RESULTANTE DE LAS FUERZAS DEL ORGANISMO Y DE LAS FUERZAS 

EXTERIORES, PORQUE SI SE PARTE DEL ORGANISMO INDIVIDUAL SE 

DEJA EL MUNDO EXTERNO PREVIAMENTE DADO Y SI POR EL CONTRA

RIO SE PARTE DE ÉSTE, Y SUS ESTíMULOS, FORZOSAMENTE SE TE~ 

DRÁ QUE INCLUíR LA ACTIVIDAD CENTRAL. EN ESTA SfNTESIS LA 

POSIBILIDAD QUE NOS RESTA, ES LA UNIÓN INTR!NSECA DE LAS 
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DOS POSIBILIDADES Y LLAMAR AL IGUAL QUE WEIZSACKER "CrRCU
,

LO DE LA FORMA A LA GENES¡S DE LAS FORMAS DE MOVJMIENTO 

DE LOS ORGANISMOS" (1). 

(1) WEISZAKER, VICTOR VON: CíRCULO DE LA FORMA. 
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PERCEPC10N ESPACIAL. 

EN EL ESTUDIO DEL MOVIMIENTO, CONCEDEREMOS ATE~ 

CI6N CONSTANTE A LAS LEYES QUE SE PODRíAN DESCUBRIR EN LA 

CONFIGURACiÓN DE CIERTAS FORMAS DE MOVIMIENTO, EN CUANTO 

AL ESPACIO-TIEMPO (CRONOTOPISMO); "LOS MOVIMIENTOS VOLUNT~ 

RIOS COMÚNES, NOS CONDUCEN A PENSAR EN LA EXISTENCIA DE 

CIERTAS RELACIONES ENTRE EL CURSO ESPACIAL Y EL TEMPORAL. 

Es SENCILLO COMPROBAR EL CAMBIO TOTAL DE NUESTRA ESCRITU

RA, AL ACELERARLA O LENTIFICARLA; DEMOSTRANDO CON ESTO 

QUE TODO CAMBIO INTENCIONADO EN LA VELOCIDAD DEL MOVIMIE~ 

TO, ACARREA UNA MODIFICACI6N DE SU FIGURA ESPACIAL. 

LAS INVESTIGACIONES DE LA PERCEPCiÓN ESPACIAL, 

EN UN PRINCIPIO, SE FIJARON LA LABOR DE SOLUCIONAR PROBLI 

MAS TEÓRICOS; PERO EN FECHAS POSTERIORES Y AÚN RECIENTES, 

LOS ACIERTOS MÁS CELEBRADOS SE LOGRARON DENTRO DE ASPEC-

TOS NO TEÓRICOS. 

INICIÁNDONOS EN LA IDEA QUE UNA PERSONA PERCIBE 

TANTO LA PROFUNDIDAD COMO LA LONGITUD Y LA ANCHURA (AÚN 

CUANDO ESTOS DOS ELEMENTOS SON FACTORES QUE PRODUCEN ORG~ 

NIZACIONES TRIDIMENSIONALES MÁS QUE BIDIMENSIONALES); - 

KOHLER, NOS PROPORCIONA EN SUS AXIOMAS PSICODISPOSICIONA

LES LA CITA: HTODO ORDEN EXPERIMENTADO EN EL ESPACIO ES 



42.

UNA VERDADERA REPRESENTAClÓN DEL ORDEN CORRESPONDIENTE -

QUE SUBYACE EN EL CONTENIDO DINÁMICO DEL PROCESO FISIOLÓ

GICOI! (1). DE AHí QUE AL ABORDAR EL TEMA DEL CAMPO ESPA-

CJAL y SU ORGANIZACiÓN HABLARÉ CONJUNTAMENTE DE EXPERIEN-

CIAS VISUALES EN PROCESOS SOMÁTICOS. TODO NUESTRO ESPA- 

CIO VISUAL, ES UN PRODUCTO DE LA ORGANIZACiÓN Y NO ES, 

COMO ANTIGUAMENTE SE CRE1A, UN PUNTO PURAMENTE GEOMÉTRI- 

CO; ESTO SE PUEDE DEMOSTRAR CON FACILIDAD CON UN EXPERI- 

MENTO REALIZADO HACE ALGUNOS AÑOS POR EL PROPIO KOHLER: 

UN CfRCULO AZUL SOBRE UN FONDO GRIS, EN DONDE LA fORMA 

ES DADA EN LA DISTRIBUCiÓN RETINIANA COMO UNA PINTURA LO 

ES AL ACEITE; BASTA CON AGRISAR EN IGUAL BRILLANTEZ EL 

FONDO, PARA QUE LA fORMA DEL CíRCULO EN AZUL, PIERDA SU 

NITIDEZ; SE TORNE BORROSO Y HASTA PUEDE LLEGAR A DESAPA-

RECER EN CORTOS PERíODOS DE TIEMPO ESPECIALMENTE PARA 

QUIENES NO ESTÉN CERCA DE ÉL (A ESTE ULTIMO fENÓMENO, SE 

LE CONOCE CON EL NOMBRE DE AGNOSIA O CEGUERA MENTAL Y ES 

UN DEFECTO CAUSADO POR LA ORGANIZACiÓN ESPACIAL PERCEPTO-

RIA)¡ AL MISMO TIEMPO, APARECERÁ CLARAMENTE VISIBLE UN 

CfRCULO GRlS AUNQUE QUIZÁ DE MENOS BRILLANTEZ U OBSCURI- 

DAD QUE EL FONDO. LA CONCLUSI6N OBTENIDA EN ESTE CASO, 

ES LA QUE HABfAMOS EXPUESTO CON ANTERIORIDAD; LA ORGANIZA

(1) W. KOHLER, K. KOFFKA Y F. SANDER. PSICOLOG(A DE LA --------_.. -- -FORMA (1', 47). 
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CIÓN DE NUESTRO CAMPO ES UN PROCESO DINÁMICO, ORIGINADO 

POR LA ESTIMULACIÓN RETINIANA y NO UNA MERA PROYECCiÓN 

GEOMtTRICA; REPITIENDO LA TRIDEMSIONALIDAD DE NUESTRO ES

PACIO, LAS PERCEPCIONES SE NOS DAN EN CUALIDAD E INTENSI

DAD AMPLIA Y COMPLEJA. 

EL ESTUDIO DE LOS MOVIMIENTOS APARENTES -PER-

CEPCIONES APARENTES- NOS CONDUCE A RECONOCER LA PARTICI

PACIÓN COMBINATORIA DEL ESPACIO, TIEMPO Y FORMA. CI- 

TANDO UN EJEMPLO, MENCIONARt LO QUE OCURRE SI PRESIONA- 

MOS LIGERAMENTE CON UNO DE NUESTROS DEDOS EL GLOBO OCU- 

LAR DEL OJO; DEFiNITIVAMENTE VEREMOS EN MOVIMIENTO EL -

CAMPO VISUAL. AL OBSERVAR UN BUEN RATO UN OBJETO EN MO-

VIMIENTO CONTINUO; Y EN FORMA MÁS O MENOS VIOLENTA GI-

RAMOS NUESTROS OJOS A UNA PARED TENDREMOS UNA IMAGEN SE-

MEJANTE, PERO EN MOVIMIENTO INVERSO A LA FIGURA INI

CIAL. EL EFECTO DE MOVIMIENTO DE UN PUNTO LUMINOSO EN P~ 

SICI6N FIJA, EN UNA HABITACiÓN OBSCURA; EXPONIENDO RÁPID~ 

MENTE UNA FIGURA CUALQUIERA DE UN TAMAÑO DETERMINADO E I~ 

MEDIATAMENTE UNA COPIA DE MAYOR TAMAÑO Y SUCESIVAMENTE 

UNA DE MENOR, PARECERÁ QUE LA FIGURA SE AGRANDA O ACHICA. 

CON ESTOS EXPERIMENTOS SE DEMUESTRA QUE LA REALIDAD 

-UN MOVIMIENTO VERDADERO Y LA ILUSiÓN -UN MOVIMIENTO 

APARENTE PUEDEN PRODUCIR RESULTADOS ID~NTICOS, PE-
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RO HAY QUE CONSIDERAR, QUE EN ESTOS CASOS ILUSORIOS, NO 

SON PRODUCTO DE LA IMAGINACiÓN; SINO DE LA ESTRUCTURA DE 

LOS 6RGANOS DE LOS SENTIDOS. 

