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La presente tesis tiene como eje 10s paralelisrnos y analogias entre el 

desarrollo de 10s rnetodos de conocimiento e investigacion que han conformado 

las llamadas ciencias naturales y las ciencias sociales, incluida la wmunicacion. 

Consta de cinco capitulos, con 10s que se pretende abarcar no un exhaustivo 

estudio de las rnetodologias, sino sus preceptos principales y aquellos aspectos 

que permean el rnetodo y el conocimiento, desde una perspectiva historica y 

filosofica. 

Adernas se pretende comprender descubrimientos de forrnas de cornunicacion de 

acuerdo a la ciencia contemporanea y su relacion con la psicologia de masas o la 

evolucion comunicativa del hombre. No incluire estudios sobre rnedios de 

cornunicacion, con excepcion de algunas formas de analisis. 

Algunos de 10s descubrimientos en la fisica moderna, refiriendome sobre todo en 

aspectos rnetodologicos, plantean las premisas que wnforrnaron la ciencia 

clasica, y las ciencias sociales. 

Tales planteamientos aunados a 10s estudios antropologicos, del psicoanalisis y la 

hermeneutica, denotan parcos enfoques metodologicos acerca de aspectos 

relegados a la literatura o al estudio de las religiones, per0 que 10s cientificos 

conternporaneos han retornado, por ejemplo la presencia del mito y su evolucion 

\ 
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no solo en la cultura, sino tambien en diversas manifestaciones de la 

comunicacion, ademas, ello posibiiita un analisis mas profundo de la estructura de 

10s modelos de comunicacidn. 

En fisica moderna se construyen una secuencia de teorias parciales y 

aproximadas, siendo cada una de ellas mas precisa que la anterior, per0 ninguna 

de ellas representa un informe completo y definitivo de 10s fenomenos naturales. 

Estas son reemplazadas por leyes mas precisas cuando las teorias se 

perfeccionan, asi se acercan a una situacion ideal que quiza nunca sea aicanzada. 

donde la teoria no contenga constantes fundamentales'. 

Caso analog0 surge con las ciencias sociales y en especial con la psicologia de la 

comunicaci6n. Los sistemas psicoanaliticos, de psidogia de masas y las 

multiples reflexiones sobre la comunicaci6n refieren generalmente a las 

manifestaciones. (programas, series, filmes); a reflexiones en torno a la forma de 

la wrnunicacion y su metodologia (funcionalistas, estruduralistas y marxistas); o 

bien modelos de analisis Sean discursivos ode  contenido. 

La forma metodologica de abordar el estudio de la comunicacion alude a 

categorias, conceptos y sistemas ordenados, cada uno de ellos dentro de una 

corriente y delimitados en tiempo y espacio. Como en ciencia son simples 

aproximaciones, como bien lo desarrolla Castoriadis en 'La institucion lmaginaria 

de la Sociedad", entonces hablamos de conceptos autofundantes y referenciaies a 

- 

' "Hay quc entender que nunca obrervamor un objcto sin que isle se madifiquc o se impregne de nuertra 
prupis vctividad de obrervaci6n. Hay que entender que bajo el impacto dc nuestro refinados metodor de 
obsewaci6n y dc la refiexiin robre lor resultados de nucrnos expcrimeao%rr ha rolo era misleriora bancra 
cnrre rujeta y objeto". E. SchrGdinger,La na~ra ieza  v 10s aka, Barcelona Tusquets, 1996 p. 64. 
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si mismos sobre 10s cuales se edifica una teoria. Tales enfoques remiten a un 

enfoque parcial no solo del conocimiento, sino de la perception. 

Autores corno Noam Chomsky y Regis Debray seiialan que la idea de fondo a 

transmitir en cornunicaci6n no es evidente en 10s mensajes, y que metodos 

lineales o reductivos son incapaces de proporcionar una vision de fondo que 

permita el analisis no de un mensaje, sino del conjunto de este en su forma. 

estructura y sentido. 

El mensaje se posibilita en tanto existe la idea de un registro comun para el 

ptiblico, aunado al papel de 10s medios de comunicacion; por ejemplo la estructura 

empresarial, 10s tiempos y el tipo de invitados, public0 y forrnato del programs. Asi 

los grupos de poder se sustentan en una libertad real de expresion, per0 la noticia, 

como mercancia, es parcial, resalta aquello vendible y oculta un mensaje mayor 

que en niveles colectivos pasa a ser incomprensible o intrascendente. 

Para Debray solo algunas ideas se mantienen y perduran; ello se consigue a partir 

de su institucionalizacion, la transmision de estas ideas no necesariamente 

significa su comunicacion, es decir, la cornunicacion refiere a lo inmediato en 

medio de aquello que es de fondo cambiante pem que se ha transmitido y se 

perpetua con la propia construccion institutional de su historia, su propia 

cimentacion y su aceptacion consciente e inconsciente, generalizada e 

incuestionable; se cuestiona la comunicaci6n, dentro de ella existe el ping pong 

telenovelesco y cotidiano de 10s medios, per0 nunca se afecta la idea de fondo. 

No solo el poder y sus manifestaciones estan de fondo, la psicologia de masas 

retiere al inconsciente para explicar fenomenos propios del cornportarniento 

human0 y 10s procesos de cornunicacion; de hecho, siguiendo a Le Bon, lo que 



permanece es el inconsciente y el alma colectiva, no las instituciones y 10s 

mensajes; Freud utiliza procesos inconscientes para explicar el comportamiento 

de las masas: Jung aporta la nocion de inconsciente colectivo, en la cual 10s 

simbolos y mitos permanecen no solo en el individuo, sin0 a niveles colectivos que 

influyen en la conducta. 

Por ello pretendo: 

1. Exponer la multiplicidad de conceptos y metodos que parten de la premisa de 

querer explicar lo inexplicable. Los cientificos contemporaneos estan de 

acuerdo en la inexactitud de 10s conceptos y 10s sistemas cientificos heredados 

del siglo XIX. 

2. Hacer un analisis comparativo y en forma de analogia entre 10s metodos 

cientificos y sociales. 

3. Exponer los rnodelos contemporaneos de entender y analizar la ciencia y 

contraponerlo a otros modelos realizados, para establecer la insuficiencia de 

modelos lineales y reductivos. 

4. Exponer la conformacibn de metodos y modelos cientificos titiles para I estudio 

del sujeto y su sociedad con base en descubrimientos propios de la fisica y la 

biologia. 

5. Establecer el vinculo de lo anterior con forrnas de analisis propios de la teoria 

psicoanalitica y de la psicologia de masas: para ello se desarrollara el 

concept0 de inconsciente colectivo (Le Bon y Jung) 

El primer capitulo describe el desarrollo inicial de 10s modelos metodologicos y 10s 

avances de la ciencia del siglo XVII, XVlll y XIX. Con ello pretendo delimitar 10s 



aspectos a tratar en lo referente al desarrollo de conceptos y tesis que sirvieron 

como certidumbres cientificas posteriormente, ademas de brindar ejemplos de 

c6mo la ciencia clasica influyo en el desarrollo de otras areas de estudio, tales 

como la psicologia. 

El segundo capitulo remite a las investigaciones de cientificos contemporaneos, 

10s cuales replantean la forma de conocer, desarrollando una critica a 10s rnodelos 

cientificos, no por wnsiderarlos obsoletos o inutiles, sino por que estos no pueden 

ofrecer una vison total del campo de estudio. 

Con base en lo anterior. en el tercer capitulo expondre algunas teorias y 

descubrimientos de la fisica, la neurologia y la biologia contemporanea, tales 

teorias son ~itiles para el estudio de las humanidades, por ejemplo en psicologia y 

comunicaci6n. 

En el cuarto capitulo se ahondara en aspectos especifms de 10s avances de la 

ciencia wntemporhnea, 10s cuales pueden abrir campos de investigacion, sobre 

todo para el estudio de 10s sujetos y las sociedades. 

En el ultimo capitulo se abordara el estudio de la psiwlogia de la comunicacion 

con base en modelos de analisis y de psiwlogia de masas hasta llegar a la nocion 

de inwnsciente colectivo que refiere a la permanencia del mito no solo en el 

estudio de religiones comparadas y de casos clinicos; su justificacion trasciende al 

individuo y a lo social. 

Los modelos lineales y reduccionistas aun en psicologia de masas se ejemplifican 

como se aborda en el primer capitulo, por ejemplo con el concept0 de Yo, el cual 

en psicoanalisis deviene de un modelo cientifico reduccionista y deterrninista. que 

enfoca la accion humana a un abstract0 invent0 de Freud y comprobable como 



experiment0 de laboratorio. "El Yo supremo, punto de referencia en el 

pensamiento cartesiano y lineal, es, en realidad, altamente inestable, y por lo tanto 

no es tomado demasiado en serio y mucho menos al pie de la letra2'. 

Los metodos reductivos son aquellos que aislan el fenomeno a estudiar. 

descomponiendolo en sus partes, las cuales a su vez seran divididas con la 

finalidad de crear categorias, tipologias y conceptos que constituyan una teoria 

que defina y explique al fenomeno como algo tangible, real e intentando obviar su 

estructura y funcionamiento 

La multiplicidad de conceptos parten de la pretensibn de querer explicar lo 

inexplicable. Los cientificos contemporaneos estan de acuerdo en la inexactitud de 

10s conceptos y 10s sistemas cientificos heredados del siglo XIX. La aproximacion 

de la teoria pas6 a convertirse en certidumbre, ello representa al pretencioso 

desentratiador de 10s secretos del mundo y al cientifico creador que Cree haber 

dado el salto de aprendiz a Dios. Asi, las ciencias exactas, para autores como 

Bohm o Koestler s61o podrian explicarse a partir de un lenguaje poetico, con 

metAforas e incluso aproximado a un koan3, modelo de sabiduria oriental. 

' Epilogo a cargo de Aldo Tagliafel~i. Becken Samucl; huaiiia;editorial anagram=; Barcelona 1999. 
"El hombre se dcsignaba como el ser que mide valorcr, que valora y mide, como el animal tasador en si. 
Compra y venta, junto con todos sus accesorios psicologicoo, son antiguos que lor mismos eomienzor de 
cualaauieraformas de oraaniraci6n social Y auc eualcsauiera asociacioner". Niehsche Friedrich: La 

-l.~ll~-nza. hlixtcu 1989 b 81 a Jr I2 rr=dlclon hudlrta er una prcgunla qur i a r c x  dc rcspucsw L~gtca, prrwsdrrunte r.mc 13 

luncton Jc rnular cl pcm=macne> y revclar la Vcnlab fras;cnJtcndu 13 conrlcncu Iln d~scipul., dcl 11~1-m 
Lama describe: '' ~i maestro me mand6 llamar. luego hizo la introduccibn y me lanzir una pregunta sin 
mspucsta: < iqui  er la mcnte?> y me mir6 fja y profundamente a los ojar. Mc tam6 complclamente por 
norpresa. La mentc se me him a6icos. No me quedaron palabras, nombnr ni penrumientor; de hccho no 
qu& ni mentc, cn ere hueco se revel0 una conciencia". Rimpachi, Sogyal: UIihm Ubetano de la vida v & 
w; Editorial urano; Barcelona 1992; p. 68. 



Si en experimentos y sistemas controlados tinicamente se puede esperar la 

incertidumbre y permanencia del azar, en sociedades e individuos es improbable 

el deterrninismo. 

"LDE D6NDE S U R G I ~  LA L ~ G I C A  EN LAS 
CABEZAS HUMANAS? SEGURAMENTE 

DESDE L O  IL6GICO CUYO REIN0 DEBE 
HABER SlDO ENORME. P E R 0  LA TENDENCIA A 

I HAClA UNA CR~TICA DE LA ClENClA 

I ESBOZO DEL MODEL0 METODOL6GlCO DE LA ClENClA 

Las raices de la fisica aparecen en el siglo VI a.C. El termino fisica proviene 

de physis o la naturaleza esencial en todas las cosas. Posteriormente 10s griegos 

hicieron la division entre espiritu y rnateria y dicha imagen fue bhsica para el 

desarrollo del pensamiento occidental, lo cual derivo en la dualidad entre mente y 

materia o entre cuerpo y alma4. 

"La escuela Miliriea, cn Grccia formada por Tales, Ananlmandro y Ananimcnes fue la primcra en 
estsblecer dicha dualidad. Sus miembror desanollaron rur investigaciones filosdficar centrjndose en el paro 
dcl mito al logos. Aunque cada uno dcnarrolld ru propio penramiento, se puedcn destacar: I )  Dirigieron su 
tnvestieacidn hacia el esrudio de la ohvsis v hacia la blisaueda del arkhe o orincioio cdsmico univerwl del 

Su invcstigaci6n accrca dc este pnncipio cbmico o arkht, superaba lar antenores conccpcianer miticas y 
religiosar que haeian dcpcnder t d o  lo real de la libre voluntad de 10s dioses. Conha esto suntenfaran que t d o  
es un cosmos, er decir orden, porque ert i  sometido a Ian leyer o regularidader fisicas que ordenan lo exirtcnte 
y que pueden rer descubienas por la raz6n y rcguladas par la neceridad.3) Dicha oporicidn enhe la 
arbimnedad y la neccridsd junto eon la reflcxidn robre la diferencia enhc el mundo que er captado por 
nuertror rentidor y la realidad dcl arkhC h i c o  del que procede toda divcnidad. pluralidad y cambio, fue el 
m rimer paro en la formacidn de un penramiento liberado de lo sobrrnalural y lo mitico. 4) La phyria cst= 
animadv por unu luer~a inmanente, rardn por la cual no er prcciso buscar mbs alli dc la naturalcza misrna un 
prlncipjo cxplicativo de ru rnutabilidad y cambio . Dicha tesir sc conoce como hilozoismo" 
M, editorial Herder; Espatia 1988. 



La escuela milesica refiere al origen de la filosofia como superacion de las formas 

miticas y religiosas de pensamiento y al advenimiento de la racionalidad que 

inciuye tanto la filosofia como la ciencia. 

El origen de esta forma "superadora" del pensamiento mitico se situa en la Grecia 

del siglo VI antes de nuestra era, rnbs mncretamente en Jonia, y es obra 

fundamentalrnente de 10s filosofos de la escuela de Mileto: Tales, Anaximandro y 

Anaximenes. 

Segun Platon y Aristoteles esta mutation seria fmto de la admiracion, debido a 

que en la epoca lo normal y mas probable eran las explicaciones de orden 

sagrado, religioso y mitico. Epicuro seriala, de manera contundente, el abandon0 

del rnito para dar lugar a la explicacibn rational: nbasta con que se excluyan 10s 

mitos; cosa que es posible, si en perfecto acuerdo con las apariencias o 

fenomenos, 10s consideramos como signos de lo que no aparecer, (Carta a 

Pitocles 71). 

Como fmto de estos procesos surgio un pensamiento que excluye la presencia de 

dioses como explicacibn de la naturaleza, y la presencia de un pensamiento 

abstract0 el cual se constituira en el fundamento de la inteligibilidad de 10s 

procesos naturales sometidos al cambio: el logos o razon, o idea, o ley universal. 

El primer elemento dependio de su relacion con el mito cosmog6nico griego 

racionalizado; para entender y explicar el segundo, hay que recurrir, segun 

Vernant, al proceso historico de la constituci6n de la polis griega como elernento 

deterrninante de la aparicion de la racionalidad: ctla razon griega dice- aparece 

is. la cvoluci6- Para profundlvr en el para de la physis al logos. ver ! 3 ? c  ohvsir a oal nt 

-eeo derde Taler Gbcrates " Antonio Ercotado; edifotial anagrams; Barcelona 1975. 



corno hija de la ciudadn5. A su vez, en arnbos procesos jugaron un papel 

destacado la transrnision del saber rnediante la palabra escrita y no ya meramente 

por tradicion oral. 

El conocirniento cientifico de la antiguedad fue organizado y sistematizado por 

Aristoteles, quien creo el esquerna que sewiria de base al pensamiento occidental. 

El desarrollo de la ciencia rnoderna fue precedido por el pensarniento filosofico 

que presewo el dualism0 entre rnente y rnateria6. 

Siglos despues, el desarrollo de la vision cartesiana perrnitio a 10s cientificos 

conternplar a la rnateria corno rnuerta y separarla de ellos rnisrnos, viendo en esta 

una rnultitud de diversos objetos ensamblados dentro de una enorme rnhquina.' 

' Lagos: v; edilorial ilerder Espa5a 1988 .Complementando, Marcel Detimne seaala a 
cerca de la rccula~iraciirn de la palabra: "por absoluto quc sea el imperio de la palabra magico - religiosa. 
dctcrminadoa mcdios rocialer pareccn habcr escaprdo a 61. Derdc la boca mar rernola estin en porcsiirn de 
otro tipo de palahra: la palabra - diilago. Estos das tipos d e  palabra re oponcn en loda una scrie de puntor: la 
~ ~ i m c r a  cs eficar, intemporal; inseparable de conductas y valores simbblicar; privilegio de un tipo de hombre 
exceptional. Par el conoario la palabra dialog0 esti secularizada. complemcnlaria dc la accion, inrcrita en el 
tiempo, provista de una autonomia propia y ampliada a las dimensianes de  un grupo social. Este grupo social 
esti constimido por hombres especializados en la funciirn gucrrera, cuyo estamto panicular parece 
pralongarrc derdc la *oca micenica hasta la reforma hoplita que refiala el fin del guerrero como individuo 
particular y la extcnribn de sur privilegior a1 ciudadano de la Gudod" Detiennc Marcel; Luma&~& 
Verdaden la Qecia arcaica; Taurus ediciones; 1983, Madrid. Pp 87 - 88. 