EN UN SENTIDO MERAMENTE GESTÁLTICO LA PERCEP- 

CIÓN DE LOS OBJETOS CIRCUNDANTES, SOBRE LA PERCEPCiÓN DEL 

OBJETO PERCIBIDO, SOLO EN CIRCUNSTANCIAS ARTIFICIALES PO

DREMOS ABSTRAER UN SOLO OBJETO DE LOS DEMÁS OBJETOS CIR-

CUNDANTES. DE ESTE PRECEPTO, EMANAN ALGUNAS DIRECTRICES 

QUE SERÁN NORMAS EN LA LABOR QUE REPRESENTA EL ACTUAL CA

PíTULO. ME REFIERO A LAS LEYES ESPECífiCAS DE LAS PERCEP-
ClONES QUE TIENEN MAYOR IMPORTANCIA NO SOLO EN LA PSICOL~ 

G(A DE LA fORMA SINO EN LA PSICOLOG(A GENERAL; EL ENUN-

CIARLAS SOMERAMENTE, EN UN CRITERIO GESTALTISTA, ES MI 

PROPÓSITO: 

A).- LEY DE LA CONSTANCIA DEL COLOR. SUPONGA-

MOS UN SALÓN CASI OBSCURO DONDE HAY UN ESCRITORIO Y SOBRE 

ESTE UNA HOJA DE PAPEL BLANCO, AÚN CUANDO SIGO VIENDO 

EN BLANCO LA HOJA; FISIOLÓGICAMENTE, DEBIERA PERCIBIR 

LA HOJA DE PAPEL EN UN COLOR GRIS. PERO, SI MI VISiÓN 

SE EFECTUARA A TRAVÉS DE UN HOYO DE UNA CUALQUIER PANTA-

LLA, DEJARÉ DE VERLO BLANCO, PORQUE HE SEPARADO LOS - 

ELEMENTOS QUE RODEABAN AL OBJETO FOCAL; EL PORQUE, MUY 
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SENCILLO, ME HE SITUADO EN LA CONCEPCiÓN ATOMISTA. 

B).- LEY DE LA CONSTANCIA DE LA FORMA. EN UNA 

FORMA SIMILAR A LA ANTERIOR, SI TUVIESE UNA SERIE DE DIS

COS SOBRE EL ESCRITORIO, AL APARTARME DE ESTE PARA INTEN

TAR COPIAR LAS FORMAS OBSERVADAS; OBTENDRíA BUENAS REPLI-

CASi PERO, SI NUEVAMENTE UTILIZO LA PANTALLA Y REALIZO 

MIS TRAZOS HACIENDO MI VISiÓN POR EL HOYO, LOS RESULTA- 

DOS DEJARÁN MUCHO QUE DESEAR. PRIMERAMENTE, PORQUE NO H~ 

BRrA TENIDO UNA ABSTRACCiÓN CONCEPTUAL DE LA REDONDEZ DE 

LAS FIGURAS Y SEGUNDO POR HABERME LIMITADO A LA PURA PRO

YECCIÓN GEOMÉTRICA. 

C).- LEY DE LA CONSTANCIA DEL TAMAÑO. SI POR 

DESGRACIA ADOLECIÉRAMOS DE ESTE PRINCIPIO; TODO OBJETO 

PERCEPTUAL, LO VIVENCIARfAMOS FANTÁSTICAMENTE. SE AGRAN-

DARfAN O EMPEQUEÑECERíAN A VELOCIDAD INIMAGINABLE; SIENDO 

I PROPORCIONAL ESTA ALTERACiÓN, A LA DISTANCIA QUE SE EN- 

CUENTRA EL OBJETO DEL OBSERVADOR. PARA SUSTANCIAR ESTA 

¡I EXPLICACiÓN, INCLUIRÉ LOS DATOS COPILADOS EN LAS CÁMARAS 

: DE AMES. Los ÁNGULOS DE SUS PAREDES Y VENTANAS ESTÁN ES

ITRUCTURADAS, PARA DAR UNA IMPRESiÓN PERSPECTIVA DE PROFUN 
I 
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DIDAD INEXISTENTE. CUANDO DICHA CÁMARA SE OBSERVA A TRA

VÉS DE UN ORIFICIO, UN SUJETO DEBIDAMENTE COLOCADO EN LA 

PARED POSTERIOR, APARECERÁ REDUCIDO EN SU TAMAÑO; Y, OTRO 

SITUADO EN LA PARED ANTERIOR, ADQUIRIRÁ UNA ALTURA GIGAN

TESCA. 

0).- LEY DE PROXIMIDAD. ANTE VARIOS OBJETOS --

IDtNTICOS SIMÉTRICAMENTE DISPUESTOS, AGRUPAMOS UNA ESTRU~ 

TURA ASIMÉTRICA APARTE; SE PRODUCE EL EFECTO SIGUIENTE: 

LOS PR I M EROS NOS PROPORC IONAN UNA "GES T AL T11, POR SU PRQX-L 

MIDAD, MIENTRAS QUE LOS SEGUNDOS QUEDARfAN SOLAMENTE COMO 

UNA ESTRUCTURA SIMÉTRICA APARTE. 

E).- LEY DE SIMILITUD. EXISTE UNA DISPOSICiÓN 

NATURAL, PARA AGRUPAR ELEMENTOS SIMILARES. SI PENSAMOS 

EN UN ESQUEMA GRÁFICO, COMPUESTO POR CfRCULOS DISPUESTOS 

VERTICALMENTE Y CONJUNTAMENTE PUNTOS DISPUESTOS EN IGUAL 

FORMA, AGRUPAREMOS LOS CíRCULOS APARTE DE LOS PUNTOS; 01

FfclLMENTE REALIZARfAMOS UNA AGRUPACiÓN HORIZONTAL O HE-

TEROGENEA. 

F).- LEY DEL DESTINO Y DEL MOVIMIENTO COMUN. 

AL PROYECTAR UNA DIAPOSITIVA REPRESENTANDO VARIOS PUNTOS 

Y MEDIANTE UN ARTIFICIO CONVENCIONAL, HACEMOS QUE PARTE ~ 

DE LOS PUNTOS, ESTÉN DIRIGIDOS HACIA LA DERECHA; PERCIBI



47.

REMOS EN ESTOS ÚLTIMOS UNA GESTALT INDEPENOIENTEMtNTE DEL 

RESTO DE LOS PUNTOS MOVILES. Y EL REALIZAR ESTA PRÁCTICA 

ADECUADAMENTE, NOS LLEVA A DAR UN PASO ADELANTE EN EL ES

TUDIO DE LAS PERCEPCIONES; PUES HAY QUE HACER NOTAR, QUE 

EN ESTE CASO, NO FUE EL OBJETO EN sr EL QUE REALIZÓ EL 

MOVIMIENTO SINO NUESTROS PROPIOS OJOS SON LOS QUE SE MUE

VEN. 

G).- LEY DE LA PREGNANCIA o DE LA BUENA FIGURA. 

ESTA CONCEPCIÓN NOS CONDUCE A LA PERFECCiÓN PERCEPTIVA; 

EQUILIBRA -POR LLAMARLO Asf LAS ANOMALIAS O IMPUREZAS -

DEL OBJETO FfsICO-. CONTEMPLANDO UNA FIGURA CUALQUIERA, 

DIGAMOS UN CUADRADO EQUILÁTERO, QUE PERCIBIMOS COMPLETA-

MENTE, SIN NOTAR QUE EN UNO DE sus ÁNGULOS NO ESTÁ COMPLE... 
TO SINO QUE FALTA UN FRAGMENTO. ESTA INTEGROVIVENCIA, ES 

POSIBLE POR LA CUALIDAD RACIONAL DE ESTRUCTURAR LOS OBJE

TOS QUE NOS RODEAN. 

H).- LEY DEL CONTRASTE FIGURA - FONDO. EN TODA 

PERCEPCiÓN EXISTE LA FIGURA Y EL FONDO, QUE MANEJADO POR 

UN SENTIDO DE PROFUNDIDAD (INCLUYENDO, LAS LEYES DE PERS

PECTIVA Y PERCEPCiÓN DEL RELIEVE), PROPORCIONAN LA ORIEN

TACiÓN Y LA PERCEPCiÓN ESPACIAL. DE ESTA LEY PUEDEN DERI 
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VARSE MUCHAS MÁS PERO QUE DE MOMENTO NO INTENTO INCLUIR, 

POR NO ESTAR RELACIONADO DIRECTAMENTE CON EL TEMA QUE D~ 

SARROLLO. 

AHORA DEDICARt UNOS PÁRRAFOS PARA HABLAR, DE 

ALGUNOS FACTORES QUE EN OCASIONES PUEDEN CAMBIAR A TAL 

GRADO LA PERCEPCiÓN, QUE SE PRODUZCA SIN EL OBJETO; ES 

EL CASO DE LAS ALUCINACIONES COLECTIVAS QUE SE PRODUCEN 

POR CANSACIO FíSICO y EL STRESS. 

CUANDO AL CIEGO CONGÉNITO SE LES PROPORCIONA 

EL SENTIDO DE LA VISTA, CASI DE INMEDIATO ES CAPAZ DE 

EXPERIMENTAR PERCEPCIONES, SIN EMBARGO, PARA DECIR QUE 

SON PERFECTAS, ES NECESARIA UNA FAMILIARIDAD CON LOS OB

,
JETOS; O EL CASO DE UN CUADRO QUE SIN LUGAR A DUDA SERA 

VISUALIZADO DISTINTAMENTE POR UN MUSIC6LOGO y UN BIBLIO

TECARIO. Y TODAVíA MÁS CLARO, CUANDO A DOS GRUPOS DE 

SUJETOS SE LES PRESENTA UNA SERIE DE SíLABAS SIN SENTIDO 

y A LOS PRIMEROS SE LES DICE QUE LAS SíLABAS MENCIONADAS 

REPRESENTAN NOMBRES DE PÁJAROS Y A LOS SEGUNDOS SE LES 

DICE QUE ERAN OBJETOS DE VIAJE O NEGOCIOS. LA DISPOSI-

CI6N EN UNO Y OTRO SENTIDO 016 COMO RESULTADO, LA ESTRU~ 

TURACIÓN DE UN MATERIAL AMORFO, 



49.

Lo QUE NOS DICE, QUE UNA EXPERIENCIA PREVIA Y 

LA PREDISPOSICiÓN, TIENEN IMPORTANCIA RELEVANTE EN EL 

PROCESO DE UNA BUENA PERCEPCIÓN. 

EXISTEN LAS TENDENCIAS MERAMENTE INCONSCIENTES, 

RELACIONADAS INTRfNSECAMENTE CON AGRADO - DESAGRADO, TE

NIENDO SU MÁXIMA APLICACIÓN ESTE fENÓMENO, EN EL CAMPO 

DE LOS TESTS y LAS TÉCNICAS PROYECTIVAS. AL EXPERIMEN-
,

TAR EN SUJETOS, UN DETERMINADO NUMERO DE PALABRAS, UNAS 


DE CONTENIDO DESAGRADABLE Y OTRAS DE CONTENIDO NEUTRO, 

AL MEDIR LAS REACCIONES EMOTIVAS AL APLICAR EN SUJETOS 

ESTE MÉTODO, SE ENCONTRÓ QUE LOS MISMOS TENDíAN A NO -


PERCIBIR LAS PALABRAS DESAGRADABLES PERO SI SE OBSERV6 

EN ELLOS UNA VIVA INQUIETUD PRESENTE (INCONSCIENTE) AL


PRESENTARSÉLES COMO ESTfMULO. OTRA APLICACiÓN DE LAS 


TENDENCIAS INCONSCIENTES, ES LA PERCEPCIÓN DIRIGIDA Y 


DE LA QUE HACEN USO ALGUNOS PUBLICISTAS, YA BIEN EN CI


NE O TELEVISI6N; INSERTAN A INTERVALOS RAZONABLES Y EN 


PLENA PROGRAMACiÓN, INCENTIVOS COMERCIALES; SOBRE ES-


TE TEMA HABLARÉ EN EL ÚLTIMO CAPíTULO DE ESTE ENSAYO. 


ALDOUS HUXLEY EN SU OBRA "UN MUNDO fELIZ", NOS 

RELATA IDEALISTAMENTE UNA ÉPOCA FUTURA EN LA CUAL, MOTI

VANDO SUBLIMINALMENTE MIENTRAS DORMíAN, Y POR MEDIO DE 
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GRABACIONES REPETITIVAS OBTENíAN CONSIGNAS INDELEBLES 

EN LOS NIÑOS QUE FORMABAN ESA SOCiEDAD. AL INCLUIR ES

TE EJEMPLO DE PERSUAC¡ÓN SUBLIMINAL, NOS PODEMOS DAR -

CUENTA DE LOS ALCANCES ILIMITADOS DE ESTE PROCEDIMIEN-

TO. 

PARA CERRAR ESTE PÁRRAFO, CONSIDEREMOS LA PEa 
I 

CEPc,6N COMO LA RESULTANTE DE FUERZAS QUE CAMBIAN CONS

I TANTEMENTE; ORIGINANDO NUEVAS ORGANIZACIONES QUE CONSTL 
,

TUYEN INCENTIVO ESENCIAL QUE VINCULA, A LA MAYORIA DE I 
NOSOTROS A LA PSICOLOGíA.

I 

I 
! 

KANT EN SU FILOSOFíA EXPONE QUE, VEMOS LAS C~ 

I SAS NO COMO ELLAS SON, SINO COMO SOMOS NOSOTROS. NUES

TRO CEREBRO ES NO SOLAMENTE UN APARATO REGISTRADOR, SII 
I 

NO QuE AL MISMO TIEMPO QUE REGiSTRA INTERPRETA EL SEN-
I 

TIDO DE LAS IMPRESIONES -ENTENDIENDO POR IMPRESIONES A 

I LAS StNSACIONES y A LAS PERCEPCIONES-. 

SI SE INVITARA A VARIOS ARTISTAS A QUE PINTEN 

UN MISMO PAISAJE, CADA UNO DE ELLOS NOS DARÁ UNA VERSI6N 

MUY PARTICULAR; O SI A CADA ESPECTADOR DE UNA PElíCULA 

DETERMINADA, SE LE pIDIERA NARRARSE EL FilM VISTO, OBTE~ 

OREMOS MUY VARIADAS E INTERESANTES VERSIONES. SUCEDE AL... 
GO PARECIDO AL ESCUCHAR UNA PIEZA MUSICAL, QUE ES PERC/
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BIDA DE MODO MUY DIFERENTE POR CADA UNO DE LOS OYENTES. 


ESTO ACONTECE, PORQUE LA PERCEPCIÓN EN sf, NO PUEDE SER 


COMUNICADA Y POR SU RELACiÓN CON LA IMAGINACiÓN Y LA 

FANTASfA. LAS PERCEPCIONES, COMBINAN SENSACIONES; Así 

LA FRAGANCIA, EL COLOR ROSADO Y LA FORMA REDONDEADA SE 

PERCIBEN EN CONJUNTO, COMO UNA ROSA; ES DECIR COMO UNA 

GESTALT Y UNA GESTALT NO PUEDE DIVIDIRSE EN SUS ELEMEN

TOS SIN QUE PIERDA SU TOTAL SIGNIFICACiÓN. Es LA IDEA 

DE UN TODO INTEGRADO; ALGO MÁS QUE LA VISIÓN DE SUS FA~ 

,
TORES INDIVIDUALES. AL ALTERAR UNA PARTE, SE PERDERA 

LA TOTALIDAD Y POR ENDE LA ESTRUCTURA; PERO ES FACTIBLE 

A LA VEZ CAMBIAR LA TOTALIDAD SIN ALTERAR LA GESTALT 

(SIN CAMBIAR SU ESTRUCTURA BÁSICA) SI SU REALIZACI6N 

AVANZA HACIA UNA CONFIGURACIÓN, PRESENTO A CONSIDERA-

CIÓN EL CASO DE UN TEMA MUSICAL QUE ESTÉTICAMENTE ES D~ 

SINTEGRADO EN VARIACIONES; AL REALIZARSE, NOS DARÁN LA 

IDEA DE UNIDAD TEMÁTICA PERO NO Así DE TOTALIDAD, EN

CAMBIO, SI ESE MISMO TEMA, SUFRE ALTERACIONES AL SER 

TRANSPORTADO A UN TONO MAYOR O MENOR; SUBSISTIRÁ SU ES

TRUCTURA BÁSICA Y CONSERVAREMOS AÚN UNA GESTALT PUES EN 

ELLA SE ENCUENTRA SIN MODIFICACIÓN SU ESTRUCTURA. 

LA PERCEPCiÓN NO ES UN FENÓMENO AISLADO, SINO 
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QUE ESTA DETERMINADA POR ESTfMULOS EXTERNOS; UNA FIGURA 

CUALQUIERA ESTÁ CONTAMINADA NO SOLO POR EL FONDO SINO 

POR VARIADfslMOS ESTfMULOS SENSORIALES. IMPL(CITAMENTE 

EL ACTO DE PERCIBIR REPRESENTA UN ACTO DE INTEGRACiÓN Y 

SíNTESIS, DIRIGIDAS POR LA ATENCiÓN, EL INTERÉS Y OTROS 

FACTORES PSfQU1COS, RELACIONADOS EN LOS CONCEPTOS DE 

,
RESULTADO Y UTILIDAD. LA PROTESTA CONTRA LA PRACTICA 

DE GESTALT DE EXPLICAR FRAGMENTARIAMENTE LAS PSICOVIVEll 

CIAS, DEBE SER RECONOCIDA COMO LA DE MÁS ALTA IMPORTAN

CIA QUE SURGE DE LA PSICOLOGfA DE LA FORMA; QUE PUGNA 

POR LA EXPLICACiÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS EXPERIE~CIAS.~ 

LA PSICOLOGfA DE LA FORMA NO TRATA CON FEN6ME... 
NOS REALES DE LA CONCIENCIA NI CON UNA SERIE DE FEN6M~ 

NOS, SiNO CON UN PRINCIPIO ESTRUCTURAL CON FORMAS CONTl 

NUAS DE DISPOSICiÓN PSfQUICA, QUE PUEDEN DETERMINAR EX

PERIENCIAS SEPARADAS Y ACCIONES QUE SE AfiRMAN EN TODA 

EXPRESiÓN VITAL, NO IMPORTANDO LOS CAMBIOS REALIZADOS 

EN LAS CONDICIONES CIRCUNDANTES. EN ESTE PRINCIPIO SE 

SITÚAN TODOS NUESTROS ACTOS INDIVIDUALES QUE DETERMI- 

NAN EL PROBLEMA DE LA PERSONALIDAD SEGÚN ESTA ESCUELA; 

y EN ESTE PROCESO DE DESARROLLO DE VIDA EMOCIONAL DEL -

INDiVIDUO, ES CUANDO REALMENTE EMPIEZA EL CONOCIMIENTO 



-
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DIRECTO DE sus ESENCIASj TENDENCIAS y EVALUACIONES DE 

UNA TOTALIDAD. 