"El nrnereso de nuestrv civilizuciirn ha sldo en era" oafle un mero desanolla de la racional e intelecmal v 

inrcgral: Esparia 1985. P. 45. 
' De acuerdo con F. Caora. la cicncia v la sabiduria, Dor eicmdo la oriental. ~ u e d c n  com~lerncntarse; en . . . . .  
occidente por ejempla se ha prwilegiado la razirn, m i e n a r  que en anente la cxperiencia dc la percepcibn del 
mundo en pares individualcr contempladas desde una menlalidad catcgirrica se le llama "ignorancia" en la 
filorafia hudisla y se considera coma el eslado de una mcnte eanfusa que debe rcr superado: " cuando la 
mente cnti confundida se produce la multiplicidad de coran, pero cuando la mente es anqui la  rc producc la 
unidad. Las diversas escuelas del misticirma diliercn entre cllar. pero concuerdan o, su rnirada bhsica dcl 
~ ~ i v e r r o ,  lo cual er el n r g o  c e n a l  de rus ensefianras. Trarccnder un yo individual y aislado e identificarse s 
si con la realidad defmitiva er  el medio para alcanzar la iluminaei6n. obtenerla no pane dc un proccso 
intelecmal, cr una experiencia quc envuclve a la persona y cs religiasa en su csencia; par esta m b n  la 
mayoria de las filorofiar oricnrulcr, son filosofiar rcligiorar". Capra Fritjof; El rao de la W; kairor; Erpafia 
19R9.n 66 . - ~ . ,  - -  
~ , ' ~ b e  k , u i a r  qur. C ~ p r l  r r ;~b~i ,  cl doc~or?~h, cn ;~r.ncm, f i r~ca% por 11 Ilnm\er,~J~cl dc Vtrna en 1966 y Jrnlc 

,n;cr ha t r~br~arh ,  ru probcctor n~brc  l i 9 1 ~ 3  ) C I I C T ~ ~ J  en ~ u n t s c ~ < ~ d > d ~ s  L.UIOPCJS y oone.mertcanar 



Los siglos XVlll y XIX fueron testigos de 10s cambios producidos por la mecanica 

newtoniana. 

1.1 EL MECANICISMO. 

En el siglo XIX, para Lord ~elvin', el universo era una gran maquina y sus 

funciones se podian reducir a un conjunto de leyes basicas, incluida la naturaleza 

humana y la conciencia a un conjunto de instintos y represiones. Con la 

introduction de las maquinas a la vida wtidiana todo el universo perceptivo 

carnbio y la cosmovision dominante fue la de contemplar a cada fenomeno desde 

sus partes y analogamente al funcionamiento de una maquina, por ello si algo 

fallaba, la causa no estaba en el todo sino en alguna de las partes (de alguna 

manera esta vision al desarrollarse hizo perderse la vision del todo como algo 

integrado y vivo, oponiendo la parte y la funcionalidad). 

' El darwinirmo dio lugar a importantes polCmicas exuacientificas. Asi, principalmenre debida a que en La 
descendencia del hombrc y la sclecci6n sexual (1871) Darwin hacia extenrivo su planteamiento evolueionirta 
publicado en El origen dc las especier (1859) a la misma espccie humana; sc derencaden6 un fume 
movimiento de rcchazo capitanancado por la Iglcsia, tanto anglicana como cat~ilica, lo quc manifestaba el gran 
alcance de una teoria que rcbasaba ampliamente el marco de ma mera tcoria biolbgica y st inrtalvba 
olenamcnte en el centra de un debate sobre el hear del hombre co el cosmos. Las conceoctones 
7~ ~~ - 
antropolbgicas no podian ya ser lao mismas despuCs dc Darwin, y ru innurncia re extendia a todo el Bmbito 
filos6fieo. De hccho, de la misma manera que la teoria de Copirnico, que dcsplazaba la tierra del centro dcl 
univcno y, por tanto, dcsplazaba con clla a1 hombre, la teoria de Danvin, al refialar el origcn biol6gico de la 
erpecie humana denuo del context0 de la evoluci6n de lar erpecies (como, d r  tarde. el psicaanilisis de 
Freud, al reiialar el inconsciente y la sexualidad como motor dc la conducta humana), abrieron nuevar 
perspcctivan en la considcracibn del ser humano. No obrtante, en sus iniciar la teoria evolutiva de Darwin 
(apoyada, entre los naruralistar por Wallace y Huxley, principalmcnte). Nvo que enfrentarsc a nurnerosos 
problcmar no s61o ideol6gicos y filos6ficos, sino IambiCn cientificor. La aurencia de pruebas dlrcctas de la 
eficacia de la sclccci6n naNral. la falta de evidcncia de la existencia de especies quc dieren cxplicaci6n (a 
modo de erlaboner) de lar mnriciones cnuc unar y otrar, asi como la exccriva juvenrud dc la edad de la ticrra 
(segb lor cilculos de Lord Kelvin, que luego se dcmorbarian errbneos) cran otros tantos problemas 
cientificos que debian scr resucltos. A pesar de ello, la gran capacidad explicativa de la teoria y lor numeroror 
casos que podia explicar, hicieron que fuesc ampliamente accptada par la mayaria de lor namralirtas. Por ello, 
lambi6n entre lor rcctorer que re habian ncgado a accpm lla tmria tambiin rurgieron defemres. Ari, el 
can6nigo Charles Kingsley reinterpret6 el danvinismo y lo introdujo denm de lor planer divinor: el hombre 
reria product0 evolutivo de la nnNralcza, per0 ella misma y loda ru ordenacgn -dc tipo finalisla-, se deberian 
a 10s designios divinas. En cierta fama, el evalucionismo de Tcilhard dc Chardin propugnaba tambi2n algo 
~ a ~ c c i d o .  Finalmentc, el dcscubrimiento de las mulacioncs y el desarrollo dc la gcnilica permilicron superar 
la rnayaria dc lar objccianer cientificar quc todavia re opanian al dawiniuno y, aunque refarmado con lar 



Galileo puede ser considerado el iniciador de la nueva vision del mundo. La vida 

es comparada con un gran mecanismo. Newton compara al universo w n  una 

maquina funcionando con instrucciones determinadas al comienzo del tiempo. 

El enfoque reduccionista es heredado de la biologia mecanicista; 10s biologos 

estudiaban organismos reduciendolos a sus constituyentes mas pequeiios y sus 

mecanismos de interaccion. El reduccionismo tambien afecto a la medicina. Con la 

invention del microscopio y el descubrimiento de las bacterias este paradigma se 

perfecciono. 

Despues de las investigaciones sobre evolution y origen de la vida en el siglo XX. 

la genetica se encontro en la rama mas activa de la investigaci6n biologica 

proporcionando un refuerzo al enfoque cartesiano de 10s organismos vivientes. El 

enfoque reduccionista en genetica establece que la estructura genetica es lo unico 

que deterrnina 10s caracteres de un organismo. Los biologos modemos conocen 

bien la estructura de algunos genes, per0 se sabe muy poco de w m o  se 

comunican y cooperan en el desarrollo del organismo. 

En la segunda mitad del siglo XX el vacio espiritual creado por 10s sistemas de 

wnocimiento ha hecho resurgir el intento unificador, poniendo en marcha una 

nueva busqueda de las formas de interconexion establecidas entre las personas. 

las sociedades y la naturalezag. La ciencia actual se enfoca en la catalogacion y 

nuevas aponaciones, la teoria evolucianista fue aceptada por la inmensa mayoria de lor cientilicon a 
comienzor del s igh XX. 
'"El hombre modemo ncccsita creer que sur acciones lienen bases enteramenlc rationales y de ninglin modo 
se rustentan en convicciones originadas por la revelaci611, visi611 o erpcranza. Su idenlidad mirma, fojvda en 
torno a lar conquistas dcl pragreso, re basa en su creencia en que pucde conocer la realidad a mavis de la 
~iencia, de haber superado la cegucra dogmafica en la que se surtentan las mdicioner y religiones. Sin 

su conlianza en el progrcso parme pcnenccer al imbito dc la fe en un sentido similar al de la 
ccnidumbre dcl crirtiano dc lo que espera en el mir alli, pcro oastocada en cspejirmo sobre la realidad de 



acumulacion de datos, 10s cuales no hablan de la interconexion entre mente y 

material0. 

1.11 EL MODEL0 EN BIOLOG~A Y MEDICINA. 

La corriente dominante de la biologia trata de explicar las caracteristicas 

anatomicas de 10s organismos basandose en la historia particular de una 

determinada especie. Da por sentado lo determinante de la genetica y las 

mutaciones en la forma de 10s organismos. 

La medicina tarnbibn consider0 al cuerpo humano wmo una maquina, la cual 

puede analizarse desde sus partes; a la enfermedad como el funcionamiento 

defeduoso de dicha m6quina; y al medico como el corrector de las disfunciones. 

Al concentrarse en la enfermedad la medicina pierde de vista la humanidad del 

paciente y la capacidad de tratar con el fenbmeno de la curacion". 

El desarrollo de la medicina se dio a la par con el de la tecnica medica y sus 

descubrimientos, c o r n  el estetoscopio o la cirwlacion sanguinea. En el siglo XX 

la medicina reduce las funciones biologicas a mecanismos moleculares y sus 

principios act iv~s'~.  

. . 
estc rnundo" -; edieuiade pcomoooder; Wporlgfang Sachs; 
1996 Lima Peni; p. 3 11. 
'' Cabe rccordar que "el metodo eancsiano es analitico, consiste en dividir los pcnsarnientos y problemas en 
cuanfos panes sra posible y lucgo disponsrlos rcglin un orden 16gico. El racionalirmo sc ha convcnido en una 
caraetcrirtica erencial del pensamiento cientifico modemo y ha demosmdo ru utilidad cn el desarrollo de . . .  
teorias cientificas". Capra Fritjaf, Ygun to  laL c ~ e n c l s .  soclcdad cculrura nacienre: editorial integral. 
Erpaiia, 1985. P. 62. 
" Como problems politico la salud gcneralmente sc traduce en tkrminor dc igualdad de asistencia. Se traduce 
la arpiraei6n a la ralud en proycctos de instalacioner medicas . La asislmcia medic=, eomo la ingenicria 
hivihica ambicntal. oaera dcnuo de cateeorias difematcs dc lar del ck6lieo clinico. Sc concenrn en la ...-.- ~~... -~ ~ , . - . .. 
rupcrvivcncia m k  que en la cnfemedad. Illich, Ivan; NCmcsir M C d l c a . ;  Bdplaal 
editorer, Barcelona 1975. Pp 90. 102. 
" Thomas Mc Kcown, una de lar principales autondader en el campa de la ralrrd pliblica ha realizado 
dctalladas ertudios robrc la histoh de lar infecciones. Su obra muesha quc la disminuci6n de la monalidad a 
prtir del XVII fue debida, m i s  quc a 10s avancer medicos, primero, al cambio dc hibitor alimcndcios, 

mejorar la nunicidn re redujo el riesgo de infeccioncr debido al incremcoto de la resirtencia del organismo; 
en regundo lugar a la higiene, robretodo a1 saneamiento generalido en la rcgunda mitad del riglo XIX y 



La medicina ha erradicado algunas enfermedades. Pero esto no significa que 

equilibre la relacion entre medicina y salud; las enferrnedades continuan, y 

algunas en incremento, como las enfermedades mentales. 

Lo relevante para el estudio de la comunicacion se encuentra en la adopcion de 

tales mbtodos y en especifico en el desarrollo de la psicologia. Recordemos que 

para Freud toda psicologia individual es psicologia colectiva; en las primeras 

paginas de La psicologia de las masas y analisis del Yo, el padre del psicoanalisis 

delirnita 10s enfoques para arnbos estudios y relaciona la vida inconsciente e 

infantil a la vida colectiva, ya sea dentro de las masas o dentro de las 

colectividades que tinalmente conformaran la personalidad del sujefo. 

1.111 PSICOLOG~A 

La psicologia permeada por Descartes13 tambikn distinguio entre mente y 

cuerpo. Se crearon dos escuelas: la estructuralista que estudio la mente desde la 

introspeccion y trataba de analizar las conciencias reduciendolas a sus elementos 

basicos; y 10s conductistas que se concentramn en el estudio del comportamiento 

e ignoraban la existencia de la rnente. Sigmund Freud ya trabajaba en el metodo 

de libre asociacion para la creacion del psicoanAlisist4. 

otro factor es la disminucibn en el indice dc natalidad relacionado a la mejoria en lar condiciones de vida. Ver . . .  , 
Capra Fritjof. &UJUG cructal clencla SQclcdad; editorial integral; Espafia 1985. Pp I52 - 
153. 
" "La dirtinci6n quc Dencarlcr hizo cnm la m a t e  y el cuerpo ha calado hondo en la civilizaci6n occidental. 
En las ciencias humanas la distinci6n caneriana ha provocado una idnita confurih sobre la relacibn que 
exirte cnne rnente y cerebro, y en fisica ha hccho quc lor &dadares de la mccinica cuht ica  re enfrenlen a 
obsticulor en rur abrewaciancr atbmicas. De acuerdo con Heisenkrg <cr cn lor "ltimos ues riglos que esta 
diviribn ha ido pcneuando profundamentc en la mentc humana y parare rnucho ticmpo antes dc quc puma rer 
reernplawda con una parmra diferente" Capra Fritjot up. Cil.. Pp. 62 - 63. 
" "EI concepto de asociucibn represend un para rignificvtivo en el derarmllo de la manera de abordar la 
prieologia, permiti6 reducir el cornplejo funcionarnicnto dc la mente a ciertas leyes elementales. Capra 
Fritjof; 01, cit; p 189. 



La concepcion del inconsciente pudo originarse paralelamente con el de la sifilis; 

hasta antes del siglo XIX, las enfermedades generalmente se concebian como 

algo procedente del exterior, en la Europa medieval parecian existir 

enfermedades por espiroquetas mucho mAs benignas que la sifilis. h a ,  tal y 

como la conocernos hoy dia. llego a Europa desde America a partir de 1943. La 

relajacibn de la moral sexual en el renacimiento hizo que se extendiera muy 

rapido, llegando a constituir ya en el siglo XVI un problema de salud publica de 

primer orden. El germen causante fue descubierto en 1905 por el zoologo 

aleman Fritz Schaudinn. En 1906 el microbiblogo aleman August von 

Wassermann desarrollo la primera prueba de deteccion en la sangre de la 

enfermedad, y e n  1909 el rnicrobiologo aleman Paul Ehrlich descubrio el primer 

tcatamiento efectivo: el compuesto arsenical ~alvarsan.l5 

Con base en 10s avances de la medicina la sifilis fue tratada como una 

enfermedad que permanecia en el interior del cuerpo, es decir, que el virus no 

podia venir del exterior, ello dio pauta a 10s estudios psiquiatricos para 

determinar que la locura no venia de afuera. sino que pertenecia a un desorden 

interno propio de la mente. 

Con el advenimiento del psicoanalisis, tal concepcion perduro, al establecer la 

neurosis adulta como concebida en el interior del sujeto, forjada como 

manifestacion patologica, la cual habita en el inconsciente desde 10s primeros 

anos de su vida, caso analog0 a la existencia de virus, solo que el psicoanalisis 

. . 1 5 , , ~ i f i l i ~ " ,  p. 8 1993-1998 Microsoft Corporation. 
Renewador todos los derechos. 



refiere a fijaciones y traumas que tendran sus manifestaciones en diversos 

aspectos de la vida consciente y en conductas psicopatologicas. 

El wnduct i~rno'~ representa el punto culminante del enfoque mecanicista en 

psicologia. Los fenomenos mentales quedan reducidos a modelos de 

comportamiento y este era resultado de varios procesos fisiologicos regidos por 

las leyes de la fisica y la quimica. Jonh Watson, fundador del conductisrno, poseia 

fuertes influencias de las ciencias biologicas. 

Edward Titchener trat6 de reducir 10s contenidos de la conciencia a elementos 

"simples", acentuando el hecho de que el "significado" de 10s estados mentales no 

era sino el contexto dentro del cual ocurren. 