LA ORGANIZACiÓN ESTRUCTURAL DE LAS PARTES EN 

EL TODO SON HECHOS QUE A ÚLTIMAS FECHAS SE INCLUYEN EN 


LA INVESTIGACiÓN EXACTA; DENTRO DE UNA DISCIPLINA DE T~ 


TALIDADES, LAS INVESTIGACIONES PSICOLÓGICAS EFECTUADAS 


SE HAN VISTO INFLUENCIADAS, POR UNA ACTITUD ANALíTICA 

y DETALLADA DE LAS PARTES. Ex 1ST E U N A O B S T I NAC I 6N I! PoR-
~~ ~RBOLES 1. ~ f.h. !3PSQU Eti. EN SU S ¡ NI C I OS EL CA

,
RACTER DE UNA TOTALIDAD EXPERIMENTADA SE REFLEJABA COMO 


ALGO DISTINTO A LA SUMA DE LAS PARTES Y CONSIDERADA CO
, ,

MO DATO SIN IMPORTANCIA; AUN CONSERVABAN LA PRIMACIA 

LOS OBJETOS FICTICIOS Y SE DESECHARON LAS CUALIDADES 

PSICODINÁMICAS DE LA UNIDAD FUNCIONAL. EN PARTICULARES 

CONDICIONES, LAS ATRIBUCIONES DINÁMICAS DEL CONTENIDO 

TOTAL DE LA CONCIENCIA SE VIVENCfAN CON UNA FUERZA ESPE 

CIAL; CUANDO LA EXPERIENCIA SENSORIAL, PRESENTA CONFIG~ 

RACIONES DISTINTAS A LAS DE CONDICIONES DISPOSICIONALES 

QUE A SU VEZ CONSTITUYEN UNA TOTALIDAD, UN SISTEMA ORGá 
,

NICO DE INDOLE INCONSCIENTE DE TENDENCIAS IMPULSIVAS Y 
,

DE DINAMICA DIRIGIDA A REALIZARSE EN ESTRUCTURAS. 

LA ESTRUCTURA SERALA LA CONSTANTE UNIDAD DISPO 
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SICIONAL QUE CONDICIONAN LAS GESTALTEN DE LAS EXPERIEN

CIAS. TANTO LAS ESTRUCTURAS PSíQUICAS o LAS FrSICAS 

OPERAN INDEFECT18LEMENTE UNIDAS, LA DUALIDAD EXPRESADA 

! 	 COMO TOTALIDAD (CONSTANTE ESTRUCTURAL POR EXCELENCIA) 

SE PRESENTA COMO UN HAZ INDEPENDIENTE DE CONDICIONES E~ 

TERNAS; SUS FACULTADES FfsICO-MOTRICES, SON CAPACES DE 

INFLUENCIAR Y EN ALGUNOS CASOS HASTA DETERMINAR UNA Cla 

C U N S T A N C I A AM B I E N TAL M E R AM E N T E E X TER N A • 

LA RAZÓN DE ESTA REALIZACiÓN y DEL CONTENIDO 

REAL DE LA EXPERIENCIA, INDICA EL DINAMISMO DE LA ES-

TRUCTURA PS(QUICA EN LA CREACiÓN DE CONFIGURACIONES QUE 

SE ENCUENTRAN FUERA DE UNA TOTALIDAD. 

HE MENCIONADO, QUE EN SU CONFIGURACiÓN NUES-

TRAS PERCEPCIONES NO ESTÁN DETERMINADAS EXCLUSIVAMENTE 

POR CAUSAS FrSICAS SINO TAMBIÉN POR OTRO ESQUEMA DE CON-
OICIONES ESTRUCTURALES, POR LO QUE HEMOS DE PENSAR EN 

LA POSIBILIDAD DE CREAR CONDICIONES ARTIFICIALES QUE-
PRODUZCAN EFECTOS PS1CODINÁMICOS ESTRUCTURALES CONDICIO 

4 • 

NADOS. Los EJEMPLOS EN ESTE ASPECTO ABUNDAN EN LAS IN

VESTIGACIONES, DONDE EL ROL DEL ESTfMULO SE HA REDUCIDO 

AL MfNIMO POSIBLE, PARA PRODUCIR UNA EXPERIENCIA GESTÁL-
TICA. -EN PARTICULAR, EN EL CAMPO DE LA ÓPTICA, SE HAN 
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REALIZADO POSITIVAMENTE ESTE TIPO DE EXPERIMENTOS, EJEM

! 	 PLO DE SANDER: Es LA PRESENTACiÓN DE FIGURAS DURANTE UNA 

6REVfsIMA EXPOSICiÓN EN EL TAQUITOSCOPIO EN LA PENUMBRA O 

EN VISI6N INDIRECTA O EN EXTREMO REDUCIDA, "EXPERIMENTOS 

I 	 QUE TIENEN EN COMÚN LA CARACTERíSTICA DE UNA CONSTELACI6N 

DE ESTíMULOS QUE ACTdAN BAJO CONDICIONES DESFAVORABLES 

MUY 6REVES tl - (1). 

CUANTO Mls LEVE SEA LA INFLUENCIA DE LAS CONDI

I 	 ClONES F(SICAS SOBRE LA PERCEPCiÓN, MÁS LIBRE ESTARl EN 

FUNCIONES LA ESTRUCTURA DINlMICA Y Mls FÁCILMENTE SE PRO

DUCIRÁ EL MOLDEO DEL PSICODINAMISMO HACIA UN INTERÉS 

PRE-DETERMINADO, LA TRANSICIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS MÁS 

DESFAVORABLES A LAS CIRCUNSTANCIAS NORMALES, NOS DAN UN 

, 	 MARGEN AMP LrSI MO -CAS I i NAGOT ABLE- EN TODA LA SER I E DE 

PSICOVIVENCIAS EXPERIMENTALES QUE DETERMINAN LA EVOLUCI6N 

DE LAS CONFIGURACIONES EN UN ORDEN LÓGIOO Y QUE SANDER 

I 	 NOS PROPONE CON EL NOMBRE DE "REALIZACiÓN GENÉTICA lI • 

LAS CONSTRUCCIONES PERCEPTUALES EN ESTE ORDEN 

CONFIGURATORIO, NO SON MERAMENTE VERSIONES IMPERFECTAS O 

VAGAS DE LA FIGURA FINAL EN CONDICIONES FAVORABLESj SINO 

TRANSFORMACIONES CARACTERfsTICAS DE INDIVIDUALIDAD CUALI

(1) 	W. KOHLER, F. SANDER Y K. KOFFKA, PS, DE LA FORMA 

( I I 1, 1 04 ) • - - 
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TATIVA: "PREFORMACIONES 'f (VORGESTALTEN), COMO L.AS DENOM.!. 

! NA SANDERS. LAS PROPIEDADES NO DETERMINADAS POR CONSTE-

LACIONES DE ESTíMULOS DEBEN SER SEÑALADAS TRAS LAS CAUSAS 

I ESTRUCTURALES Y PERMITIRNOS DEDUCIR LA DIRECCI6N QUE TIE~ 

DEN AL FORMAR LOS OBJETOS DE LA EXPERIENCIA. SI A UN 

OBSERVADOR SE LE PRESENTA UNA FIGURA LINEAL IRREGULAR~ 

INTERRUMPIDA, E ILUMINADA SOBRE UNA SUPERFICIE OBSCURA Y 

PEQUEÑA QUE AUMENTA EN TAMAÑO GRADUALMENTE, HASTA LOGRAR 

- #EL TAMANO NORMAL; SE PRESENTARA EN EL SUJETO LA EXPERIEN

CIA CON INTENSA PARTICIPACiÓN EMOCIONAL, UN PROCESO DE 

EMERGENCIA DE FORMAS QUE SURGEN DE UNA NEBULOSA CONSTANT~ 

MENTE ILUMINADA Y QUE ORIGINALMENTE ERA CIRCULAR. REGU-

LARMENTE, APARECEN FIGURAS QUE SE DISTINGUEN DE LA FIGURA 

FINAL POR UNA MAYOR TOTALIDAD, DENSIDAD Y SIMETRíA QUE 

PASO A PASO SE VAN APROXIMANDO A LA FIGURA IRREGULAR FI-

NAL. DE ESTAS TRANSFORMACIONES HACIA LA FORMA FINAL ADE

CUADA, OBTENDREMOS LAS TENDENCIAS DE LA SUBESTRUCTURA 

PSICOFfslCA HACIA CONTORNOS CERRADOS, HACIA LA DENSIDAD; 

HACIA LA REGULARIDAD GEOMÉTRICA, HACIA LA SIMETRíA, LA 

SUAVIDAD DE TODA CURVATURA; HACIA UNA CONFORMIDAD TAN GE

NERAL COMO DETALLADA DE LOS OBJETOS ESPACIALES PRIMARIOS, 

VERTICALES Y HORIZONTALES Y POR FIN EL CLfMAX; HACIA LA 

6PTIMA CONFIGURACI6N EN EL NIVEL DE LO GEOMÉTRICAMENTE 
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I

PRIMITIVO DE SIGNIFICADO PURAMENTE ESTETICO, UN IDEAL EX

PRESABLE EN TÉRMINOS DE LíNEAS Y PLANOS ÚNICAMENTE; FIGU

RACIONES QUE SON JUEGO DE TENDENCIAS ESTRUCTURALES SUBJE

TIVAS BAJO EL DICTADO DE ESTÍMULOS EXTERNOS FLUIDEZ Y MO

VILIDAD. AL LLEGAR A ESTE NIVEL SE NOS DAN ESPONTÁNEAMEli 

TE, POR DECIRLO Así, EL RESULTADO TOTAL DE LA MEJOR FORMA 

POSIBLE (OPTIMALE GESTALTHEIT). 

HE QUERIDO INTENTAR EN EL PRESENTE INCISO DEJAR 

TE6RICAMEl''liTE APOYADA LA POSICiÓN DE LA "RJBLICIDAD PSICO

LÓGICAMENTE ORIENTADA lI • TEMA QUE OCUPA TODA LA IMPORTAN

CIA DE ESTA TESIS: FUSIONAR, PERCEPCiÓN GESTÁLTICA MOTI

VACIONAL Y MERCADEO PARA Así LOGRAR LA REALrZAClÓN DE UNA 

PUBLICIDAD "ADECUADA". DE ESTA IDEA, ME OCUPARÉ EN UN E~ 

SAYO INMEDIATO. 



-~-- ........... -----.-, 


AD PU LCHR 1TUDI NEM TR I A REQU r RUNTU R 


INTEGRITAS, QUALITAS ET CONGRUENTIA 


SANTO TOMÁS DE AQUINO. 
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ENSAYO PSICOLOGICO SOBRE PUBLICIDAD CONFIGURACIONALlSTA .. 

LA PUBLICIDAD NO ES UNA CIENCIA, SINO UN ARTE 

(1) -EL DOCTOR URIBE EN SU METODONOMíA (MÉx. 1940) ESTI

MA LAS CIENCIAS PURAS, COMO ADEQUACI6N DE TEMAS UNITARIOS 

CON EL MtTODO ADECUADO A SU ESTUDIO; Y LAS CIENCIAS APLI

CADAS O TÉCNICAS COMO MANERAS ARTfsTICAS DE APLICAR LAS 

NOCIONES CIENTfFICAS, SEGÓN UNA UNIDAD TELEOLÓGICA-. Su 

ENERGfA ESTA DIRIGIDA A PRESTAR UN SERVICIO A LA SOCIE- 

DAD, SIN TENER RELACIÓN DIRECTA CON LAS GANANCIAS QUE DE 

ELLA SE OBTENGAN. Es CIERTO QUE LA PUBLICIDAD, TIENE UNA 

FUNCiÓN COMERCIAL ENCAUZADA A INCREMENTAR LA ECONOMíA DE 

UN PAfs, PERO UNA DE SUS FUNCIONES MÁS TRASCENDENTAL, ES 

AQUELLA DE INCREMENTAR EL DESARROLLO EDUCACIONAL Y CULTU

RAL DE ESE PAfs. PUES AUN EN TÉRMINOS COMERCIALES, LO 

DIGNO, LO POSITIVO, ES MÁS EFECTIVO Y EDIFICANTE, QUE 

AQUELLO, QUE ESTA CONTAMINADO DE OBSCURAS TENDENCIAS; Y 

QUE EN PuBLICIDAD SIGNIFICARíAN LA INICIACiÓN DE UN DESAi 

TRE, DE UN RETROCESO IMPERDONABLE, EN TODA LA EXPRESiÓN 

DE LA PALABRA. 

LA PuBLICIDAD SE HACE PARA EL HOMBRE; PARA CAP

TAR SU ATENCiÓN, CREARLE UN INTERÉS, PROVOCARLE UN DESE~ 

(1) 	HUNTER, THOMAS S. NOCIONES DE PuBLICIDAD (1, 3) 
AGUILAR S.A. DE EDICIONEs;-MfxICo '954. 
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UNA NECESIDAD DE ADQUISICiÓN (1). ESTAS CUATRO FASES CON~ 

TITUYEN LA BASE INICIAL DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA. PERO 

AUN MÁS IMPORTANTE RESULTA LA SELECCiÓN DE MEDIOS Y LA 

DETERMINACI6N DEL SECTOR EN RELACiÓN CON LA MOTIVACiÓN QUE 

SE PRETENDE REALIZAR. EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, SE HA OBSERVA

DO UNA GRAN INCLINACIÓN A CONCEPTUAR A LOS ESTADOS UNIDOS 

DE NORTEAMfRICA, COMO LA NACiÓN QUE OCUPA EL PRIMER LUGAR 

MUNDIAL EN PUBLICIDAD; PODRrA SERLO EFECTIVAMENTE, PERO 

NO POR ELLO, DEBEMOS PENSAR QUE SEA LA MÁS APROPIADA PARA 

ADAPTARSE EN EL RESTO DEL MUNDO; LOS RESULTADOS LOGRADOS 

EN ESA NACIÓN, SON SISTEMAS QUE FUNCIONAN PRECISAMENTE PA

RA ESE PAís; PERO, QUIZÁ RESULTEN NEGATIVOS Y HASTA EN AL

GUNOS 	 CASOS RIDíCULOS SI SE UTILIZARAN EN ALGÚN OTRO. POR 

ESO LA IMPORTANCIA QUE TIENE, LA MINUCIOSA SELECCiÓN DEL 

MEDIO UTILIZABLE Y LA DETERMINACiÓN DEL SECTOR A QUIEN VA 

DIRIGIDA LA MOTIVACiÓN, SEA ESENCIALj LA MENCI6N DE ESTE 

PRINCIPIO, A SIMPLE VISTA, PARECE NO IMPLICAR GRANDES DI-

FICULTADES; PERO A MI JUICIO, CREO QUE SEA EL MÁXIMO PRO-

BLEMA CON QUE SE PUEDA ENFRENTAR LA PuBLICIDAD y EN PARTI

CULAR, EL REALIZADOR DE ESTA ACTIVIDAD: EL PuBLICISTA. 

CONOCER BIEN EL LUGAR Y LA GENTE CON QUE SE TRA

BAJA, AL PARECER ES UN ASPECTO, QUE LOS ACTU ALES PU BL I C I S

(1) 	MUÑOZ AYARZA, VALERO, COMa PERS.: (ALEGORfA AIDA 
ATENCIÓN, INTERÉS, DESEO y ADQUIS1CIÓN). 
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TAS ESTAN PASANDO POR ALTO O RELEVANDO A UN SEGUNDO PLANO 

-NO QUIERO INCLU,IR A ALGUNOS BUENOS PUBLICISTAS, CUYA ÉT.!.. 

CA PROFESIONAL Y SERIEDAD PERSONAL LES IMPIDE EVADIR EL 

CONOCIMIENTO PRIMARIO DE ESTOS ELEMENTOS-. QUIZÁ MI CO-

MENTARIO SEA PREMATURO Y FALTO DE ARGUMENTOS; PERO SI TO

MAMOS A CONSIDERACiÓN ALGUNAS REALIZACIONES PUBLICITARIAS 

ACTUALES. SIN SER GRANDES CONOCEDORES Y MENOS PUBLICISTAS, 

SENTIMOS LA INCONSISTENCIA Y LA INVALIDEZ DE MUCHOS "CO-

MERC I ALES 1I QUE NOS RECETAN OrA CON Df A POR LOS DIVERSOS 

MEDIOS PUBLICITARIOS MODERNOS, 

COMO LA PROFESiÓN DEL PUBLICISTA NO ES SOLA- .~ 

MENTE UNA ACTIVIPAD COMÓN, REQUIERE ANTES QUE NADA UNA EN,
TREGA TOTAL, UN ALTO SENTIDO ARTíSTICO; UNA VERDADERA VO~ 

CACIÓN. SI ENTENDEMOS LA PUBLICIDAD COMO UN ARTE, SU 

CREADOR, LÓGICAMENTE DEBERÁ SER UN ARTISTA, QUE COMPRENDA 

E J NTERPRETE LO BELLO; POSEEDOR DE UN CONOC 1M t ENTO AMPLI O 

EN ARTES PLÁSTICAS, MÓSICA Y LITERATURA; Y, TODAVfA HAY 

QUE AGREGAR DOS CUALIDADES MAs: SER UN BUEN PSldÓlOGO Y 

UN ESPECIALISTA EN MERCADOS. 

LA LABOR DEL PUBLICISTA ES UNA COMPLEJIDAD 01-

VERSA Y CIRCUNSTANCIAL, QUE PARA REALIZARSE NECESITA1 

TtCNICA Y ARTE, HABILIDAD Y CONOCIMIENTO, QUE CONORUI
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DAS, FORMAN UNA UNIDAD ESTRUCTURADA: LA PERSONALIDAD DEL 

Pu BL I C 1 S T A • 

CON EL PROPÓSITO DE BUSCAR FUNDAMENTOS PARA EL 

I CONSUMO Y LA EXPANSiÓN ECONÓMICA, UNA ACTIVIDAD COTIDIANA 

DEL PUBLICISTA, ES EL ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO HUMANO 