6. F. Skinner fue el mas destacado exponente de la vision conductista. De 

acuerdo con el todos 10s seres humanos - como 10s animales - son maquinas cuya 

actividad se limita a las respuestas condicionadas que dan a 10s estirnulos 

ambientales, rechazaba rotundamente la idea de que 10s seres humanos actuaban 

de acuerdo con las decisiones tomadas por su yo interior y proponia un ser 

humano condicionado que se comportase de la manera mas adecuada para 81 y la 

sociedad. El hombre entonces no podria permanecer en sociedad por medio de 

10s valores o de la evolution de su conciencia, pues Bsta no existe. 

l6 Tcoria que hace dc la conducta humana manificsta el linico objeto sdecuado de errudio dc la psieologia. El 
rupuesta fundamental del que pane es que no hay mar conducta humana que la observable en la cxpericncia 
cxterna. Nicga la exislcncia de <<er!ados intemas de la mente~,  asi como cualquier tipo de realidad interna a 
timinor como conocirniento. penramicnto, valuntad. rnentc, pcrcepeidn. m.. y en erpcctal, el recurno a la 
conciencia y a la intrarpecci6n; ertar fenomenos pricol6gicor ran reducidar a hechor firiol6gieor. Dr 
tendencia prafundamente cmpirirta, sostienc como h i c o  rnccanismo de apmdlzaje la asociaci6n de estimula 
y respuesta medianle el condicionsmiento, una clase de asociaci6n par contigoidad, del cual son tambiln 
resultado el penrarniento (forma de conducta implicita) y el lcnguajc ( f o m  de conducta cxplicita). En cl 
~onductismo, el sujeto cede su lugar y su impanancia al ambientc. Er m comiente pricol6gica de origcn 
americano, cuyo iniciador cs John B. Watson. A Edward L.Thomdike re k conridera un precursor. al igual 
quc a la rcflexoiogia de Pavlov; su obra fundamental es El conductismo (1925). 



El estudio de 10s procesos de aprendizaje desempefia un papel central en la 

description de fenornenos desde el punto de vista del wmportamiento. Los 

experimentos cuantitativos sobre el aprendizaje de 10s animales abrieron un 

campo totalmente nuevo en la psicologia experimental animal y la mayoria de las 

escuelas a exception del psicoanalisis, crearon un sinfin de teorias de 

aprendizaje. 

Por su parte el psicoanalisis tiene su origen en la psiquiatria. Los psiquiatras 

estaban wmprometidos con el rnodelo biombdico esforzhndose por encontrar una 

causa organica para todos 10s trastornos mentales. 

A finales del siglo XIX Jean Martin Charcot logr6 tratar la histeria por medio de la 

hipnosis. Freud posteriormente utiliz6 esta tbcnica con sus pacientes neuroticos. 

Para 1845 se publica "estudios sobre la histeria", en donde Freud y Breuer 

exponen el mbtodo de libre asociaci6n. Con el posterior descubrirniento del 

inwnsciente, se wmenz6 el estudio de las fuerzas que provocan trastornos 

psicologicos, acentuando la importancia de las experiendas infantiles. 

Tanto en la fisica corno en el psicoanalisis, el mbtodo mecanicista derivo en un 

riguroso determinismo. Cada fenomeno psiwl6giw tiene una causa determinada y 

provoca un efecto. 

El enfoque genetic0 del psicoanalisis consiste en deteninar el origen de 10s 

sintomas y del comportamiento del paciente, centrimdose en las etapas volutivas 

previas, a lo largo de una cadena lineal de relaciones causa-efecto. 

Descartes no d l o  marc6 la division entre lo imperrnanente que es el cuerpo y el 

alrna, ademas propuso metodos para estudiarlos: el alma debia ser explorada a 



traves de la introspeccion, mientras que el estudio del cuerpo requeria de 10s 

metodos de las ciencias naturales. 

Reich, discipulo de Freud, antepone el cuerpo, el descubrib que las aclitudes 

mentales y las experiencias emocionales generaban una resistencia fisica en el 

organismo que se explicaba a traves de modelos musculares llamados "la 

armadura de la personalidad. Extendio el concept0 de la libido reconociendolo 

con una energia concreta (orgon) que fluye a traves del organismo fisico. En su 

terapia hizo hincapie en la liberacion directa de la energia sexual. Sin embargo. 

como bien serialan Bruckner y Finkielkraut, el merito de Reich radica en establecer 

10s parametros de la sexualidad, es decir, normalizarla, hacerla publica y tratar de 

encuadrar su ejercicio dentro de lo considerado como sano y liberador de energia 

acumulada. Sin embargo cabe destacar que Reich, el gun3 de las feministas y 

revolucionarios apologos de la liberaci6n sexual, fue el primer0 en establecer 10s 

parametros para el "sano ejercicio de Bsta" y las pautas en que el sujeto deberia 

liberarse 

De acuerdo con Bmckner y Finkielkraut. "Reich setiala el lapso en el que la 

sexualidad reprimida se convierte en genitalidad obsesiva, omnipresente. lnaugura 

la busqueda moderna de la humanidad occidental para el orgasmo, el culto 

m~gico-m6dico".'7 

" "La hazaaa de Reich consisce en barladar el infinito de universo pulrional a la finjtud obligada del 
miembro viril; su simplicidad a d e d r  s61o re ejerce al prccio de una rcduccidn tcnorlsta. Seglin Keich cl 
orgarmo er la apoteosis del funcionalismo. el d s  utilitario de los mecanismor corparaler, no unto el punto 
~~ lminante  del placer como la liberacidn de Is cnaNra oprimida por un exccro de peso y de lensidn del que 
hay que svbcr aliviarle. Ya nose maw del goce sin0 de la redenci6n. i no nos encontramor con Dionisias slno 
con lesris!" Bnrclrncr Pascal y Finkielhur Alain; El; dssorden~agagrama; Barcelona 1989. 
R, 27 - 28. 



La obra de Reich lejos de liberar la sexualidad encadena al pequeiio hombrecito a 

10s parbmetros medicos de diagnbstico y genera la angustia de la disfuncion en un 

mundo donde el orgasm0 es parte fundamental del discurso sexual-revolucionario. 

medico y cotidiano. 

De acuerdo con F. Capra, el psicoanalisis conserva conceptos base de la 

mecanica newtoniana: 

a) El concepto de tiempo y espacio absolutos, de 10s objetos materiales aislados 

que se mueven dentro de este espacio y que actuan reciprocamente de 

manera mednica. 

b) El concepto de fuerzas fundamentales, esencialmente distintos de la materia. 

c) El concepto de las leyes elementales que describen el movimiento y las 

interacciones reciprocas de 10s objetos materiales desde el punto de vista de 

las relaciones cualitativas. 

d) El concepto de un determinism0 nguroso y la nocibn de una descripcion 

objetiva de la naturaleza, basada en la distincion cartesinana entre mente y 

materia. 

I.IV COMUNICAC16N Y ClENClAS SOCIALES 

Con el triunfo de la mecanica newtoniana en 10s siglos XVlll y XIX, la 

fisica qued6 establecida como prototipo de una ciencia exacta con la que se 

habrian de cotejar todas las demas ciencias. 

Los pensadores del siglo XVlll aplicaron 10s principios de la mecAnica newtoniana 

a las ciencias de la naturaleza y de la sociedad hurnana. Las ciencias sociales 

despertaron gran entusiasmo y sus defensores llegaron a afirmar que habian 

descubierto la fisica social. 



John Locke desarrollb una vision atomista de la sociedad, descubriendola en 

terminos de su componente basico, el ser humano. De la misma forrna 10s fisicos 

que intentaban reducir las propiedades de 10s gases al movimiento de sus atomos. 

Locke trato de reducir 10s modelos que obsewaba en la sociedad al 

cornportarniento de 10s individuos que la forman. Por ejemplo comparo la rnente de 

un recien nacido con una tabula rasa sobre la cual se imprirniria el conocimiento; 

tal idea influyo en la psicologia y el psicoanalisis'8. 

El principal error de las ciencias sociales, al igual que en las exactas, es la division 

de una estructura en fragmentos considerados como independientes y que se 

tratan en distintos departamentos acadbmicos, todos considerados como verdades 

regidas por leyes y cornprobables con base en la medicion, la metodologia o la 

~o~ica''. 

""El estada de naturaleza ticne una ley natural que lo gobiema y que obliga a todo cl mundo. Y la ru6n, que 
es esa ley, enseiia a todas lor humanor que re molesten en consultarla que al rer todor igualcr e 
independientes, nadic puede perjudicar a am0 en su vida, salud, libenad o porcrioncr. Pues, dado quc todos 
lor hombrcs son obra de un Hacedor omnipotente e i n f i imen t e  sabio, no son mis que rervidorcn de un 
linico Sciior y Soberano, puestos en el mundo por prden Suya y para su servicio, pane de au propiedad, y 
creados para durar mienmas le plazca a El y s61o a El. Y al ertar dotados con facultader igualcr, al panicipar 
todos de una naturaleza comlin, no c a k  suponer ningfin tipo de rubordinacibn enlre nosohos que nos pucda 
autorizar a derrmimor muhiamenre, como si eshlvi~semas creados para que nor utilidrcmos lor "nos a los 
080s. cual es el car0 de las criafurar dc rango inferior. De la mirma manera que cada uno crti obligado a 
prerervarse y no abandonar su puesto cuando le venga en gana, por la mirma r&n, cuando no eski en jucgo 
su propia conscrvaci6n. tienc el deber de presewar al respecto de la humanidad, tanto camo pucda y. a mcnos 
que re mate de hacer jurticiv a alguicn que sea culpable, nadie pucde arrebatar ni perjudiear la vida de ono, ni 
~rivarle de nadv que favorezca la conrervaci6n de la vida. la libenad, o la salud de lor miembror a lor bicnes 
de omon. Segundo ensayo sobre cl gobierno civil, cap. 11 4-6 (-i civil, Espara 
Calpe, Madrid 1992, p. 205-207) 

"El verbo norrar esti relacionado can la palabra latina gnurus, cmparentada a ru vez con gnosere, quc 
quiere dccir conocer. La n a m c i h  es una forma dc conocimienlo, igual que la "Eiencia", palaba quc viene de 
seire (saber). y quc erti relacionada con seindcre (escindir, eanar). El lcnguajc admltido en ciencia noes  o m  
que el matemidco, el cusl conrtituye una hernmieno bien afilada, que rime para conar en pedazos, cr decir 
para analizar las obscrvaciones, y agnrparlas luego de la1 modo que fmalmente puedan ser companidar, sl 
p d c r  ser repetidad'. Hacia una ciencia unificada de la materia, la vida y la mente, pr6logo de Karl Pribram a 
El de Ldelo Ervin, editorial kair6r; Barcelona 1997; p. I I 



De acuerdo con Foucault, la arqueologia del saber va dirigida a conocer la 

naturaleza del hombre partiendo del supuesto de que lo que el hombre es lo 

explicitan las ciencias humanas (etnologia, linguistica y psicoanalisis). 

tste es un saber (o mAs correctamente un conjunto de discursos) reciente, del 

que apenas sabe nada la cultura de 10s siglos XVI-XVIII. A traves de la filologia, la 

biologia y la economia, ciencias que aparecen a fines del siglo XVlll y durante el 

XIX, se formula una nueva concepcion del hombre entendido como ser vivo. 

trabajador y parlante, y a partir de este momento el hombre se convierte en sujeto 

y objeto de conocirniento (de las ciencias humanas). 

Las epistemes, o conjuntos de relaciones entre practicas discursivas cornunes a 

las diversas ciencias constituyen 10s modos de lenguaje propios de una epoca, el 

alma oculta, el a priori historic0 de donde nace la manera de expresarse de una 

epoca; el analisis de estas epistemes -propias para cada una de las distintas 

epocas: Renacimiento, Edad Clasica y Edad Moderna- hace salir a la luz las leyes 

inconscientes que condicionan lo que el hombre dice de si mismo. 

El concept0 hombre surge, no de una larga tradition reflexiva sobre la naturaleza 

humana, sino de las formas discursivas concretas y transeuntes que se presentan 

entre 1775 y 1825, fechas entre las que se inscribe la aparicion de un nuevo y 

sospechoso saber, cuyo objeto, el hombre, no es solo a la vez el sujeto del saber. 

sino quien se constituye a si mismo en objeto; las ambiguedades propias de la 

nocion han de pasar forzosamente a crear 10s problemas caracteristicos de la 

ambiguedad cientifica de las ciencias hurnanaszO. 

'O "El conocimiento cientifico re canvini6 cn el insmumento prcferido y principal para la bansfomaci6n no 
s61o sobre el interis de todor, sino m6s imponanle, en cxigible a todos. Nunca existi6 tanto acuerdo enlre 10s 



Este conflict0 antropologico de sujetos y objetos, y del sentido de su libro "Las 

palabras y las cosas", es el analisis de Las Meninas de Velazquez. El hombre. 

corno invention reciente, es un constructo destinado a desaparecer: lo que mas 

claramente sabe ahora el hombre de si mismo es que la idea que se ha hecho de 

si eSta destinada a desaparecer, igual como desaparece (<en 10s lirnites del mar un 

rostro de arena,). 

Finalmente 10s codigos establecidos por la cultura (lenguaje, valores, esquemas 

perceptivos, etc) fijan el orden empirico dentro del cual cada hombre se 

reconocera dentro de un orden; adernas dichos ordenes en terminos discursivos y 

lingijisticos tenderan a la critica y sobre todo a invalidarse entre si. Tal conjunto de 

orden se constituye como saber. 

" El campo epistemologico que recorren las ciencias humanas no ha sido prescrito 

de antemano: ninguna filosofia, ninguna opcion politica o moral, ninguna ciencia 

empirica, sea la que fuere, ninguna obselvacion del cuerpo hurnano, ningun 

analisis de la sensacion, de la imagination o de las pasiones ha encontrado 

jamas, en 10s siglos XVll y XVIII, algo asi como el hombre, pues el hombre no 

existia y las ciencias humanas no aparecieron hasta que, bajo el efecto de algun 

racionalismo presionante, de algun problerna cientifico no resuelto, de algun 

interes prbctico se decidio hacer pasar al hombre al lado de 10s objetos 

cientificos2'" 

intclecmales de tanlas nacioner: todor rucumbieron ante la tentacih totalilaria de la ciencla ... Erta expanri6n 
dcl dominio de la epirlemologia cientifica involucrd la m h  sortenida privacidn de lor derechos 
epirtemol6gicos de ouos. Ertando la polilica estatal compromctida con esla linica epirlemologia en f o m a  
c,xclusiva, aburaba o ignoraba lar obar. Alvarer Claude; -; Wolfgang Sachr ed.; 
1996; pp. 47 - 48 
" Foucault Miehel; v; ed S U S ;  Mexico 1996; p 334 



Por lo anterior, la comunicaci6n convertida en mensaje y enfocada al individuo 0 al 

gmpo social se tradujo en innumerables estudios referentes a la opinion publica o 

al fen6meno como tal abordado en forma lineal con el clasiw rnodelo emisor - 

mensaje - receptor. 

El crecimiento tecnologico se hizo indispensable wmo factor determinante para la 

nuestra vida. La instituci6n corno eje de politicas y modelos de comunicacion se 

enfoca a aspectos relevantes, per0 nunca de fondo2'. Es decir, a aquella 

transmisibn de ideas y de modelos de corte arquetipico. Comunicacion de fondo 

no retiere a "La teoria de la accion comunicativa", sino a un estudio mitico, si se 

quiere antropologico de las forrnas de convivencia, de aquella madeja que es la 

llarnada sociedad y que por medio de la comunicacion, entre otras cosas; permite 

que no nos matemos o lo hagamos dentro de ciertos parametros que van desde la 

justicia al homicidio, siempre mediados por el medio de comunicacion y 10s ojos de 

la opinion de unos cuantos periodistas que conforman la opinion ptiblica. 

" A lo que el Tdo contiene como su propia imagcn simbdlica reflejada tn cada aspect0 concreto de lo real, 
al ~ r c j ~ i c i o  cuya falalidad cn mir litil no esu o aquclla insuncia dcl Podcr, rino el mantenimiento gcnirico 
del Pdcr  separado y linico, a ero se le llama opinidn p~iblica. Erli intimamenle ligada a la "voluntad 
general", cuya condici6n necesvria es la inleriorizacidn del poder. Por rnedio de la volunlad general, todos y 
cada "no quedan eonvenidos en cumplices de lo quc lcs reduce a la impotenc~a, la opinidn pliblica cr la 
aquiercencia razonada a u l  impalencia y su clevaci6o a ideal politico. Savalcr. Fernando: jk&wmmd 
Tndp; Alianza editorial; terccra reimpreridn Madrid 1989, p. 134. 



"CUANDO EN EL ARBOL DEL CONOCIMIENTO 
I INA IDFA HA MADURADO .... . .... .- .. 

~Qu!& VOLUPTUOSIDAD INTRODUCIRSE EN ELLA 
PARA ACTUAR COMO UNA LARVA 
A FIN DE PREClPlTAR SU CAIDAI" 

E. M. CIORAN. 

2 EL PARADIGMA CIENT[FICO 

II EL EFECTO DE LA MARIPOSA 

Bergson asevera: "nuestros conceptos han sido formados a imagen de 10s solidos; 

nuestra Iogica es ante todo, la logica de 10s solidos". 