EN CALIDAD DE CONSUMIDOR. POR QUÉ SE COMP~A O PREfiERE 

UN DETERMINADO ARTIcULO y NO OTRO; QUÉ RELACiÓN EXISTE E~ 

TRE UN OBJETO DESEADO Y OTRO QUE ES BIEN CONOCIDO, AMBOS 

IDÉNTICOS PERO MARCAS DifERENTES Y QUE DE ELLOS, UNO ES 

EL QUE ABSORBE EL MERCADO. EL INTERÉS DE ESTA ACTIVIDAD, 

ES EL CONOCER LA RAZ6N DEL CONSUMIDOR, AL OBRAR DE TAL O 

CUAL fORMA; PARA Asf DETERMINAR LAS POSIBILIDADES EXISTE~ 

TES y HACER QUE ESOS CONSUMIDORES, OBREN CONFORME AL DE-

SEO DEL PUBLICISTA. ESTA ACTIVIDAD, EN EL MEDIO PUBLICI

TARIO, SE CONOCE COMO IlI NV ESTIGACIÓN MOTIVACIONAL H y ES 

EN REALIDAD UN EXPERIMENTO INVESTIGATORIO DEL CONTENIDO -

MANIfiESTO Y EL CONTENIDO LATENTE O INCONSCIENTE DE LOS 

CONSUMIDORES. FuÉ EN 1935, CUANDO JORGE HORACIO GALLUP 

INICIA LOS ESTUDIOS DE LA INVESTIGACiÓN MOTIVAC¡qNAL; MA~ 

CANDO CON ESTE PROCESO UN NUEVO CAMPO PARA LA PUBLICIDAD: 

EL DE LA EXPERIMENTACIÓN PSICOLÓGICA. POSTERIORMENTE, 

ruÉ EL DOCTOR ERNESTO DICHTER QUIEN LLEVÓ A sus CONSECUEN-
CIAS ACTUALES ESTAS INVESTIGACIONES; PERO AdN SE ENCUEN-
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TRAN EN ACTIVO DESARROLLO, LAS POSIBILIDADES PRESENTES, 

SON MUCHO MÁS ABUNDANTES Y VARIADAS; CEDIENDO Asf, AL 

PSICÓLOGO UN CAMPO DE AccióN MUY AMPLIO DENTRO DE LA PU-

BLICIDAD. 

ESTA TÉCNICA EXPERIMENTAL, DESPLAZÓ LO QUE HAS

TA ENTONCES SE UTILIZABA EN PUBLICIDAD: EL MUESTREO Y EL 

CUESTIONARIO. ESTOS ÚLTIMOS, AL.ARRIBAR EL NUEVO MÉTODO, 

RESULTARON DEfiCIENTES Y LIMITADOS. EL DOCTOR DICHTER, 

AL DESARROLLAR SU SISTEMA, NO HIZO SINO APLICAR ALGUNAS 

DE LAS TÉCNICAS PROYECTIVAS MÁS USADAS EN NUESTROS GABI-

NETES PSICOMÉTRICOS: EL IIPSICODIAGNÓSTICO" DE HERMAN 

RORSCHACH; "ApERCEPC¡ÓN TEMÁTICA I1 DE MURRAY rtASOCIACIÓN 

DE PALABRAS 11 DE JUNG; flFRAS ES I NCOM PLET AS n DE PAYN E, Y 

OTROS MÁS. TAMBIÉN INCLUYÓ, VARIAS FORMAS DE ENTREVISTA 

DEL TIPO QUE MANEJA EL PSICÓLOGO, SORPRESIVAS, SAGACES Y 

EXHAUSTIVAS O PROfUNDAS (ESTAS ÚLTIMAS FUERON LAS QUE MÁS 

RESULTADOS POSITIVOS HAN REPORTADO). 

LA MÁXIMA PREOCUPACiÓN DE LA INVESTIGACiÓN MoTL 

VACIONAL, CONSISTE EN CONOCER, EN QUÉ GASTARÁ MÁS LA GEN

TE Y POR QUÉ RAZÓN. AL REVISAR DATOS CURIOSOS; ENCONTRA

REMOS f QUE ENTRE DOS PARES DE CALCETINES DE IGUAL CALf- 

DAD, PERO DifERENTES MARCAS SE PREfERIRÁ AQUEL QUE LLEVA 
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UNA ETIQUETA QUE ANUNCIE "SUPREMA ELEGANCIA/ I , AUN CUANDO 

SE PAGUE UN SOBREPRECIO; CASI SIMILAR ES EL DE UN PLATI-

LLO COMÚN DE VENADO, AL QUE SE AÑADEN LAS PALABRAS "A LA 

EMERITENSE". 

A ESTE RESPECTO, ALUDE EL SR. THOMAS S. HUNTER, 

EN TÉRMINOS MUY PERSONALES: "EN OCASIONES A lA GENTE LE 

AGRADA SENTIRSE ENGAÑADA, PERO NUNCA DEMOSTRARLO It • MI 

POSICiÓN ES, QUE lA GENTE ACEPTA ESTE flENGAÑO" POR UNA 

ANSIEDAD DE PRESTIGIO QUE DERIVA DE UN SENTIDO DE iNSUFI

CIENCIA. 

LA INVESTIGACiÓN MOTIVACIONAL, ES COMPARABLE A 

UN ENORME CAMPO DE CULTIVO Y DE EXPERIENCIAS, CAPAZ DE 

ACEPTAR TANTO RESULTADOS fAVORABLES, COMO NEGATIVOS. No 

IMPORTA EL SISTEMA SELECCIONADO; TAMPOCO SUS TRIUNFOS, 

PUES NUNCA SE PODRÁN CALifiCAR DE ÚNICOS, YA QUE EL MATE

RIAL SOBRE EL QUE ACTÚAN, LO CONSTITUYEN LAS EMOCIONES y 

SENSACIONES HUMANAS; MISMAS, QUE tNCESANTE~ENTE SE ESTÁN 

RENOVANDO, EN UN CONTINUO ESTARSE HACIENDO -RECORDANDO 

LAS PALABRAS DE ORTEGA y GASSET-. 

LA INVESTIGACiÓN MOTIVACIONAL, SE ENfRENTA Al 

DILEMA ETERNO, DE INC6GNITAS y DE INCERTIDUMBRES; CALifi

CATIVOS INTEGRANTES DEL HOMBRE MISMO. POR ESO, MUCHO SE 



i 

64.-


HABRl GANADO SI EN ESTE FECUNDtSIMO CAMPO, TAN SOLO SE E~ 

TABLtCE LA POSICiÓN REAL DEL SIGNIFICADO DE LA INVEST1GA

Cr6NMoTIVACIONAL: COMO UNA BASE QUE CONDUcE A IDEAS PARA 

LA AbECUADA SOLUCiÓN DE UN PROBLEMA MERCAboTtCNICO, QUE 

CUMPLA CON EL POSTULADO DE "tL MAYOR BIEN PARA EL MAYOR 

NÚ M E R O ti (1). 

AHÓ~A. ES NECESARIO HABLAR DE OTRO ELEMENTO MAs, 

QUE CIRCUNDA A LA PUBLICIDAD: LA PERSUACIÓN. AL INICIAR

ME EN ESTE PUNTO; A LA VEZ QUE EXPONERLO EN UN CRITERIO 

PSICOLÓGICO, PROCURARÉ DEMOSTRAR MI CONCEPCiÓN DE LA Ru-

BLICIDAD CONFIGURACIONALISTA. 

LA ACC16N PSICOL6GICA ES LA MÁS PODEROSA -POR 

NO DECIR ÚNICA CARACTERfsTICA DE LA PERSUACIÓN-. ESTA

ACCI6N, TIENE UNA FUERZA Y UNA CAPACIDAD ILIMITADAS; PARA 

DESARROLLARSE UTILIZA TODAS LAS ESPECIALIDADES Y CIENCIAS 

DE LA COMUNICACIÓN; A LA VEZ, TODA LA INTELIGENCIA Y LA 

CAPACIDAD IMAGINATIVA DEL QUE LA UTILIZA. COMBINA LO ES

PECULATIVO CON LO PRÁCTICO Y EXIGE UNA VELOCIDAD SUTIL EN 

SU DESARROLLO, PUEDE ACTUAR SOBRE UN INDIVIDUO O SOBRE 

UN GRUPO DE INDIVIDUOS, PERO SE ORDENA CASI SIEMPRE, CON 

RESPECTO A GRUPOS HUMANOS. SU OBJETIVO; ES CREAR, 505- 
t ... 

(1) BENTHAM JEREMíAS, OBRAS COMPLETAS (2°. VOLUMEN). 
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TENER Y CAMBIAR UNA "Gt:STALT"j UNA ESTRUCTURA TOTAL; UNA 

CONFIGURACIÓN. 

,
LA DISCIPLINA PERSUASIVA ENTENDERA UNA GESTALT, 

COMO UNA VERSIÓN PROPIA, PROYECTADA SOBRE LA MENTE SO

CIAL, UN INDIVIDUO O UNA ORGANIZACiÓN; ESA PROYECCiÓN, Ei 

TÁ VINCULADA, MEJOR DICHO ADHERIDA A LA VERDAD. 

Es SABIDO, QUE LA VERDAD ES AXIOLÓGICAMENTE UNA 

ENTIDAD METAFíSICA PURA; QUE PASA A SER CONTENIDO DE CON

CIENCIA DEL HOMBRE A PARTIR DE ESE MOMENTO -CUANDO SE 

PRESENTA "DE GOLPE", AL HOMBRE- LA VERDAD SUFRE, POR SU 

i 	 MISMA RIGIDEZ Y SE VERÁ SEUDOTRANSFORMADA, SE PERMITIRÁ 

LIBERTADES; PERO, SIEMPRE CONSERVARÁ SU CALIDAD DE VALOR. 

Lo QUE HA PODIDO CAMBIARSE, ES SU GESTALT, PARA LLEVARLA 

A UNA ADAPTACiÓN DE ACUERDO CON LOS INTERESES DESEADOS. 

i PODRí~ E:XPLICAR ESTE CAMBIO DE GESTALT, RECOGIENDO DE LA 

LITERATURA UN BUEN EJEMPLO: DEL POETA DE FUENTEVAQUEROS, 

FEDER' CO GARC í A LORCA (1898-1936) CU AI\JDO EN SU "LLANTO 

.E.2..B. IGNACIO SÁNCHEZ MEJíAS", CANTA A LA MUERTE DE UN TO

RERO, DESCRIBIENDO EN UN RITMO OBSESIVO EN EXQUISITO ESTl 
,

LO, LA AGONIA PREDECESORIA: 
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LA COGIDA Y LA MUERTE (FRAGMENTO) 

A LAS CINCO DE LA TARDE. 

ERAN LAS CINCO EN PUNTO DE LA TARDE. 

UN NIÑO TRAJO LA BLANCA SÁBANA 

A LAS CINCO DE LA TARDE. 

UNA ESPUERTA DE CAL YA PREVENIDA 

A LAS CINCO DE LA TARDE. 

Lo DEMÁS ERA MUERTE Y SOLO MUERTE 

A LAS CINCO DE LA TARDE. 

(1 ) 

LA IDEA DE VERDAD, SE ENCIERRA EN QUE HAN COR-

NADO A UN TORERO, LE HAN HERIDO DE MUERTE Y PRONTO fALLE

CERÁ. AHORA, SINTAMOS LA MISMA VERDAD, PERO CAMBIADA SU 

GESTALT, VALIÉNDONOS DE UN DIFERENTE VEH(CULO PARA INTER

PRETAR LA VERDAD. SERfA APROXIMADAMENTE LO QUE NOS ENTR~ 

GARíA UN PERIODISTA TAURINO, QUE REPORTARíA: "EL DIESTRO 

MATADOR IGNACIO SÁNCHEZ MEJíAS, FUÉ CORNADO POR UN TORO, 

CUANDO LOS RELOJES MARCABAN LAS CINCO DE LA TARDE; AUNQUE 
, ,

FUE CONDUCIDO DE INMEDIATO A LA ENFERMERIA, LOS MEDICOS 

QUE LE ATENDIERON, MANIFESTARON QUE SU ESTADO ERA SUMAME~ 

TE GRAVE Y QUE SE TEMíA POR SU VIDA". ESTA SEGUNDA NARR,8,. 