Los autores de 10s rnodelos deterrninistas daban por supuesto que las reglas del 

movimiento tendian un puente de certeza rnatematica, por ello la busqueda de 

leyes universales permitiria el dominio del hombre y la ciencia sobre el mundo, 

entendiendo las leyes se entenderia el 

Dichos modelos crearon contianza en rnucha gente; por ejemplo, en el caso de la 

meteorologia en la cual, partiendo de estudios controlados, se pretendio hacer 

predicciones: fue el paso del arte a la ciencia, sin embargo transcurridos unos 

" Los avances tecnoldgicor permitiria que 10s meteorologistas llevaran a cabo lo que 10s asb6nornos hrbian 
efecruado con lipiz y reglar de cilculo: averiguar can proccdimientos matemiticos e l  fufuro del universe, sun 
condiciones inicialer v las leves fisicas quc obedecian a su cvoluciirn. Los asb6nomos no conre~uirian l a  - 
perfccci6n, no en un sistema solar con nueve planetas y milloms dc cstrellar. Sin embargo 10s dlculos de 
prediccib eran tan precisor que la gente sc olvid6 que re mtaba dc pronirsticas. Lorenz mctcor6logo del 
lnstituto de Tccnolagia Marachusets; en la  dkcada de los sesenta, habia rcducido a los timinor mbr 
elernentales aspector metcorol6gicos. NoM que l a r  mpcticioncs metmml6gicar jamis era" idhticas, habia 
una pauta con perturbacioner, un dcsorden ordenado, ninguno de 10s rcgiruor era igual a l  anterior. El 
resultado final era" lor tiempas atmosiiricor camo sacador a l  asar y a1 cabo de "nor meres cualqu~er 
rimilitud se habia borrudo. Concluy6 que cualquier rirlema lirico de camponamicnto no pcri6dco stria 
impredccible. 



dias, 10s mas notables pronosticos mundiales se convertian en especulativos y 

posteriormente en despreciables. 

La razon de ello era el efecto de la manposa. Por culpa de meteoros 

insignificantes, cualquier prediccion se deteriora en seguida, 10s errores e 

imprecisiones se multiplican a causa de una cadena de manifestaciones 

turbulentas. 

Tiempo y espacio son esenciales en nuestm mapa de la rea~ idad~~.  La creencia de 

que la geornetria es inherente a la naturaleza, mas que parte del marco que 

empleamos para describir la naturaleza, tiene su origen en al pensamiento griego. 

Dado que la geometria era considerada como una revelation de Dios, para 10s 

griegos era obvio que el cielo deberia mostrar formas geometricas p e r f e ~ t a s . ~ ~  

'"Si se conridera que la flecha que vuela ,en cada instante, dicc Zenirn, est i  inmbvil, pues 5610 tendria 
tiempo dc moverre, cs dccir, de ocupar a1 menos dos posiciones sucerivas, ri sc le concedieran a1 menos dos 
instanter. En un momcnto dado erG en reporo en un punto dado. Inm6vil en cada punto de su myecto, erd 
im6vil durante todo el tiempo quc re mucvc ..la verdad es que ri la flecha parte del punto A para caer en el 
punto B, su movimiento AB, como movimiento, cs tan simple y tan indescomponible como la tcnsi6n ddel arco . . 

ue la ha lanzado" Bersan Hcmi: v ; Planeta- agostini; Espatia 1994; p 269. ' Paralelamente, la filasofia o r i c s n i d o  quc el erpacio y el tiempo ran creaciancr de la 
mente: lo$ misticos oricntalcr lor hataron tom0 todor la5 demb conccptos mentales, como rclativor, 
limitador e ilurorior. Los misticos orientales enlazao al tiempo y el espacio can estadas de concicnciv a 
rablendas de que no son la realidad definitiva, sino desde el slcanee rcnsorial dc la meditation. 
Por su pan? la teoria de la relatividad ha demosoado que todas la3 medieioner que implican el estado y 
ticmpa pierdcn su significada absoluto y nos ha obligado a abandonar lor conceptor clisicar de espacio y 
tiempo absolutes. 
En la lisica relativista surge una nueva dimensih cn la que re afiad~ a1 ticmpo a las ner coordenadas del 
espacio, como una c u m  dimension. La teoria de la relatividad ha dmorhado que el espacio no cs 
tridimensional v auc el ticmw no es una entidad sevarada. El lazo i n tho  cntre el ervacio v el tiemw era 

luz necerita ticmpo pars viajar. 
Los cfectar relativistas parecen ex*afiar porque no podemor expcrimentar el espacio-tiempo 
cuadridimenrional con nuesrms sentidos, sin0 que s6lo podemor obrcrvarsus imigenes mdimensionales. 
Los misticos oricntalcs parecm ser capaces de alcanzar estador dc concicacia en lor cuales wrcicnden el 
mundo mdimensional de la vida catidiana. expcrimcntando una rcalidad multidimensional y mir  elcvada. 
El t i~mpo no fluye en la misma proporcibn que en el erpacio-ticmpo plano y a medida que la curvatura varia 
de lugar a lugar regrin la distribucibn de lor cuerpos s6lidor. tambitn lo hace el mirmo flujo de ticmpo. El 
espacio-tiempo de la firica relativista es un espacio etirco, todos lm ruccsor en el re encuentran 
mtemlacionados, per0 las conexiones no son cauralcn. Ver: Capra F: w; KaKairor; Erpatia 1989. 



Aparecio entonces un orden disfrazado de casualidad y se enfoco al aspect0 

matematico de 10s sistemas que jamas alcanzan estabilidad; sistemas que casi se 

repetian per0 que nunca lo hacian; ademas deberia de haber de existir, un vinwlo 

entre la aperiodicidad y la impredicibilidad. El ejemplo mas claro de lo anterior es 

el dibujo que se traza en el vaiven del pendulo; su constante oscilar parece 

repetitivo, sin embargo nunca se mueve de igual forma a pesar de estar en 

repetitivo movimiento. El pendulo traza lineas sobre su base, per0 Bstas nunca se 

repiten por causa del azar, aunque tampoco salen de 10s limites determinados por 

la fuerza motora que provoco el impulso. Es fatuo el esfuerzo para predecir la 

frecuencia y estabilidad de un movimiento aparentemente determinado y medible 

en un objeto tan sencillo como un pendulo. 

El caos prevaleciente en cualquier prediction de caracter cientifico e incluso en 

acercamientos metodologicos derivo en la conclusi6n generalizada de que el caos 

se encuentra por doquier y las escalas pequeiias terminan entrelazandose m n  lo 

grande. Se encontro una variabilidad infinita, pem a la vez Bsta permanecia dentro 

de ciertos limites, sin nunca repetirse, la figura denot6 desorden puro puesto que 

ninguna figura se repetia jamas y, sobretodo, seiialo una nueva clase de orden. 

Hasta ese momento 10s defensores del caos aparecian como disparatados y 

acientificos; el caos se transform6 no solo en teoria sino en metodo y en una 

f o n a  de hacer ciencia. 

A posteriori, el caos genera estabilidad; un sistema caotico seria estable si una 

imagen regular persistiera frente a pequefias perturbaciones. El caos es 



localmente impredecible y globalmente estable. Los sistemas dinamicos reales se 

atenian a una proporcibn complicada. 

11.1 FRAGMENTACI~N Y ESPECIALIZACI~N CIENT[FICA 

Los saberes del hombre se encuentran divididos en especialidades y cada 

una de ellas se considera independiente de las demas; al quedar insatisfechos con 

dicho planteamiento, 10s hombres han pmpuesto temas interdisciplinarios 

pretendiendo unir las diversas especialidades; per0 eso solo siwe para airadir 

conjuntos separadosz6. 

Por ejemplo, la psique del hombre se divide en un gran ndmero de 

compartimentos separados y en conflicto, segirn sus diferentes deseos, objetivos 

caracteristicas psicol6gicas o ambiciones. La fragrnentacion llega a su maxima 

expresion en la forma clinica de clasiticar a 10s denominados neuroticos entre 

paranoides, esquizofrenicos o en cualquier tip0 de psicosis. 

De acuerdo con David Bohm la fragmentacibn produce la costumbre, casi 

universal, de pensar que el wntenido de nuestro pensamiento es una descripcion 

del mundo "tal como es". Como nuestro pensamiento esth permeado de 

diferencias y distinciones esta costumbre nos lleva a wnsiderar las divisiones 

" Cahe seAnlar un riemolo descrito wr Kaestler. en donde habla de dor cosar aoarentcmente dirtintar v sin 
~ .. - 2 .  

ntngun vinculu. lclirrr 2 ;~mlo u n  cldgnar~no dr Monlr Carlo pnaba 26 medalla* cn su pecho. a panlr dr quc 
lu luc urnrgada unr JI nonlr y al 3postall3 en I3 nllrla ganb cl rcsto. " las pln3n:tlr cn la NICVJ IC pagan . 

ciertas reglas del juego. Las eondecaraciones se conceden reglin ciertor convencianalismos. er decir 
segljn Ins reglar de otra tipa de juego. Ambar series de reglas o mareas de referencia son conrecuenter 
consigo mismar pero sc excluycn mutuamente. En nucrlras mtinar normales de penrvmicnto manlencmor 
dichos marcos de refrrencia nitidamcnte separador" Koertler Anhur. En ~IISC-Q: edntorial 
K.iron: scghlnda rd>clO~l: Uarcelonu 1918. 1'. 14. 



como reales; vemos y experimentamos el mundo como realmente dividido en 

La relacion entre el pensamiento y la realidad de la que trata este pensamiento es 

mucho mas compleja que la de la mera correspondencia en la investigacion 

cientifica, de hecho gran parle de nuestro pensamiento lo forman laS te0riaS 

La palabra teoria procede del griego theoria, que tiene la misma raiz que teatr0, 

significa ver o hacer un espectaculo; es decir una teoria es en primer lugar una 

manera de formarse una idea y no un conocimiento de lo que es el mundo, y 

aquel que es capaz de sostener una teoria y pugnar por la verdad absoluta que 

ella ostenta, no es mas que un buen cornedianteZ8 

Roberto Calasso, en el Monologo Fatal, puntualiza devastadoramente: ' la 

obstihada investigaci6n de Nietzsche no admite dudas respecto a este punto: 

cualquier forma de representacibn es una necesaria falsificaci6n que reduce 

necesariamente lo real per0 que se presenta en nosotros como si lo entendiera en 

su totalidad ... La representacion, pues, es una relacion simulativa con la realidad: 

este es el unico fundamento, por otra parle ilegitimable de nuestro conocer. Pero 

si la simulacion inconsciente que se manifiesta en la actividad cognoscitiva se 

define por su caracter de necesaria parcialidad al reproducir lo simulado y al 

mismo tiempo por su pretension de ser en todo mornento lo simulado en su 

" "El hombre riende a defender las necesidades de su propio Ego contra las dc los demh. esla esMclura 
omiprerente en nuerrro pensamiento conduce a una fragmcntaci6n de  la totalidad de la existencia en 
entidades neparadar, conrideradar como esencialmentc f jar  y esthicar en ru namraleza. Bahm David La 
-; eld Kairos; Barcelona 1992 pp 11- 13. 
" '.El n~undo como apariencia en general er el apaciguamiento de la tcnri6n que reside en lo inmediato. 
Ocurre lo mismo en cl campo de la abrtracci6n: en ru primera aparicih el universal es el apaciguamienla de 
lo m~iltiple rrconocido par la rnemoria conlo scmejantc, y de igual modo la pvlabra es mis tarde el 
apaciguamiento de on universal atcrtiguado por muchar fuenrcs. El universal quiere delcnrr algo y la pvlabra 
quitre detcner el onivcrsul: con la palabra se enpresa aquello que de frme sc ha cnpcrlniclitado L.n el 



integridad, entonces el hombre que tiene representaciones es fundamentalmente 

el cornediante, un comediante pasivo que no sabe que lo es y no debe saberlo ... e l  

conocirniento es fundamentalmente comedia del con~cirniento.~~" 

La naturaleza y 10s fenomenos responden de acuerdo a la teoria w n  la que uno se 

les acerque. Lo que les impide a las intuiciones teoricas ir mas alla de las 

limitaciones existentes y cambiar al encontrarse w n  hechos nuevos, de ahi parte 

la creencia de que las teorias nos dan un conocimiento verdadero de la realidad. 

Si consideramos nuestras teorias como descripciones directas de la realidad. 

entonces trataremos inevitablemente las diferencias y distinciones wmo 

divisiones, lo que supondrA la existencia separada de 10s diferentes tbrminos 

elementales que aparezcan en la teoria3'. 

11.11 EL CONCEPT0 DE CAOS Y LA CONCEPCI~N 

DEL PARADIGMA ClENTIFlCO CONTEMPORANEO~'. 

pensamiento. Esta busqueda d t  quictud aludc en ambos casor a un invnto por aferrar, inmovilizar, recuperar 
v libcrar el fondo de la inmediatcr". Colli, G . F i l o r o f i a .  Madrid. Sirucla. 1996. 194. - -~ 

Calls50 Kobeno-13 ) nueve C I ; B ~ .  ~1111ort31 anagmma, Uarcelona 1994. pp 26 - 21 
3 ,  1.3 image" CI mundo como algo conerno y cognare~blc er Ian abrurdo corn" la purlhll.dad de cxpllcar 
lado frn0mrno ;an 11 hrrc dc un milodo dc in\crllgacl.m La clencla en lirtca a;~ual parccc expltrarse mcjor 
por medio de im=g.gener; La base de la materia, el itomo er imposible de conocer, con base en el principio de 
incenidumbre ~abemor que na re pucde dctcminar la posici6n de w itoma par ri fuera poco es imposible 
camprender tados 10s proccros implicados en cualquier fen6meno fisico, biolbgico y mcnos social. Cfr; E. 
SchrBdinger, -, MMtxico, Tusquets, 1998; W. Heircnbcrg. 
lafirica Barcelona, Planeta-Agostini, 1993; S. W. Hawking, Hisforia BaBarcelana, Planem- 
Agortini, 1992; R. Paniker-, Madrid. Gredor. 1961. 
" Dieho paradigma implica no s61o una revoluci6n de conceptos sobre la realidad, sino el abarcar tcrrenos 
que eran considendor no cientificor, y propios de charlalenes, tales como la parapsicologia, la telepatia o 
experiencias extra renrarialcs, en cllo estin implicados: HJ Eyscnk, director dc haspitales cn Londres y 
catedritico de la Universidad dc esa ciudad: la academia de ciencias dc Nueva Yark: la univenidad de 
Leningrado; la NASA; la academia soviilica de cicnciar; el dcpammento de cienciar de Cambridge; el 
institute de lccnologia de California; Heisenberg. premio Nobcl 1931;Mauricc Dirac, Nobcl 1933; E. Teller, 
padre de la bombs de hidr0geno; Phillips Feynman Nobel 1965; John Eccles Nobel 1963; Bohm Catedrjtico 
de la unlversidod de 1.ondres y calaborador de Einstein; E. Lazlo, miembro del club de Roma y rector de la 
academia de FmnliTurl para la gcrli6n e~olucionaria y esmd~os avanzudos; entru otros que suman decenas de 
premior Nobel y ccotenarer dr centros dc ~avesligaciirn cn el nlundo 



La ciencia clasica termina donde el caos comienza; a partir de la decada 

de 10s setenta un gmpo de cientificos comenz6 a explorar el camino del desorden 

que sobrevenia con la concepcibn del caos y el azar. Los fisi6logos hallaron 

pasmoso orden en el caos que sobreviene en el coraz6n hurnano, causa primera 

de inexplicables muertes repentinas. Los ecologistas calcularon el crecimiento y 

las poblaciones de mariposas. Los economistas exhumaron datos sobre precios 

preteritos de valores cotizados en la bolsa y emprendieron una nueva forma de 

analisis. 

Caida la visi6n mecanic i~ta~~, teorias y enfoques holisticos han conquistado el 

campo del conocimiento. Con ello se pretende: 

a) Proporcionar una descripcibn adecuada de la totalidad del universo como algo 

indivisible per0 formando paltes relacionadas entre si. 

b) Desvelar el principio universal organizador de 10s sistemas, dicho principio esta 

presente de manera inmanente en todas las partes de universo. 

c) Poner de manifiesto la escala de diferenciaci6n en la estratificaci6n de las 

partes del universo. Cada parte expresa el principio organizador con mayor 

plenitud y adecuacion con respecto a las partes que le preceden. 

d) Desplegar una red compleja de interdependencias cuyos elementos esten 

ajustados unos con respecto a otros en estmctura y funci6n. 

La fisica contemporhnea no d l o  ha descubierto la relatividad del tiempo, sino del 

espacio, es decir que ni las particulas ni el tiempo y ni siquiera las dimensiones 

son algo absoiuto y mucho menos cognoscible. De acuerdo con Oppenheimer. " si 



preguntamos si la posicion del electr6n permanece fija, debemos responder no; si 

preguntamos si dicha posicion cambia con el tiempo, debemos responder no; si 

preguntamos si el electron esta en reposo, debemos responder no; si queremos 

saber si esta en movimiento, debemos responder no"33 

II.III ESTUDIOS EN LINGOISTICA. 

Sin la palabra el hombre se encuentra en soledad, inmerso en un mundo carente 

de forma y esencia a1 cual sera necesario nombrar para no sucumbir en el. 

nombrar es posterior a establecer simbolos, es decir a dar ser. 

De acuerdo con LBvi - Strauss, desentrafiando la vida de 10s signos existe la 

posibilidad de acceder a la vida social; partiendo de que 10s seres comunican a 

partir de simbolos y signos, 10s cuales son intermediarios entre 10s sujetos. A lo 

anterior Caillois agragara que el simbolo no es solo un intermediario, sino tambien 

la vertebra del mundo de lo sagrado y lo profano, es decir, que la seguridad 

humana radica en el simbolo. 

Los estudios linguistiws y antropol6gicos, sobre todo a partir de la publicacion del 

Curso de Linguistica General, demostraron la relevancia de la Iinguistica, la cual 

cambib el enfoque en el estudio de la cultura, estableciendo al signo y al ~ i m b o l o ~ ~  

como indispensables para la existencia de esta. 

La Iinguistica ampli6 su espectro de investigation a partir de la primera decada de 

este siglo. Considerada actualmente como parte indispensable para el estudio del 

" "Derdc lucgo conr~dcrar que cl todo, dc algim modo, constihlyc a cada una de lar panes, no er una 
altcrnativa nada banal frenle a la conccpci6n corriente de quc, por el contrano, son las panes lar quc 
conatihlyen el lodo". Lvzlo Ewin; El; KKa6s; Espaiia 1997; p. 49  
" Kaesller, Arthur; bas mites d-; Kair6s; Barcelona 1994; p.60. 
DC acuerdo con I.&i - Srraurr el lenguajc no r61o evoca rimbolos aislados, sin0 quc evoca al mito, er decir 

al pasado auscnte. dcsaparecido, expulsado de lar cicnciar rociuler. En CI "coincidcn lar dor carvr - la 



signo, de estructuras comunicativas y su relacibn con las sociedades, de 

condiciones psicolbgicas del sujeto y necesaria para el estudio comparativo entre 

culturas. Lo anterior implica el salto de la gramatica a un estudio complejo. 

El lenguaje ya no es un medio de comunicacibn, sino que, de acuerdo con Ferrater 

Mora, es el medio mismo en el que ocurre el conocimiento, asociandose con el 

lenguaje y el conocimiento. 

Este giro en el estudio de la linguistica se atribuye en primer termino a1 desarrollo 

de la lbgica matematica3= y en segundo a la publicacibn del curso de Iinguistica 

general, base de la linguistica estructural que desarrollaran en la Escuela de 

Praga (1929) y e n  el circulo Linguistico de Cophenague (1931). 

A pesar de lo anterior el tema lenguaje no es reciente, tan el es caso del dialog0 

denominado Cratilo o del lenguaje en el cual Platbn establece la relacion entre las 

cosas y su nombre. 

En el DiBlogo, Socrates diswte con Hermogenes y Cetilo sobre la adecuacibn de 

10s nombres (en terminos de Ferdinand Saussuire la discusibn planteada por 

Platbn se centra en saber si el signo es o no arbitrario), Cratilo defiende la idea de 

un valor objetivo de 10s nombres; Hermdgenes plantea que 10s nombres se 

establecen linicamente por una convencion. Socrates detalla 10s elementos del 

~engua je~~ .  

- 
hirtbica y la errmcmral -que oponen a1 hombre a su propia realidad ADfroooloeia; S. XXI ; 
Mexico 1979; p. 9 
'* lniciado con las investigucianes de G. Fregc, que sucitaron la aparici6n del Prineipia Mathemiticn (1910- 
1913), obra con la que Whitehead y Rusrcll intentan fundar la mternitica en la Ikica.  
'' S6craar concentra en sur reflexiones no $610 el m"1tiplc sentida del lcnguajes y su relacibn con lo qur 
nornbra, sino quc resalta la convenci6n de donde praviene y 10s rnliltipler y contradictories sentidos que loma: 
.'Considera, qaerido Hem16gcoes, con cuinta verdad hablo cuando digo quc basta atiadir o quilar lerras a las 
~ ~ l ~ b r a s  para que rn~lden dc renttdo coslpletamenle: y quc se pacdc, por medio de ooa peqocfia mod!ticaci61> 



Arist6teles en su Retorica sistematiza y establece usos y wmposici6n del 

discurso. Tales planteamientos serian retomados por 10s eswlhsticos en tratados 

medievales y mAs recientemente se retoma la cuesti6n del significado en la L6gica 

del Port-Royal, de Antoine Amauld y Pierre Nicole, en la que se desarrolla una 

teoria del wnocimiento que hace de las ideas las representaciones de las cosas. 

Otra tradition filos6fica surgida entre 10s siglos XVlll y XIX en Alemania, supera el 

concept0 instrumental del lenguaje y ve en 81 una fuente de wnocimiento de la 

realidad y de lo que es el hombre. Dicha concepci6n parte de las investigaciones 

linguisticas inspiradas del romanticismo aleman de J.G Herder y Karl Wilhem von 

Humboldt, para quienes el lenguaje no es un mero product0 u obra del hombre. 

sino una energia del espiritu, donde se encama la wncepci6n del mundo propia 

del hombre y su naci6n, modelando la subjetividad del individuo. 

El lenguaje deja de ser entonces un simple objeto de estudio convirtiendose en un 

elemento est~ctUrad0r de lo que es el hombre y a la vez la realidad primaria en la 

que el hombre se halla inmerso; la wmprensi6n del hombre sobre si y su mundo 

no puede hacerse sino por medio del lenguaje. 

La filosofia del lenguaje en el siglo XX toma en wnsideraci6n tres realidades 

basicas fundamentales: 10s hablantes, el lenguaje y el mundo, es decir, la de la 

filosofia analitica, con sus dos vertientes, formalista y del lenguaje ordinario, la de 

la hermenkutica y la del est~cturalismo. 

Por su parte la nueva ciencia ha inventado un lexico caracteristico, por ejemplo 

fractales y bifurcaciones, intermitencias y periodicidades. Se trata de nuevos 

darlcs una sipificaci6n contraria a la quc tcnian en su origen" P l a t 6 n ~ ! 2 i & ~ s ;  ed. Pomia: MCnico Dl: 1991 
p276. 



elementos, de la misma manera que en la fisica tradicional existen nuevos 

elementos para definir la materia3'. 

Los conceptos cientificos han cambiado, sin embargo ya no es posible explicarlos 

en terminos estructurales, de sistema o por definiciones cnmunes; de acuerdo con 

Arthur Koestler el lenguaje cientltico debera recurrir a las imhgenes, a las 

meteforas o acercarse a un lenguaje poetiw, el cual le permitira describir 

fenomenos irrepetibles e incapaces de wntrolarse o estar sujetos a medicion 

incluso dentro de un laboratorio. El terminos prbcticos es posible establecer 

referencias experimentales, sin embargo dentro de la teoria, la cnmprensibn y el 

desarrollo de teorias el lenguaje cientlfiw ha sido rebasado no s61o por la 

incapacidad de establecer un parametro referential, sin0 por la inexistencia de 

conceptos racionales. 

Por lo anterior. David Bohm ha desarrollado una reflexion al respecto denorninada 

reomodo, la cual lejos de intentar inventar un nuevo lenguaje, plantea formas 

alternas de acercamiento en terminos de lenguaje al quehacer cientifico, y sobre 

todo es solo un experiment0 acerca de formas de estructurar conceptos y 

explicaciones. 

II.IV EL REOMODO. UN EXPERIMENT0 

CON EL LENGUAJE Y EL PENSAMIENTO. 

De acuerdo con llya Prigogine, "una vision cientifica del mundo es por 

definition cerrada, portadora de certezas, privilegiando las respuestas frente a 10s 

" lleisenberg definij lo que para 61 canrtihlia la diferencia entre un pinlor abslrncto y un fisico te6rica. "El 
tratvr6 de rer lo m6r original, miennas quc el fisico intcntari pemanecer lo m6s ficl que pucda a ru 

tradici6n tejrica; s61o cuando no lenga otra ralida cmpezari a rnodificarla': Koertler. Arthur: Lar r a i w  dcl 
m: Kai14s: Daicelo8la 1994: p.76. 



problemas que las han sucitado ... La ciencia es ante todo experimentaci6n. 

creadora de preguntas y significados, la ciencia tiene como problema la 

coherencia entre nuestra experiencia mas intima y nuestras formas de describir el 

mundo, y nosotros mismos que hemos emergido de este m ~ n d o " ~ ~ .  

Como veremos m8s adelante se plantea seriamente la separation entre el sujet0 

que wnoce y el objeto, 10s cuales no estan separados y e s  un error considerarlos 

asi; la experiencia intima y el objeto esthn ligados desde una amplia perspectiva 

que hace posible abordarlo, per0 ya no definirlo. La cuesti6n no s61o radica en el 

planteamiento o la posici6n del sujeto que conoce, sino bhsicamente en la 

pregunta que se logra establecer al respecto, el ser . de acuerdo con Heidegger, 

solo pregunta por el ser. 

Jose Gaos en su introduccibn a "el Ser y el Tiempo" de Martin Heidegger 

establece que el plantear una pregunta 'es un modo de comportarse" de el que la 

hace. "modos de ser del que pregunta". De hecho se puede "preguntar por 

preguntar, o preguntar de f o n a  que quepa 'ver a travks', plenamente, del 

pregunta~39 

Heidegger agrega: " el verdadero movimiento de las ciencias es el de revisi6n de 

10s conceptos fundamentales . El nivel de una ciencia se determina por su 

capacidad para experimentar una crisis de sus wnceptos fundamentales. En tales 

crisis de las ciencias vacila la relaci6n misma de la investigacion positiva con las 

cosas a las que se pregunta'"'. 

" Pngo8ine llya y Stenerrs Isabelle; -; A1ietemidad:nzianza Universidad; E~pafia 1990: pp 19 
- 20. . . '' Gaor Jose; Itlrroduccicin a F.1 ser v el tiem-w; I'CB: Miatca 1996. 
40 Heidcegcr Marlin: El & v el Tigme~; IyCII; Mexico 1986; p 19. 



De acuerdo con David Bohm la mente humana es capaz de aprender por dos 

clases de conocimiento, el racional y el intuitivo; estos han sido asociados con la 

ciencia y la religion. En occidente se ha apoyado por el conocimiento racional y 

tebrico; mientras que el conocimiento oriental es lo contrariod' 

El conocimiento racional se deriva de la experiencia que nosotros tenemos con 10s 

objetos de nuestro ambiente, por medio del intelecto, cuya funcibn es dividir, 

categorizar y discriminar; es por ello que se entiende a este tip0 de conocimiento 

como relativo. El mundo natural es un mundo de intinitad de dualidades y 

complejidades, un mundo multidimencional que no tiene lineas ni formas regulares 

y esta claro que nuestro pensamiento racional no puede nunca describir esta 

realidad por ~ o r n ~ l e t o . ~ ~  

Los modelos de conocimiento son modelos matematicos y verbales; 10s primeros 

son rigurosos y consistentes en lo que se retiere a su estructura interna; 10s 

modelos verbales utilizan formas que pueden comprenderse de rnanera intuitiva. 

per0 son siempre imprecisos y ambiguos, es ese aspect0 no se diferencian de 10s 

modelos filosoficos de la rea1idad.4~ 

'' Para Bohm la noci6n de diOoga, desarrollada posteriormcnte a la n o c i h  dc reomoda refiere a "un pmceso 
multifacbtico quc narciende lar nwianer tipicar al uso sobre la charla y el intercambio de comunicaci6n. El 
d l loga  er un procero que cxplora un rango inuritadamcnh amplio dc la expericncia humana, desde nucsnor 
valarcr mbr queridor, harta la naturaleza e intensidad dc  nuernas emocionen, desde ias pautar de nuesnor 
praceaor de penramtento hasta las funcioner quc desempefia la memoria, la imponancia de lor mitor 
culturalcs que hemor herrdada. la f o m  que nuertrar esmcturar neurolisiol6gicas organizan nuesna 
experiencia que el diblogo erplara la forma en que el pcnnamiento es gencrado y rortenido caleclivamcnte. 
Bahm David; Sobrc el diBlnpp; ed. Kair6s Barcelona 1997. 
'! Lo que a 10s misliros orientales les interena es una expericncia diiecta can la realidad, no $610 haciendo uro 
dcl intelccto, sino tambibn de la percepci6n sensorial; el conocimienla que oricnta la experiencia cr llamado 
"conocirnicnto absolute, meditative o mistico". 
" ~ ~ d l o ~ a ~ c n t e ,  el zen se coneentra por camplelo en la experiencia de la iluminaci6n y esti rdlo 
marginalmcnte intererado en interprctar esla cxpericncia, una frarase Len dice: en el momenlo en que habliin de 
una cosa errbir cn el blanco. 



Segun Korzybski las matematicas son un esquema lingiiistico limitado que permite 

una extremada precisibn y coherencia; asi cualquier teoria del universo no puede 

contener toda la information al respecto. 

La nocibn de metafora puede servir para entender la naturaleza de la creatividad 

cientifica. Al equiparar de manera metafbrica un descubrimiento cientifico con una 

metafora poetica dicho lenguaje origina un estado de energia altamente creativo. 

la visibn metafbrica incluye juntar ideas antes incompatibles de manera 

radicalmente novedosa. 

Arthur Koestler estudia una nocibn similar que denomina disociacidn, utiliza una 

methfora entre la Ibgica de la risa y del act0 creativo definida como el percibir una 

situacion o idea en dos marcos de referencia autoconcientes per0 normalmente no 

comparables, dichas referencias conscientes pueden surgir en cualquier aspect0 

de la vida cotidiana . 

La metdfora puede ser una fructifera fuente de investigacibn, per0 no se efectua 

en linea recta; la primera dificultad es hacer iguales cosas diferentes y hacerlo de 

manera que resulte sensible a las diferencias, implicaciones y extensiones 

basicas. Una vez concebida esta percepcibn la ciencia pude pasar por alto las 

diferencias esenciales que son inherentes a la metdfora. 

El proceso en el que se pasa de componer a pmponer y de ahi a suponer, permite 

llevar a cab0 acciones sin a penas darnos cuenta de la relacion entre pensamiento 

y experiencia, la cual tiene lugar en nuevas percepciones y surgen a travks dei 

juego creativo de la mente, cuya esencia es que nada se da por sentado de 

manera absoluta invariable y sus conclusiones no pueden decirse de antemano, 

pues toda creatividad aparece como un juego. 



Un paradigma determina la manera de trabajar . pensar, comunicar y percibir. Se 

basa en tbcnicas e ideas que se trasmiten de manera tacita durante el aprendizaje 

de un cientifico. El poder de un paradigma tambibn es tener una comunidad de 

cientificos trabajando en un Area mas o menos comun que podria considerarse 

como una forma de acuerdo tbcito. 

La comunicacion se basa en la relacion con otros cientificos y e n  el ditrlogo interno 

que uno mantiene. La estructura de ideas aparece no s6lo en un nivel individual. 

ademas es mantenida por la totalidad de la comunidad cientifica y en algun 

momento comienza a poner limite a la propia percepci6n creativaM. 

Las barreras de comunicaci6n no aparecen tan solo durante las revoluciones 

cientificas, sino tambibn en periodos de ciencia normal, aunado a lo anterior 

consideremos el lenguaje especifico de la ciencia, el cual contribuye a romper el 

flujo de ideas. 

Otra barrera es la formation de campos de investigacibn especializada, pues se 

asocia con la idea de considerar a 10s conceptos de un campo como carentes de 

relevancia en otro. 

En la ciencia existen usos de lenguaje especializados limitados a determinados 

campos y eso dificulta el establecimiento de la comunicaci6n entre diversas 

disciplinas. Cuando se da un cambio de percepcion ocurre tambien un cambio 

a4 DF acuerdo eon Thomas Khun, un paradigma procede n o d e  un proceso de conjcnlras y refulaciones, rino 
de las teoriar destinadas a refo~zar el paradigma desde el momento que se implants. El paso de un paradigma 
a orro implica el avance de la cicncia. "Como en lar revoluciones politican rucedc cn la elecci6n de un 
paradigma: no hay ninguna noma mis  elevada que la aceptaci6n de la comunidad peninenle. Para deseubrir 
como se llcvan a cabo lar rcvalucioner cienlificsr, lendremas, por consiguiente, que cxaminar no r61o el 
efccto de la naruraleza y la legica, sin0 tambien las licnicar dc argurnentaci6n persuariva, efeclivas denrro de 
lor grupos muy especialer que constituycn la carnunidad dc cientificar. (..)  hay razones i n t r i n s ~ a s  por lar 
cuales la animilaci6n de un nuevo tipo de fcn6meno o de una nueva teoria cienlifica dcba exigir el rechazo dc 
an paradigma tn ir  anliguo'! N6lese. prirncramcnlc, que si existen esas ramnes, no re derivan de in crtructon 



entre 10s conceptos y el lenguaje; si se pudieran sostener diversas teorias se 

pod~ia apelar a la creacion de nuevas percepciones creativas en la cienciaa5. 

No se trata de una proliferacion de puntos de vista, sino de una unidad en la 

diversidad. Los intentos de didlogo desde diversos puntos de vista se caracterizan 

por una excesiva rigidez en relacion con presupuestos fundamentales; 10s 

enfoques distintos se consideran como enfrentados. 