(1) GARCIA LORCA, FEDERICO; OBRAS COMPLETAS. 

~~~-----,!-
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CI6N, IDENTIFICA A UNA CRÓNICA; SIENDO ESTA LA fORMA MÁS 

COMdN DE RELATAR UN HECHO NOTICIOSO, Y POR SER TAN CONOCl 

DA SU ESTRUCTURA, PASARÁ DESAPERCIBIDA, EN EL CASO DEL 

POETA, LA FORMA ORIGINAL DE SU DESCRIPCiÓN, HACE QUE SE 

PRODUZCA UN IMPACTO PERCEPTORIOj EVOLUCIONADO, DE UN CA-

RÁCTER DRAMÁTICO ESTILíSTICO DE LA NARRACiÓN Y QUE NECE-

SARIAMENTE SE TRADUCE EN UI\J "IMPACTO DE PROFUNDIDAD", QUE 

IMPLICA A SU VEZ UNA SíNTESIS QUE RELATE EN EL MfNIMO DE 

PALABRAS, LA REALIDAD OBJETIVA Y UNA SELECCiÓN MINUCIOSA 


DE PALABRAS NO HABITUALES APROPIADAS AL ACONTECIMIENTO. 


GARCíA LORCA, CON GRAN INSiSTENCIA UTILIZÓ LAS 

METÁFORAS, Y AL REPASAR SU OBRA, CRECERÁ CADA VEZ EL DE-

SEO, LA CURIOSIDAD DE SEGUIR ADELANTE; A ÚLTIMA INSTAN- 

CIA, PARA RECONOCER SI ENTENDEMOS O NO LO ALLí ESCRITO 

POR FEDERICO. UN EFECTO IGUAL, TIENE LUGAR AL NORMAR LA 

SISTEMATIZACiÓN DE LA METÁFORA, CON FINES PUBLICITARIOS. 

LA PERSUACIÓN, O MÁS BIEN DICHO LA ACCiÓN PSI-

COLÓGICA, &E AUXILIA DE LA INDUCCiÓN, LA CREENCIA y LA 

PRESiÓN, LA INDUCCiÓN INTERVIENE PARA LOGRAR ROPTURAS DE 

INERCIA; CAMBIA O CREA UNA GESTALT; GENERALMENTE OBEDECE 

A UNA DESMEDIDA Y ACELERADA MOVILIZACiÓN PSICOLÓGICA DE 

CONTENIDO EMOCIONAL. LA CREENCIA, TRABAJA CREANDO UNA 
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GESTALT REfERIDA A OTRAS YA REALIZADAS, ACUDEN A uN PROC~ 

SO DE EVOCACiÓN EN SUCESiÓN, SEMEJANTE AL ASOCIACIONISMO, 

DONDE LA GESTALT PUEDE TRASCENDERSE A SI MISMA, O PRESEN

TARSE COMO uNA MERA INVERSiÓN; LOS SUPUESTOS AFECTIVOS YA 

ACEPTADOS, BASAN EL PROCESO DE LA CREENCIA. 

LA PRESiÓN, A MI JUICIO, NO SE DEBERíA INCLUIR 

ENTRE LAS CATEGORíAS DE LA PERSUACIÓN EN PUBLICIDAD, ME-

NOS DESEARrA VERLA rNCLUfDA EN LA PuBLICIDAD SUBLtMINAL, 

QUE DE POR SI, OfRECE PELIGROS E INCONVENIENTES; PUES ~S

TA REQUIERE UN TACTO TAN SUTIL, QUE MUY POCOS SERíAN CAPA
CES DE MANEJARLA EN EL ORDEN Y SENTIDO APROPIADOS, Mu-

CHOS PAfsES HAN PROHIBIDO ESTE TIPO DE MOTIVACiÓN ATEN- 

DIENDO A LOS RIESGOS QUE IMPLICA; POR MI PARTE, ESTOY DE 

ACUERDO CON LA PUBLICIDAD SUBLIMINAL EN LOS CASOS DE UR-

GENCIA POSITIVISTA, BAJO VIGILANCIA AUTORIZADA DEL TEMA A 

PROPALAR. PERO VOLVAMOS, DESPUtS DEL COMENTARIO ANTERIOR, 

CON LA TERCERA "CATEGORfA" QUE BRINDA LA PERSUAC'ÓN: LA -

PRESiÓN. SU DESARROLLO ES COMPULSIVO, DIRIGIDO LA MAYOR 

DE LAS VECES, AL FACTOR MIEDO; SON TENDENCIAS TERRORIS- 
,

TAS, UNICAMENTE EXCUSABLES, CUANDO LA PAZ ESTA EN PELIGRO 

DE SER QUEBRANTADA Y CUANDO SU APLICACiÓN ESTUVIERE MOTI

VADA PARA EVITAR CIRCUNSTANCIAS Y CONSECUENCIAS DE MAYOR 

ALCANCE. 
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PARA QUE LA ACCiÓN PSICOLÓGICA, SEA MÁS EFECTI

VA EN PuBLICIDAD, ES NECESARIO DELIMITAR LAS CARACTERíSTl.. 

CAS CONSTANTES QUE SEAN PROPIAS DEL GRUPO CON QUE SE VA A 

TRABAJAR; Y AS! CONTAR CON DATOS SUFICIENTES EN LA ELABO-

RACiÓN DE UNA CAMPAÑA "ADECUADA If A ESTE GRUPO. COMO PRI~ 

CIPIO TENEMOS QUE OBSERVAR FACTORES ECONÓMICOS, SOCIALES, 

GEOPOLíTICOS Y BIOLÓGICOS; UNA CONCEPCIÓN MODERNA. NOS 

INDUCE A LA CONSIDERACIÓN DE LAS CLASES SOCIALES -A FIN 

DE CUENTAS, SON LAS CLASES SOCIALES, LAS QUE DETERMINAN 

LA PUBLICIDAD-. 

EL TIPO DE COMUNIDAD EN DONDE SE GENERAN, CON-

D1CIONA LAS CLASES SOCIALES. RESPONDE A UN CRITERIO NA-

CIONAL DETERMINADO y CONDICIONADO POR EL PAís MISMO. LAS 

CLASES SOCIALES ALTA, MEDIA Y BAJA; NO SON EN NINGÚN MO-

MENTO GRUPOS ESTÁTICOS, POR EL CONTRARIO. EXISTE EN ELLAS 

UN CONTINUO MOVIMIENTO ASCENCIONAL. 

CONSIDERO IMPORTANTE ADVERTIR QUE LA CLASIFICA

CiÓN DE CLASES SOCIALES, EN UN PRINCIPIO, NO TENíA RELA-

CIÓN ALGUNA CON LA POSESiÓN DE DINERO; PERO EL RITMO AC-

TUAL DE NUESTRO COSMOS HA SUSCITADO UN GtRO EN ESTE RES-

PECTO, y AUNQUE SUBSISTE LA ANTIGUA CONCEPCiÓN DE CLASES 

SOCIALES, HOY DrA EN ALGUNaS CASOS, SE PUEDE LLEGAR A CO~ 

/ 


/ 
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CEPTUAR COMO ARISTÓCRATA HASTA A UN GRANJERO QUE HA LOGR~ 

DO HACERSE DE UNA FORTUNA MÁS O MENOS CUANTIOSA. OTRO

DATO A REPORTAR, SERíA EL HECHO DE LA EXISTENCIA DE DOS 

TIPOS DE CLASE MEDIA: CLASE MEDIA ALTA Y CLASE MEDIA BA-

JA. EN LA PRIMERA SE INCLUYEN O ESTRATIFICAN LOS "VENJ-

DOS A MENOS" Y LOS II VEN I DOS A MÁS "; S E CONCE PTÓ A COMO LA 

ANTESALA DE LA CLASE ALTA, PARA LOS QUE VIENEN DE ABAJO Y 

TAMBIÉN ES UNA AFORTUNADA ESTACiÓN TERMINAL PARA LOS QUE 

VIENEN DE ARRIBA. ESTA CLASE MEDIA ALTA SE INDIVIDUALIZA 

DE LA CLASE MEDIA BAJA, EN SUS COSTUMBRES E IDIOMA; HÁBI

TOS Y MANERAS; QUE SON UN INTENTO IMITATIVO O RESIDUAL DE 

CLASE ALTA. 

LA PERSUACIÓN ES APLICABLE A CASI LA TOTALIDAD 

DE LAS ACTIVIDADES COMUNICATIVAS DE LOS SERES HUMANOS; 

PERO ES QUiZÁ EN LA PUBLICIDAD, DONDE SE PUEDE DESARRO

LLAR SU MÁS AMPLIA Y POSITIVA EFECTIVIDAD. PERO EN ESEN

CIA ¿CÓMO FUNCIONA Y DE QUÉ MEDIOS SE VALE LA PERSUACIÓN, 

PARA LOGRAR ESA EFECTIVIDAD? 

EN EL ENGRANAJE QUE RIGE A LA MOTIVACiÓN PERSU~ 

SIVA, SE DESCUBREN DOS PRINCIPIOS PRIMARIOS: "MEDIOS TÉC

NICOS" Y "MEDIOS DE CONDUCCiÓN". 

LA REALIZACI6N PSICOLÓGICA DE LA PERSUACIÓN, 
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SE EfECTÚA, POR LOS MEDIOS TÉCNICOS. EN ESTOS MEDIOS TÉ~ 

NICOS, CONCURREN ADEMÁS DE LA PSICOLOGfA, VARIOS ÓRDENES 

CIENTffICOS: LA SOCIOLOGíA, LA ESTADíSTICA, y PARA ABRE

VIAR, TODOS LOS QUE TENGAN ALGUNA RELACiÓN DIRECTA CON 

LA REALIZACiÓN ORGANIZADA DE LA PERSUAC¡ÓN. 

ENCONTRAMOS EN EL AUXILIO DE LA PERSUACIÓN, DOS 

TIPOS DE MEDIOS TÉCNICOS: LA PROPAGANDA y EL RUMOR, 

LA PUBLICIDAD ES UNA PARCELA DE LA PROPAGANDA 
-> 

(1); PERO LA fUNCIÓN DE ESTA,ÚLTIMA ES MÁS EXTENSA; SE DI 
I 

VIDE EN SU APLICACiÓN, DE ACUERDO CON LAS VíAS POR LAS 

QUE LLEGA AL INDIVIDUO -QUE PUEDEN SER INTELECTUALES O -

SENSORIALES-j y POR LA CUALIDAD DINÁMICA O ESTÁTICA QUE 

LA CARACTERIZA .. 

EL SONIDO, EL COLOR Y LA fORMA SON fACTORES QUE 

DESPIERTAN LA ATENCiÓN; LA FOCALIZAN y LLEVAN AL DESTINA

TARIO A COMPRENDER UN MENSAJE DESEADO, CUANDO SE LLEGA A 

ESTE MOMENTO EN EL PROCESO, SE HAN REPASADO Y CUMPLIDO 

LAS LEYES QUE DETERMINAN UNA GESTALTj PUES EL COMPRENDER 

UN MENSAJE DETERMINADO, ESTÁ ESTABLECIENDO UNA UNIDAD ES

TRUCTURAL, REALIZADA MEDIANTE UN RITMO PERCEPTORIO. LA

PSICOLOGíA DE LA FORMA, NOS ENTREGA COMO RESULTADO FINAL. 

(1 ) MUÑOZ AYARZA, VALERO; COM. PERS. 
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UN MUNDO DE UNIDADES, DE ESTRUCTURAS, DE TOTALIDADES, 

EMANADAS TAMBIÉN DE UN RITMO PERCEPTOR 10. 

LA PUBLICIDAD, ES UNA ORGANIZACiÓN GESTÁLTICAj 
~ 

PUES COINCIDEN EN PRINCIPIO SUS ENUNCIADOS, SUS DERIVA- -

ClONES Y CONCLUSIONES. LA PUBLICIDAD SE REALIZA PARA LLS 

GAR A FORMAS CON SIGNIFICADO; LA PS1COLOGfA DE LA FORMA, 

NOS ENTREGA UN SIGNIFICADO TOTAL DE UNIDADES ESTRUCTURA-

LES. 

LA PUBLICIDAD HACE USO DE TODAS LAS TÉCNICAS DE 

LA PROPAGANDA: LA ESPECTACULAR (CINE, TELEVISiÓN), LA GR~ 

FICA (AVISOS IMPRESOS, DIBUJOS, DISEÑOS, COLORES), LA 

ORAL (AVISOS RADIALES Y JINGLES), INCLUYENDO LA SIMBOLfs

TICA EN FORMA PURA (EMBLEMA, BANDERfN). 

LA PSICOLOGrA DE LA FORMA, UTILIZA EL ESTUDIO 

TOTAL DE LAS MANIFESTACIONES Y ACTIVIDADES PSfQUICAS, EN 

CONCEPTUACIONES COMPLETAS. 

¿SE SIENTE LA UNiÓN DE LA PuBLICIDAD, CON LA 

PSICOLOGfA DE LA FORMA? A ESTA PREGUNTA, CADA UNO DEBE 

RESPONDERSE POR SI PROPIO. POR MI PARTE, HE INTENTADO 

EVIDENCIAR LOS PUNTOS COINCIDENCIALES DE ESTAS DOS ESTRU~ 

TURAS, RESTA A LOS ESTUDIOSOS, LA CONCLUSiÓN FINAL. 
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CONCLUS IONES 

ME 	 PERMITO OFRECER LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES: 

1) 	 EN TODAS LAS ETAPAS REPASADAS PARA FORMULAR ÉSTA TESIS, 

LOS ESTUDIOS PSICOLÓGICOS SE HAN PROPUESTO EN MÁS O EN 

MENOS: 

A) EL CONOCIMIENTO DE LA INTIMIDAD DE LA PERSONA HUMA

NA. 

B) LA UTILIZACiÓN DE ESE CONOCIMIENTO. 

11) 	 EN LA ETAPA DE INICIACiÓN DE LA PSICOLOGfA CIENTfFICA, 

SU APROVECHAMIENTO SE PLANTEABA ANTES DEL CONOCIMIENTO! 

Asf F. PHINNEL LIBERA A LOS ENA0ENADOS, POR CONSIDERAR

LOS ENFERMOS Y NO POSESOS. ANTES QUE LA DEMOSTRACiÓN, 

HA APARECIDO LA APLICACiÓN. 

! II 1) 	 LA ETAPA QUE ACTUALMENTE ESTÁ FLORECIENDO EN LOS ESTU-

DIOS PSICOLÓGICOS INSTIGA A QUE SE DETERMINE PRIMERAMEN 

TE, LA NECESIDAD, LA URGENCIA. UNA VEZ SEÑALADO UN PRO-
BLEMA Y TRAZADA SU POSIBILIDAD DE RESOLUCiÓN, SE PLAN-

TEA E INVESTIGA. POR ESO: 

A) 	 LA PUBLICIDAD DESDE HACE UN SIGLO ENUNCIA fiEL REQUE

RIMIENTO DE LLEGAR A QUIEN PUEDA COMPRAR O A QUIEN 

TENGA QUE VENDER ••••• (1) 

(1) 	URIBE MARTINEZ, FEDERICO: OB. CIT. (CAP. IV). 
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B) 	SE ESTUDIA LA PSICOfENOMÉNICA y SE TRAZA LA DIREC

TRIZ DE LA PUBLICIDAD REQUERIDA. 

ESA SECUELA DE UNA PSICOLOGíA LUCUBRATIVA; UNA 

ETAPA OE URGENCIA ANTERIOR AL ESTUDIO DE LAS PERSONAS; Y 

UNA DE FORMULACiÓN DE PROBLEMAS PARA ENFOCAR A LAS PERSO-

NAS EN FUNCiÓN DE LA PROBLEMÁTICA, LA POSTULA MI MAESTRO 

URIBE, EN SU TRATADO DE METODONOMfA (MTY. 1957). Es LA 
, 	 ,

ESQUEMATICA QUE HA CUBIERTO LA PESQUISA DE ESTA TESIS, 


CON EL ASESORAMIENTO DEL SR. DR. DN. FEDERICO URIBE MARTí-


NEZ. 
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