La mptura de la comunicacion es el resultado de usar el lenguaje informal de la 

fisica de maneras diferentes e incompatibles; mhs, lo que siempre estB en litigio 

son diferentes maneras de orden . La noci6n de orden incluye conceptos, ideas y 

valores, ademas del marco generador del pensamiento y accion del orden. Los 

cambios del orden subyacente en toda sociedad no difieren en muchos aspedos 

de 10s cambios en 10s paradigmas durante una revoluci6n cientifica 

La inteligencia viene de la raiz latina intelligere, tiene el sentido de reunir en 

medio; la inteligencia es la capacidad de la mente para percibir lo que existe en 

medio y crear categorias nuevas. 

lntelecto es el participio pasado de intelligere, podria interpretarse como lo que ha 

sido recogido; el intelecto es mBs o menos fijo, se basa en un esquema de 

categorias ya existente. La inteligencia es un act0 de percepcion creativo y 

16gica del conacimienta cientifico". Ver: Khun Thomas; LUsJmcNra de Ian revoluciones &&!h; FCE 
Mexico 1990. pp. 152-153. 
" Para enrender erto derde una perspectiva modema, Blumenberg, cornentando a Husrerl, es ilushativo: "El 
mundo de la naruralcra de la cieneia exaeta y el de la ttcnica. tan dirtintor en si ccfenotipa>>, presentan, en 
ru c<genoripo>>, una eitlucrura identica, son, 10s dos, mundos de f6rmulas. La cual rignifica que tienen en 
corntin una pirlrda de leeenlido jundomenfol, un vaciamicnto de lar aporlaciones tanto te6ricar camo 
constructivar de aqoellor actos de inmici6n que las han rosfenida y hecho posibles. La tecnificact6n er la 
<<nansformaci6n de una conliguraci6n de sentido originariarncnte viva>>, convenida cn <<metado>>, el 
cual se pllede seguir luego prodigando sin el acompafiamiento de su <<sentido dc fundarnentaci6n 
primigcnia>>, habiendo abandonado su <<desarrollo de  sentido>>, que no quiere yu dcjai ?"never, dindose 

ratirfecho con la purr funci6nV. H Blurnenbcrg, Las realidadrs ouc vivirnoa, Barcelona, Paid&. 1999, p. 
55. 



dinamico que tiene lugar a traves de la mente. El intelecto es mas limitado y 

estatico. 

En las investigaciones cientificas, un paso decisivo consiste en hacer la pregunta 

adecuada, sin embargo hay que investigar acerca de la propiedad de la pregunta. 

Descubrimientos autenticamente originales en la ciencia y en otros campos 

acostumbran a estar relacionados con investigaciones sobre cuestiones antiguas. 

Se ha demostrado que no estaban formuladas de manera apropiada y esto ha 

permitido extenderse a nuevas cuestiones. 

Un primer examen nos acerca a la estructura sujeto-verbo-objeto de las frases, 

comun en la gramatica y en la sintaxis de las lenguas modemas. Esta estructura 

sugiere que toda accibn surge de una entidad separada: el sujeto, y que, en 10s 

casos descritos por un verbo transitivo esta acci6n cruza el espacio entre el y otra 

entidad separada: el objeto. 

Esta funcibn del pensamiento divide las cosas en entidades separadas, 

concibiendo a estas entidades como fijas en su esencia y esthticas en su 

natura~eza.~~ 

La estructura del lenguaje no determina per0 si estructura algunos aspectos del 

pensamiento, tales como la forma de concebir aspectos definibles de forma 

conciente4' 

'' Ari por ejemplo, en vcz de decir "un observador mira un objeto", podernor dccir con rnis propiedad '' se 
cs16 dando una observacidn denno dc un movimienlo no dividido que incluye eaas abslracciones que incluycn 
al ser hurnano y al objeto que re est4 observando. 
De acuerdo con el amerior ejcrnplo vernos que si fuese posible earnbiar la sintaxis y la forma grarnarical dcl 
lenguajc para quc dieran el papel principal al verbo en lugar dcl nornbrc, cllo cantribuiria a tcrminar con la 
fra~rneutaci6n reAalada puer el verbo incluyc accioner y movirnicnlor que fluyen itnor denrro de onos y se . . 
mczclan sin separaciones. . Uohrn, David; La lotalidad v el ordenmqdm&; kairdr; EspaAa 1992; p. 63. 
4: Por ~ j c o , ~ l o  contemplnr un modo en el que el movirniento re canridere prirnario en nucstro penrarniento y 
rsra nocido se incotpore a la crtructura del lenguaje. s e r i  el vcrbo anlcr que el nombre quien jueguc el papel 



Al establecer un juicio sobre la relevancia se esG tratando el pensamiento y el 

lenguaje como realidades en el mismo nivel que el contexto al cual se retieren. En 

el momento en que se esta formando este juicio se esta prestando atencion tanto 

a este concept0 como a la funcion general del pensamiento y el lenguaje, para ver 

si son adecuados entre si o no.48 

Como un paso para desarrollar el re or nod^^^ proponemos lo que significarh el 

verbo elevar: el act0 espontaneo y no restringido de elevar hacia la atencion un 

wntenido cualquiera, lo cual incluye el elevar hacia la atencion de si este 

contenido es el adecuado a un contexto mas amplio o no. 

Del mismo rnodo que elevar hacia la atenci6n la verdadera funcidn de llamar la 

atencibn comienza con el mismo verbo supone una amplitud y profundidad sin 

restricciones de su signiticado el cual no queda fijado dentro de sus limites 

esthticos. 

Los adjetivos se han formado a partir de verbos como raiz; tambien pueden 

formarse asi 10s nombres y no significaran objetos separados, sino mas bien 

estados continuados de actividad de formas particulares indicadas por 10s verbos. 

Esta forma de utilization de una estructura de lenguaje ~0nSt~yendO sus formas a 

partir de raices verbales nos permite averiguar lo que se quiere decir wmunmente 

con relevancia segun un modo libre de fragrnentacion, porque la forma del 

lenguaje ya no nos llevara a considerar algo que se llama relevancia corno si fuera 

principal. A esto lo denominaremos reomodo (rhco es la raiz de un verbo griego cuyo signilicado el floir). 
Bohm, D a v i d ; a i l :  p. 58. 
'' Un cjcmplo lo encontramas en lor escritos de Lewis Carroll, ari en a travPs del crpejo hay una 
conversaci6s entre el rombrerero loco y la liebre de mano que conticne esta frase: "erte reloj no cone. a 
pcsar de lhaber usado la tnejor maotequilla". En crta frase se pone dc relieve lo irrclerunte. 



una cualidad separada y fija y, algo mhs importante no estamos estableciendo una 

division entre lo que significa el verbo levar y la funcion real que se da cuando 

usamos este verbo. 

Levar no es solamente atender al pensamiento de elevar un contenido no 

restringido hacia la atencion, es tambien utilizar el mismo act0 de elevar tal 

contenido. 

El pensamiento no es una mera abstraction, sino una percepcion concreta a la 

cual referirse, esta progresando realmente y es adecuado al significado de la 

palabra; uno puede en el mismo momento de usalla percibir la adecuaci6n entre 

este significado y lo que esth progresando. 

El wntenido del pensamiento y su funci6n real seven y se sienten como una sola 

cosa, asi se comprende lo que significa el cese de la fragmentation en su 

verdadero origen. 

Aunque en primera instancia ei reomodo suponga una nueva construccion 

gramatical en la que 10s verbos se usan de un modo nuevo, lo relevante es que la 

sintaxis no se extiende solamente a la relacidn entre las palabras que pueden 

considerarse como ya dadas sino tambibn a un wnjunto sistemhtico de reglas 

para la formacion de palabras nuevas. 

El lenguaje es un campo no dividido de movimiento que abarca el sonido, el 

significado, la llamada de atencibn, 10s reflejos emocionales y musculares, es algo 

arbitrario conceder el significado excesivo que le estamos dando a las 

separaciones entre las palabras. 

" Esti rlaru que nu se puede lnvenlar todo un lenguaje nuevo quc suponga una ertruclura del penssmiento 
radtcalnlrnle distinla. 1.0 que podcmos hacer es, provisional y cxperimentalmcnte, introducir un nucva modo 



L ~ s  relaciones entre las partes de una palabra pueden ser en general 

exactamente de la misma especie que las que existen entre palabras diferentesS0. 

El lenguaje es un orden de sonidos, palabras y estructuras el significado de toda 

comunicacion por medio del lenguaje depende de un modo esencial del mismo 

orden que es el lenguaje: este orden es mas parecido al de una sinfonia en la que 

cada aspect0 y movimiento debe ser comprendido a la luz de su relacion con el 

todo que como el simple orden secuencial. 

Cada forma de lenguaje aporta un wncepto predominante o mas extendido 

acerca del mundo que tiende a funcionar en nuestro pensamiento y en nuestra 

perception cuando lo usamos, ofrecer un concepto del mundo claramente 

expresado contrario a lo que implica la estructura primaria de un lenguaje suele 

ser dificil. 

Uno de 10s principales defectos de la manera corriente de utilizar el lenguaje es su 

presuncion general de que no esta restringiendo en absoluto la vision dei mundo y 

en cualquier caso las cuestiones acerca del concepto del mundo solamente tienen 

que ver con la filosofia particular de cada uno y no con el contenido y funcion de 

nuestro lenguaje, no con la manera w n  la que tendemos a experimentar la 

realidad total en la cual vivimos. 

m nursrro lcnguajc. Uol~rn, David-; p. 57. 
'" De hecho Saussure cxplica que cl ~jnico mcdia de reconslruir ( unu lengua) er comparar, la comparaci6n 
rcciprocamenic no tiene otra filmlidad qtle rer una reconstwcci6n. Saussure F; --; 
I1lal!ela ugoslini; lirpafia 1993: p 291. 
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"LA ESCENClA DE LAS COSAS SE NOS ESCAPA 
Y SE NOS ESCAPAR& SIEMPRE; LO ABSOLUTO NO ES 
DE NUESTRA INCUMBENCIA; DETENGAMONOS ANTE 

LO INCOGNOSCIBLE" 
H. BERGSON 

3. CIENCIA, EVOLUC16N Y MENTE. 

El verbo narrar esta relacionado con la palabra latina gnarus, emparentada 

con gnoscere, es decir conocer; la narraci6n como la ciencia es una forma de 

conocirniento5'. 

Un nuevo paradigma es inconrnensurable con respecto al anterior, esto sugiere 

una fragmentacibn dentro de la evolucibn de la ciencia . Las revoluciones 

cientificas comienzan con un cambio radical A traves de un largo period0 de 

ciencia normal se desarrolla una infraestmctura de ideas y presupuestos basicos 

totalmente n u e v o ~ ~ ~ .  

Se mantiene siempre cierta continuidad durante una revolucibn cientifica siendo 

asi que las innovaciones significativas continuan producikndose en periodos 

" "<<racianal>> significa d s  bicn el hallazgo de los medior adecuador a fines dados. sin que la racionalidad 
misma de estor finer crte comprobada. Por consiguiente, la racionalidad dcl aparsto civiliradar modemo cs. 
en ru nlicleo central, una rinraz6n rational, una especic de sublevaci6n de 10s mcdian conha 10s tines 
dominantes". H. G. Gadamer, Milo v Rar-511, Barcelona, Paidos, 1999, pp. 14-15; 20 
I! Gadamer diri que er producto de la llustraci6n y el Crirtian!smo: "l'ero mlnca antes de erta ~iltima 
Ilurtraci6n. la lluslraci6s moderna y cristianu, e l  conjunlo de la iradiciot, rcligiora y moral sucumbi6 a la 
critica de la nz6n, de modo que el esquema del dcrencantamiento del mundo no er una ley general dc 
desanollo, sino que CI mirmo es un hecho hist6rico.( . . .  ) 1.a idea de una ruz6n vbsoluta cs una ilusi6n. 1.3 
raz6n s6lo es cn cuanto que es real e hisl6rica. A nueroo penramienlo le cuesta rccanocer esto".. Gadamer. 
upcit.. pp. 19-20. 



subsiguientes de ciencia normal, per0 no siempre tenemos una percepcibn clara 

de la naturaleza de este ~ a m b i o ~ ~ .  

Los mismos cientificos se han visto en la necesidad de experimentar con nuevas 

estructuras y formas conceptuales que faciliten el entendimiento de la ciencia 

contemporhnea; tal es el caso de D. Bohm quien desarrolla el modelo del lenguaje 

experimental explicado anteriormente. 

Ill ENFOQUES CIENT~FICOS. 

Entre las diferentes corrientes de investigacibn, encontramos dos principales. 

1) Proviene de Karl Pribram, neurocimjano de Strandford; en su libro mensajes de 

la mente aborda el tema de la memoria y el funcionamiento del cerebro; establece 

la analogia, como conclusibn, del funcionamiento del cerebro como un holograma. 

El holograma es un tipo especial de almacenamiento 6ptico; en este, debido a su 

composicibn tridimensional, cada parte esta contenida en el todo, y el todo se 

refleja en cada parte, es una especie de unidad en la diversidad y viceversa. El 

punto es comprender a la parte w m o  rnedio de acceso al todo. 

Si el cerebro funcionase como un holograma tendria acceso a un todo mayor, a un 

campo o esfera de frecuencia holistica en el cual se trascenderian 10s limites 

espaciales y temporales. 

2) El flsico ingles David Bohm. (profesor de fisica tebrica en Londres, antiguo 

colaborador de Einstein y mundialmente conocido por sus trabajos en fisica 

" "El signiliuado a mcditur radica entonces plcnamente en la circunslanciu de la rcferrnc~a a un punto de una 
isfinidad dc rcgmentas rectilineos, y en el hecha dr que un ponto geomltrtco, definido i>egat8vamenle poi 
Euclides como lo que no lienc partcr, er en definitiva una <<"ad=>> y un c<abrurdu>s''. P. %ellini.Jw% 
historia del ~afiniro. Mildrid, Siruclr. 1991, p. 34. 



cuantica), aborda a las entidades fisicas aparentemente separadas y dispersas en 

el espacio y el tiempo, estas se encuentran vinculadas o unificadas de una manera 

implicita o subyacente. Es decir, bajo la esfera explicada de cosas 0 

acontecimientos separados se halla una esfera implicada de la totalidad indivisa. 

Ese todo implicado esth simulthneamente disponible para cada parte explicada. 

El universo fisico aparece como un holograma gigantesm conteniendo a1 todo en 

cada parte y en cada parte ubicando informacibn dei todo. Asi nace el paradigma 

holografimS4. 

Con 10s avances de Pribram y p ohm^^ se explican cuestiones normales antes 

aparentemente paranormales. 

1) Se deducirian de las matematicas teoricas. 

2) Se estableceria lo sobrenatural mmo parte de la naturaleza. 

La teorla afirma: nuestro cerebro construye matematicamente la realidad concreta. 

Al interpretar frecuencias de otra dimension, una esfera de realidad primaria 

significativa pautada trasciende el espacio y el tiempo. 

El cerebro es un holograma interpretando un universo holografico. Los fenbmenos 

alterados de mnciencia producen una armonizaci6n literal con la matriz invisible 

en donde se genera la realidad concreta; con ello se permite la interaction con la 

realidad a un nivel primario, 

Ver El; edicxoloracl6nendfrontcrar placlencla: Ken Wilber; 
Kairnr: Frnaria. ~~~~~~ ~~, - . r ~ ~ ~ ~ ~  

" Bohm considera que, a lo largo de las liltimar cuatro dlcadas, las naciones te6ricar bisicas de la lirica se 
han manrenido en un ertado dc confusidn revera pcrrirtente. De ahi que desde hacc mucho liempo un cambio 
profundo resulte necerario. Seglin Bohm hay dor niveles de realidad, uno que rc revela en 10s fenbmcnos 
mismos y otro que esti detris (a m i r  bien dcbaja) de cllor. En liltimo exlremo una descripcibn birica del 
~ n i v e r r ~  tendria quc bararse en erte nivel rubyacente que Bohm llama "irnplicudo". La cvractcrirtica esencial 
dcl olden implicado er que todo In que succdc en el espacio y e n  el liempo sc cncucnlru plegvdo en el. Lazlo 
Ilrvtn. El cosmos creative: Kair6r: Espafia 1997: pp. 69 - 70. 



III.I LA HOLOGRAF~A Y LA DESCRIPCI~N DE LA REALIDAD 

La holografia es un metodo de fotografia sin lente en donde el campo de onda de 

luz esparcida por un objeto se recoge en una placa como patr6n de interferencia. 

Con el registro fotografico se coloca un haz de luz wherente con el laser y 

aparece entonces una imagen tridimensional. 

Como no hay ninguna lente de enfoque la placa aparece como un patmn de 

remolinos y cualquier trozo del holograma rewnstntira toda la imagen. 

El fisico David Bohm entiende al holograma wmo punto de parlida de una nueva 

description de la realidad. 

La investigacibn clasica se ha centrado en manifestaciones secundarias y no en 

su fuente; dichas experiencias se abstraen de un flujo intangible e invisible no 

compuesto de partes, se trata de una interwnexi6n inseparable. Si la ciencia 

pretende separar al mundo en sus partes, no puede describir las leyes fisicas 

primarias. 

Pribram sostiene la teoria polifacbtica, dando cuenta de la realidad sensorial como 

un caso especial construido por las matemeticas del cerebro, per0 sacado de un 

dominio situado mas alla del tiempo y el espacio donde s61o existen frecuencias. 

La teoria podia dar cuenta de todos 10s fen6menos que parecen contravenir la ley 

cientifica existente al demostrar c6mo tales restricciones son product0 de nuestros 

constructos perceptuales. 

Esta teoria ha demostrado que las estructuras del cerebro ven, oyen, gustan y 

sienten mediante un sofisticado analisis matematico de las frecuencias temporales 

y espaciales. 



Una de las propiedades del holograrna y del cerebro es la de distribuir la 

informacion a traves del sistema con cada fragment0 codificado para describir la 

inforrnacion del todo. 

Las maternaticas del cerebro pudieran ser una forma mas cruda de lente, pues la 

realidad tal vez no sea lo contemplado wtidianarnente w n  nuestros ojos. Si no 

tuvibramos esa lente seria posible conocer un mundo organizado en el camp0 de 

frecuencia. 

111. I1 EL CEREBRO'~ 

En resumen, las investigaciones actuales acerca del cerebro refieren a la forrna en 

que se desarrolla, sus patrones, la imaginacibn o el significado. Abarcan mas que 

el simple hecho de considerar al cerebro w m o  el espacio fisiolbgiw en donde se 

desarrolla la actividad humana: pensar que en el cerebro radica la mernoria, las 

funciones organicas, la razon, el valor, etc seria el equivalente a considerar al 

corazon como la sede de 10s sentimientos. Para explicarnos nadie esto rnejor que 

Ambrose Bierce, quien en su imprescindible diccionario nos da luz al respecto: 

Mente, s. Misteriosa forma de la materia segregada por el cerebro. Su principal actividad parece 

consistir en el esfuerzo por determinar su propia naturaleza, tentativa que parece futil, puesto que 

la mente, para conocerse, no dispone de otra cosa que sl misma. 

Corazbn, s. Bornba muscular automatics que hace circular la sangre. Figuradamente se dice que 

este t'til drgano es la sede de las ernociones y 10s sentimientos: bonita fantasia que no es mas que 

'' La relaci6n entre e l  cerebro y la  mente por ahora $610 se conoce de foma imperfecta. La  teoria acNal del 
cerebro no ea capaz de desmtrufiar su funcionamiento. "Las neurocicncias conrideran quc dcajr de lor 
fen6menor de l a  meme y la concicncia se escanden complejisimar funcioncr quc reulia el cerebro. Por 
~ ~ n s i ~ ~ i ~ n t e  10s 'eventas mc~ltalen' deberinn poder explicarre en tCminor de 'eventor cercbralcs'o por la 
menos ponersc en correlact6n con l a  dinimica cerebral. Pcro l a  relaci6n entre la materia gris fislol6gica y la 
experiencia concicnte wvida por uhora $610 sc conoce de mantra imperfect." I.arlo Erwn: 
m: Kuiros:1'lc17 D;licrlona: p. 148. 



el resabio de una creencia antaao universal. Sabemos ahora que los senlirnienlos y emoclones 

residen en el estomago y son extraidos de ;os alimentos rnediante la accion quimica del lug0 

gastrico. El proceso exacto que convierte el beefsteak en un sentimienlo (tierno o no segun la edad 

del animal); las sucesivas etapas de elaboracibn por las que un sandwich de caviar se tranSmUta 

en rara fantasia y reaparece convertido en punzante epigrama; 10s maravillosos metodos 

funcionales de wnvertir un huevo duro en wnviccibn religiosa, o una bomba de crema en un 

suspire sensible: todas estas cosas han sido pacientemente invesligadas y expuestas con 

persuasiva lucidez por Monsieur Pasteur ( ver tambien mi monografia identidad esencial de fos 

efectos espiriluales con ciertos gases intestinales liberados en la digestibn, pags. 4 a 687) ... para 

mas informacion se puede consultar el lratado del profesor Dam sobre el amor como product0 de 

la maceracidn alimentaria.57 

Asi, 10s recientes estudios sobre el cerebro y la mente remiten a diversos t6picos. 

10s principales son: 

-Los intrincados dispositivos matematicos del cerebro pueden depender de las 

interacciones entre cblulas (sinapsis) por medio de una fina red de fibras. Los 

impulsos nerviosos de esta red se manifiestan en ondas lentas con capacidad 

para llevar a cab0 las matematicas. 

-La informacidn del cerebro puede distribuirse wmo holograma. El cerebro tiene 

una capacidad de procesamiento. 

-La memoria no tiene una determinada ubicaci6n ya que esta esparcida por el 

cerebro. 

-Una especie de efecto estereo obliga a la percepcion puntual salte al espacio, e 

implica alternation de frecuencias y de fase. 

" Hlcrce. Atnbrore; 1)~cctunuri~del diablo: Edirnar: IispaAa 1998 
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-Toda metafora es cierta, todo es isomorfo; tal vez estemos experimentando 10s 

efectos de un holograma social en un modelo de interconexion de individuos. 

-La sincronicidad, coincidencia significativa, liene sentido en un universo 

significativo holografico. Hasta la distribucion aleatoria estaria basada en principios 

holograficos y por lo tanto estaria determinada. 

P0r ejemplo en psicoterapia 10s avances del paciente no se efectlian por orden de 

ninguna tecnica o procedimiento, se producen como expansion de 10s modelos 

configuracionales del cerebro a lo largo del tiempo. La interpretacibn del terapeuta 

en si no produciria ningun cambio: no es tanto que el terapeuta tenga raz6n en 

sus funciones; es mas relevante un estado de armonia o resonancia w n  lo que le 

ocurre al paciente. El error esta en el modelo de cornunicaci6n, se necesita la 

transportaci6n del mensaje a traves del cambio interpersonal. 

El modelo holografico de Pribram une la investigaci6n sobre el cerebro con la 

fisica tebrica, da cuenta de la percepcion normal y saca las experiencias 

paranormales y trascendentales fuera de lo sobrenatural al explicarlas como parte 

de la naturaleza. 

Es necesario el estudio de la experiencia suhjetiva, no la de estimulo-respuesta 

promovida por 10s conductistas. Uno de 10s principales descubrimientos es el de 

que 10s centros motores del cerebro no solo estan involucrados en el movimiento. 

sino tamhien en 10s procesos mentales precedentes al movimiento en 10s planes 

de accion. 

El holograma es un modelo viable de como se puede almacenar la memoria en el 

cerebro. Al interpretar secuencias y almacenar la irnagen no localizada como el 

holograma, sino dispersa por este, tal vez intervenga tambien en las interacciones. 



Para realizar cualquier actividad sensorial, el cerebro efectua calculos complej0s 

con las frecuencias de datos recibidos. Estos procesos matematicos apenas 

tienen relacion de sentido comtln con el mundo real fa1 como 10s percibimos58. 

Los procesos matematicos del cerebro pueden ser identicos al estado primario del 

universo, 10s procesos mentales pueden estar hechos del mismo material que el 

principio organizador. 

El cerebro interpreta una realidad dura por medio de frecuencias, las cuales 

trascienden el tiempo y el espacio. El cerebro es un holograma e interpreta un 

universo hologrAfico. 

Pribram admite: "espero que se den cuenta de que yo no entiendo nada de esto, 

no puede ufilizarse un razonarniento de causa y efecto para comprender 

acontecimientos desvinculados del tiernpo y el  espacio". 

El cerebro es una esencia del mundo material y de ahi se construyen las 

observaciones. La percepcion y otros fenbmenos mentales se componen de 

interacciones entre el cerebro, sentidos, cuerpo y el mundo que le rodea. Por ello 

las propiedades fundamentales del universo tal vez sean mentales y no 

materiales. 

El cerebro hurnano actua con el campo de una manera interactiva y ello se 

concibe como una especie de "lectura" del camp0 complementada por 

- - 

" Los esmdias del cer<bra se unieron con la fisica a1 relacionarse con 18s invertigacioncs de Bohm, el 
univerro fisico (visible ) audible) es una iluri6n. La forma de acccder a cra fuente o mahiz de la rcalidad er 
por medio de los estadoi alterador de cancieneia o el mirticismo. David Bohm cuando habla de percepci6n sc 
refiere a una percepcidn nidimcnrional direcla e inmediala; todas lss ahas formar dc conocimiento del mundo 
cstin derwudos de erta realidad. Describe los proccsos cercbrales dc construcci6n de la revlidad implicadas 
hasta con lus pcrcepciones inmcdialus. Ver -a holocr iko.  una w l o r a c i d i ~  en lar frontcrar de la 
w; cditadopor Ken Wilber: Kuiros: Espaiia. 



"grabaciones"; es decir, el modo a trav6s del cual las redes neuronales del cerebro 

producen formas espectrales en el vacio cuantico se realizan espontanearnente 

sin necesidad de llegar a la wnciencia del sujeto. Pero la lectura puede producir 

efectos a nivel conciente. 

1) El cerebro construye pmpiedades mentales para organizar lo externo tal wmo 

se obtiene a trav6s de 10s sentidos. 

2) Las propiedades mentales son 10s principios organizadores omnipresentes del 

universo que incluye el cerebro. 

Ciertos recuerdos resisten a las lesiones cerebrales, parece plausible que el 

deposit0 de memoria distribuida en el cerebro podria semejarse a un registro 

holografico. El cerebro efectua el analisis al recibir la frecuencia entre las neuronas 

y no dentro de ellas. 

Un campo de la investigacion y del conocimiento tal vez sea la relacion reciproca 

entre la esfera de frecuencia y la de imagenlobjeto. Las imagenes son 

construcciones mentales, parten de procesos en donde se implican el cerebro, 10s 

sentidos y las interacciones w n  el entorno. Las imggenes nacen de una 

consideracion filosofica objetivadora. 

El proceso de construction de irnagenes implica una fase reciproca, una 

transformacion en la esfera holografica de la frecuencia, dicha esfera es 

caracteristica no solo en procesamientos cerebrales, sino en la realidad fisica5'. 

" "Cooforn~c nuesira viri6n mental penctm en distanciar cada v n  menores yen  tiempos cada vcz mis 
cortus, cornprobatnor que la naluralew re compona dc modo muy dislinlo dcl que observamor ~ .n  los cuerpor 
i,~sibles y palpabler dc lnt>crlro eoiorno, y que r8irrg~irl modclo conforn~ado segtjn nucslra cxperiencia a gran 
~ s c n l ; ~  l,llcdc SCI. ccvciiladcvrr;.,". Scl,rCidt~,ger. 1,. !nuturalczn v 10s c r i e w .  Ilulcclona 'l'asqoels. 1V96 p. 36 
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En la esfera implicada, holografica, cada organism0 representa al universo y el 

universo representa a 10s organismos dentro de el. Si la esfera holografica esta 

reciprocamente relacionada con la esfera imagenlobjeto, ello implica que las 

operaciones mentales reflejan el orden basic0 del universo. 

III.III EL MODEL0 DE D. BOHM 

La teoria de Bohm revela una cosmologia notable: su contact0 con la filosofia de 

la India, especialmente con el sabio Krishnamurty, convencib a Bohm de que el 

pensamiento, la forma de wnciencia mas familiar a nosotms, wrrompe la 

realidad. 

El pensamiento es una capacidad reactiva y no activa, s61o armoniza parcialmente 

al hombre con la naturaleza, distorsionando la mayor parte de ella, es una especie 

fosilizada de wnciencia operando en lo "conocido" y por ende no es creadora. 

La realidad o lo ljltimo es siempre algo fresco; se necesitan cantidades inmensas 

de energia para crear, sujetar a1 "pensador" y para mantener su ilusibn como una 

entidad estable. At estai ligada, esa energia no esta disponible para otros fines, 

pues se encuentra en lo que Bohm llama autoengatio. 

El pensamiento o mente tridimensional al creerse aut6nomo e irreductible, exige y 

desperdicia grandes cantidades de energia en esta ilusi6n. 

El pensamiento se trasgiversa a si mismo, elige la ficcibn por el hecho y por 

consiguiente se autoesclaviza. cste se autoacelera al sustituir el yo aislado por 



una abstraccion apoyada en la falacia y la resultante es un mod0 de sufrimiento 

personal e interpersonal60. 

El pensador y no la conciencia esta sujeto a la rnuerte: esta se entiende como la 

desintegracion fisiolbgica de lo material constituyente. La rnuerte psicologica 

ocurre cuando la conciencia camina al unison0 con el presente autorenovado y el 

movimiento constante que no deja que ninguna palte en sl caiga presa o se fije 

como energia residual. 

Es la energia residual la que proporciona el marco conformador del pensador, el 

cual consta de experiencia, memoria o habito. El pensamiento se mantiene como 

C O ~ S ~ N C C ~ ~ ~  personal y colectiva, la muerte del ego desrnonta esta 

superestructura y la conduce al lugar que le corresponde en el fondo de nuestras 

vidas, en vez de dominar y desordenar la supelficie. La muerte asi concebida es 

su negation, haciendonos entrar en el presente atemporal y va mas alla del 

alcance de la muerte. 

El pensador ha charlado de cosas absolutas e indudablemente nobles, per0 su 

habitat cada dia ha permanecido ca6tico y destructive; la claridad tridimensional 

del pensamiento, bloquea la propia experiencia del pensador sobre la que ha 

charlado durante siglos. El responsable de esto es la inconmensurabilidad Iogica y 

sustantiva no la mala voluntad o el esfuerzo insuficiente. 

El conocimiento se definirla como la desintegracion atornica aplicada a la 

conciencia. Este proceso proporciona a la conciencia acceso a esa energia 

<Xi .. si aqui y aham observo una particula y un momento despuis observn ona similar en un lugar cercano al  
de la ~ ~ i r n ~ r a .  no s61o no pucdo estar scguro de que sea l a  <Crnirma>>. sino que no tendria sentido afimarlo". 
Scltr"dinger, opcil.. p. 37. 



llevandola a la certeza experimental basada en la evidencia de que la indole 

~jltima del universo es una energia de amor. 

La esperanza de wmprender el mundo a travbs de 10s ojos fenomenoltrgicos se 

basa en un absurd0 (Bohm lo denomina confusibn o autoengaiio). C O ~ O C ~ ~  y 

conocido son una abstracci6n carente de garantia de la forma de las cosas. La 

propuesta de Bohm es que el investigador y lo buscado se aprenden wmo una 

sola cosa6'. 

Los condicionamientos sociales y culturales presionan para mantener a la intuici6n 

limitada, estos conservan en el pensamiento lo viejo y crean aversion a lo nuevo. 

La realidad viene limitada por el mensaje grabado corno informaci6n desde la 

infancia. 

La intuici6n es una inteligencia y trasciende cualquiera de las energias definidas 

en el pensamiento. Es una inteligencia activa, no presta atenci6n al pensamiento, 

lo obliga a prestar directamente atenci6n a la materia. 

La intuicibn no es el sujeto, es una inteligencia suprema capaz de reorganizar la 

materia estwcturando el cerebro, quita el mensaje que origina la confusitrn: deja 

la informaci6n necesaria y el cerebro abierto para percibir la realidad de una 

manera diferente. 

Entendemos a las convenciones no wmo una invencibn arbitraria para 

cornplacernos. pues son convenciones convenientes, es decir, se ajustan a la 

""En virlud dc 10s prerupuestos gnoseol6gieos del cartesianismo, se va operando el ercamaleo dc la realidad. 
Puesto que $610 er verdad aquello que re ve clara y distintamcntc y las visioncs clams y dirtinlas mas 
mvnifieitas para el hombre son lar que proceden de una simplificaci6n dc las cosas y de su rcducci6n a lo 
cuantitalivo inteligible, dentro de la csfera del rnundo malerial, resultad que la naruraleza sc confundiri can 
lo que la cicncia modema, la firicomatemitica, descubre; la naturalem scri el erqueleto cuanlitativo dc la 
realidad y, en cansecuencia, en cuatlto reducido a canlidad, totalmenle inlelig>ble". Paniker. Anatornia de $ 
w; Credos; Madrid 1961: p. 108. 



materia, entendida como el referente visible para la accion, tal cual es. El estado 

de las cosas es la totalidad, si estamos fragmentados debemos achacarlo a 

nosotros mismos. 

Contrario a lo atirmado por 10s filosofos. Bohm entiende al pensamiento como la 

fuente del desorden, y hemos de ser conscientes de ese desorden. El desorden 

surge cuando todos 10s elementos diferentes crecen cabticamente con 

independencia unos de otros, es decir, cuando no funcionan juntos, un ejemplo 

claro es el del dncer  y podriamos hacer la analogia con nuestros procesos 

mentales. 

Algunas afirmaciones basicas derivadas de la teorla holografica son: 

1) En realidad no existe la energia pura o materia pura, cada aspecto del universo 

es una expresion vibrational o energetics. 

2) Cada aspecto del universo es en si mismo un todo, un sistema comprensivo por 

si mismo contiene en el un almacen completo de inforrnacibn. 

3) Cada aspecto del universo parece ser parte de un todo mas amplio, de un 

mayor ser y un sistema mas global. 

4)  Como cada aspecto del universo se expresa vibracionalmente y todas las 

expresiones se mezclan, cada aspecto del universo contiene conocimiento del 

todo dentro del cual existe. 

5) Dentro del paradigma hologrhfico el tiempo no existe de manera lineal, sin0 

moviendose de forma multidimensional en diversas direcciones a la vez. 

Se evidencia la idea de que cada persona es un microcosmos en el macrocosmos. 

El yo puede ser ubicuo, la mente no conoce barreras. En el centro del yo 10s 

acontecimientos reaccionan dentro de nuestras mentes temporales. Por ejemplo 



10s estudios sobre el desarrollo del feto, muestran que desde su concepci6n hasta 

su nacimiento, pasa por todas las fases de la evoluci6n. 

La nueva ciencia integra la fisiologia y la fenomenologia de la conciencia. El 

cerebro funciona en virtud de campos espacio-temporales de afluencia. 

Lo anterior pondera la union de aspectos materiales con aspectos de conciencia y 

replantea 10s modelos mecanicistas sobre el funcionamiento de la rnente. 

Conforme se elaboran 10s detalles de la teoria holografica se irhn definiendo 10s 

aspectos de distribucion de informacibn por el cerebro y el universo 

Adquiere importancia la teoria de sincronicidad de Jung, la cual refiere a una 

relacion no causal, la cual une 10s acontecimientos de manera significativa aunque 

tengan precedentes causalesS2. 

El fisico actual al trabajar en la esfera mhs baja ha descubierto la interpretacion 

unidimensional del plano material; per0 aun no puede hablar de la interaccion de 

la materia inerle con el nivel biologico. Los fisiws dicen estudiar al mundo cuando 

en realidad no se han acercado a 10s procesos de wmunicacion de la materia 

De acuerdo con Ken Wilber para entender c6mo encaja el nuevo paradigm cientifieo en el sirtema general 
dc lss cosas entendemos reis nivcles principales: fisico, biol6gie0, mental, sutil, casual y tiltimo; de cada una 
re podrian obtener mds niveles. Asi: 
I) Firico- materia, encrgia inene. 
2) Bi016~ico-materia, energia viva. 
3) Mental- ego, Ibgica, pensmiento. 
4) Sutil- arquetipico, msindividual, inmituva. 
51 Causal- esolendor. informe. trarcendencia oerfecta. 

;xperimentar la vida de las superiorer y ni riquicra cs eoncicntc de ru existencia aunque cat6 penelmdada por 
~ l l " ~ .  .~~~~~ 
Los diversas nivelcs c d n  mumamentc interpcnetrados y coartador, pero no dc m a  foma equivalcnte; el 
superior trascicndc e incluye al inferior, pero no acurre lo contrario, las jerarquiar en cada nivcl carece dc 
r ~ m s .  er decir. ninalin elemento cr mis real o superior a a m ,  rcncillamente porque todor cstdn hechos del . . 
mismo material. 
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De acuerdo con Arthur Koestler. " si rechazamos tanto el materialism0 ingenuo 

cuanto el rigido dualism0 cartesiano, el principio de complemantariedad nos ofrece 

una perspectiva m6s promisoria. La mente no es generada por el cerebro, sino 

que esta vinculada al cerebro. La indole de ese vinculo constituye uno de 10s 

problemas mas antiguos de la filosofia. 

Segun la hipotesis de Henri Bergson el cerebro actua como tiltro protector de la 

conciencia. "La vida seria imposible de vivir si prestaramos atencibn a 10s millones 

de estimulos que constantemente bombardean nuestros sentidos, a la abigarrada 

y zumbante turba de sensaciones. El sistema newioso y ante todo el cerebro 

funcionan como una jerarquia de mecanismos filtrantes y clasificatorios que 

eliminan una gran proporcion de percepciones sensoriales y abstraen la 

information relevante que requiere atenci6n y a ~ c i o n ' ~ ~  

III.IV SINCRONICIDAD~ 

Sincronicidad: una coincidencia significativa, patmnes de causalidad relacionados 

significativarnente. 

Con el desarrollo de la ciencia se descubri6 que la wsmovision acerca del 

universo varia y por ello se puede observar de otras maneras. La ciencia ayudada 

por las matematicas fue capaz de descubrir el universo en terminos cuantitativos 

que tuvieron un poder profetiw impresionante. Asi, 10s procesos mas complejos. 

tanto fisicos como sociales, fueron reducidos a una colecci6n de unidades 

- 

" Koestler Arthur; Fisica, filosofia y misticisrno, en " "; cd. Hemer; Mexico 
1990;~ .  315. 
" Para profundizar robre la historia y el dcsarrollo de los eonccptor sobre la sincronicidad vcr: Peat, David; 
-,-; kv"oairor; Madrid 1996. 



elementales que actuaban de un mod0 previsible, como consecuencia de las 

fuerzas entre ellas. 

Con el advenimiento del mecanicismo, tambien se contempl6 a 10s sucesos como 

causales, es decir que el universo esta regido por la causa y el efecto. Lo anterior 

no solo se consider6 una ley fisica, sino que se aplico incluso en las decisiones 

medicas y politicas. Mas, un suceso causal produce patrones fortuitos por lo que 

ver significaciones en ellos es inljtil. 

Las investigaciones respecto a sincronicidad comenzaron con Paul Krammer, 

quien a finales del siglo pasado reuni6 experiencias y coincidencias, las cuales 

iban mas all$ de la mera causalidad y sentaban el principio universal de la 

serialidad. 

Paul Krammer, discipulo de Lamark, en sus estudios sobre herencia sostenia que 

las caracteristicas adquiridas son hereditarias: 10s padres durante su vida 

desarrollan habilidades y aprenden a sobrevivir en diversos medios, dichas 

habilidades, aigunas conductas y aspectos fisicos son heredados a sus 

descendientes. Por el contrario Dalwin sostiene la adaptaci6n al medio, donde las 

habilidades no estan contenidas a nivei hered i tar i~ .~~ 

Los lamarkianos vinculan la evoluci6n con un efecto acumulativo de la naluraleza, 

el cual se transmite a las futuras generaciones. Krammer fue el ultimo lamarkiano 

en Europa y trat6 de demostrar la condition hereditaria en reptiles, anfibios y 

"Jean Baptirle de Lamarck. (1744-1829), biblogo y zo6logo franc&$ erpecializvdo en invenebrador quc 
forn~ul6 una dc las primeras leorias de la evolution es cspecialmenle conocido por sur estudios sobre la 
zoologia de lor invenebrador y por su teoria sobre la evoluci6n. Public6 una imprerionante obra en r iae  
vollimencr, Hisloria nnntral de lor oni!nales inverrebrorlos. (1 815-1822). Lamarck explica que su nlorchr 
de in n n ~ w r  (escala nalural) est i  gobemada por tres leyes biol6gicas: la influencia del media ambiente 
robre el desanollo de los 6rganor, e l  cambia en la crlructura corporal basado en cl uso o la falla de uro de 
dirtintar partcs del cucrpo. y la herencia de los caractercr udquiiidor. 



animales marinos, sin embargo sus estudios se vieron interrumpidos con el 

estallido de la primera guerra y con un escandalo relativo a falsification de datos. 

Al poco tiempo krammer se peg6 un tiro en las montailas de Austria. 

Durante su vida Krammer Ileno cuadernos completes con coincidencias 

significativas sucedidas a diversas personas, dichas coincidencias las clasific6 por 

series de nombres, fechas, numeros, situaciones, duration, e t ~ . ~ ~  

Krammer define a una serie como: " una recurrencia coherente de cosas o 

acontecimientos iguales o parecidos, una recurrencia o acumulaci6n, en el tiempo 

o el espacio con la cual no estan wnectados, hasta donde permite averiguar un 

analisis cuidadoso, 10s miembros individuales del episodio" y Koestler ailade: "la 

expresion recurrencia coherente puede crear la impresi6n de que esta serie 

responde a leyes causales. Pero el prop6sito de Krammer radicaba en demostrar 

lo opuesto: que las coincidencias, se produzcan individual o consecutivamente. 

son manifestaciones de un principio universal de la naturaleza que opera 

independientemente de la causacion fisican6' 

Las series se producen en el espacio como acontecimientos concurrentes 

relacionados por afinidad, y en el tiempo como series asociadas en forma 

semejante. Krammer concluye: " la serialidad es ubicua y continua en la vida, la 

naturaleza y el cosmos. Es el cordon umbilical que conecta pensamiento, 

sentimiento, ciencia y arte, con el utero del universo que les dio la luz". 

Ub For cjenlplo: el J de noviernbrc dc 1910 su cuilado en un concieno obhlvo la butaca 9 y cl hillcre 9, a1 dir 
sipoiente cn olro concieno obhlvo cl billetc 21 y la hutaca 21. 
'' Kocstler Arthur; Las raicer del a m ;  kairos 1994Barcelona; p. 102. Y pan ampliar sobrc la vida y obra de 
Kramrner, ver The care of the Midwife Toad del rnisrno autor. 



Serialidad se entiende como una repetition legitima o agwpamiento en el tiempo y 

el espacio por medio del cual 10s miembros individuales de la secuencia no estan 

conectados por la misma fuente activa. Los sucesos fortuitos se agrupan con 0tr0S 

sucesos inconexos que compartian alguna forma o patron global. La serialidad y 

sus agrupamientos ocurren bajo la influencia de conexiones acausales en vez de 

por medio de 10s familiares impulsos y situaciones causales de la fisica. 

El desarrollo de la nocion de sincronicidad surgif! del psicoanalista Carl G. Jung y 

del fisico Wolfang paulim. 

A Pauli, uno de 10s mAs prestigiados fisicos de principios de siglo; se debe el 

principio de exclusion, que a grandes rasgos establece que solo un electron a la 

vez puede ocupar cualquier orbita planetaria dentro del atomo. "El principio de 

Pauli no es mas que un sencillo principio de simetria, una caracteristica 

matematica formal de las ecuaciones que regulan 10s fenomenos naturales. Casi 

milagrosamente genera la existencia de lo que llamamos fuerzas de intercambio. 

las potencias que unen a 10s Btomos en las mol6culas y a las moleculas en 10s 

cristales ... este principio act~ia como fuerza aunque no lo es. Con base en lo 

anterior. Pauli entendio a las coincidencias aparentes como huellas visibles de 

principios acausales inapreciables en el universo. Esto sent6 las bases de su 

colaboracion con ~ung"~ ' .  

Carl Gustav Jung fue psiquiatra y psicblogo nacido Suiza. Estudia medicina en la 

Universidad de Basilea, donde se doctora en 1900, y con Pierre Janet en Paris 

(1902-1903), y enseiia psiquiatria (1905-1913) y posteriormente psicologia (1933- 

G, Vcr Paull ) Il.nr. ~ ~ I I ~ . ( ~ ~ ~ J U I ~ ) C O ~ ~ . ~ .  NY press. I ISA 1992 

' KUC~LICI AllO~r. 1.65 ~ I L C C ,  ~ c I  UA!  L A L ~ I S .  I larcclon~ 199.1: pp 107 - 109 



1941) en la universidad de Zurich y, a partir de 1944, psicologia medica en la de 

Basilea. En 1906 conoce a Freud y acepta su teoria del psicoanalisis, que 

abandona en 1913 por diferencias te6ricas y tarnbien personales, tras iniciarse la 

ruptura con ocasion del Cuarto Congreso de Psicoanalisis de Munich -que se 

cent& en buena medida en la discusi6n de su obra- y publicar Transfonnaciones y 

simbolos de la libido (1912). 

Jung desde su juventud experiment6 coincidencias a nivel personal y cada vez se 

interes6 mas por ellas, posteriormente fue creando un registro con las sucedidas a 

sus pacientes, incluso durante la tera~ia.~' 

El discipulo favorito de Freud se interes6 por aspectos simbolicos, de fantasias, y 

arquetipicos: vincul6 10s simbolos con el inconsciente colectivo y recorri6 dentro 

de BI aspectos de la mente humana. 

No son 10s sueiios 10s rectores de la vida del inconciente, como pensaba Freud, 

sino el complejo. Jung introduce el concepto de cornplejo ernocionalrnente 

cargado para referirse a las representaciones del inconsciente; este fue el inicio 

del estudio de 10s simbolos y 10s arquetipos (que veremos mhs adelante), el 

concepto de complejo fue desarrollado en 1903, es decir antes de que Freud 

presentara publicamente a Jung en 1906 en una conferencia en la Universidad de 

Viena. 

'' Jung cjcmplifica: Una mujer a la que yo enaba lratando mvo en un momento critico un suefio en el cual le 
entregaban un escanbalo de aro. Micntras me narraba erte rucfio, yo ertaba sentado con la erpalda hacia una 
ventana cerruda. li di vuella y vi un objcto voladar que golpeaba contra lor pinelcs de la \,cnlana, dcsde 
afuera. Abri la ventvna y atrap6 a una criatura en el aire en el inrlante en quc re desllraba deneo de la 
habilacibn. Era lo mis  pnrecido a un escarabajo de oro que puede encantrarsc en nucrtras latitudes: L.I 
oonocido cerorlirr nrzrurn, que co8tlruriamenIc a sus hibitor normales habia semido la argencia de inltoducirse 
co uns babilac~dv oscuro cn aqucl momenlo pnrticalar. 



Proporcionalmente, con respecto a la conciencia y por enriquecimiento de sus 

contenidos, 10s complejos alcanzan en el inconsciente un carhcter mitol6gico y 

arcaico y una creciente numinosidad." 

Los aspectos simb6licos no se contemplan corno aislados, pueden tener diversos 

grados de significacion no solo para lo individual, sino tambien para lo social. Esta 

ultima idea encuentra su mhximo desarrollo en el concept0 de inconciente 

colectivo, el cual se estructura por medio de arquetipos, es decir: existe una 

memoria en la historia de la humanidad, tal memoria o historia de la mente se 

encuentra en la mitologia, per0 esta no opera a nivel individual solamente, tambien 

permea lo social (Von Franz, alumna de Jung encuentra un inconciente en 10s 

gmpos, las familias e incluso en la patria) 

La sincronicidad se origina de 10s patrones fundamentales del universo, y no a 

traves de una causalidad de impulsos. Jung llam6 a la sincronicidad "un principio 

conector acausal". Una conexion acausal es lo que Paoli propuso en su principio 

de exclusi6n. Sostenia que en el nivel cubntico, toda naturaleza entabla una danza 

abstracta. 

La naturaleza del movimiento tiene el efecto de rnantener las particulas con la 

misma energia apartadas unas de otras. Esta exclusibn de particulas de su 

espacio de energia no es resultado de ninguna fuerza que actue entre ellas, ni es 

un act0 de causalidad normal, sino que se origina en la antigeometria del 

movimiento abstract0 de las particulas como conjunto. 

" Lo numinoso, tkrmina (del latin numen) introducida por Rudolf Ono, aparecc como el singular estado del 
espiritu que tiene conciencia dc lo mialeriaso, teniblc y ragrado. que inrpira temor y conrtiruye un elemento 
fundamental de la expcrieneia religiosa. Lo numinoso se singulariza como algo que es radteal y 
absolutamente diferente: lo abrolutamente otro quc no se parece a nada humano ni c6smic0, anle lo q ~ c  rl 



La idea de significado fue la clave de la sincronicidad. Un patron determinado tiene 

un significado o valor para la persona que lo experimenta. La posesidn de 

significado y la relacion w n  la activation profunda de energia dentro de la psique. 

es la naturaieza de la sincronicidad. Es como si la formaci6n de patrones dentro 

del inconciente fuese acompaAada de patrones fisicos en el mundo exterior. Las 

sincronicidades a menudo se relacionan con periodos personaies de 

transformacion. 

Jung define a la sincronicidad como una "ocurrencia simulttinea de dos 

acontecimientos significativos, pem no conectados causalmente", o, w m o  "una 

wincidencia en el tiempo de dos o mas acontecimientos causalmente no 

relacionados que poseen significaciones iguales o similares". 

La sincronla es un fenomeno que parece conectarse con las condiciones 

psiquicas; es decir con procesos propios del inconsciente y a nivel de colectividad 

con 10s miembros que la conforman. 

Algunas sincronicidades empiezan en el mundo exterior y despubs se mueven 

hacia adentro conforme se va descubriendo su significado y pueden implicar 

nuestra vinculacion con el medio ambiente, la prevision de sucesos o la 

percepcion de algun patron fundamental del mundo. 

La causalidad se define como una cadena de causa y efecto. Esto sugiere una 

cadena en la cual cada uno esta firmemente unido w n  sus dos vecinos y la 

cadena entera pueda extenderse indefinidamente en ambas direcciones. Cada 

llainbre experime!Ita el scnlia>ier~to de su radlcvl infcrioridad, de no scr mis  quc una crialum. B~crionario dc 
m; I lerder: 1998 1;spnfia 
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suceso en el universo esta conectado casualmente con otro suceso que I0 

precede y con otro que viene detras de 81. 

El universo causal era descrito de manera elegante por la fisica clasica de 10s 

siglos XVlll y XIX. En una vision tan arrogante del poder de la ciencia esta 

implicita la imagen de un cientifico que se coloca fuera del sistema como un 

observador imparcial, capaz de pronosticar cada suceso segun leyes 

deterministas y sin ningun tip0 de a~teracion'~. 

El cientifiw de hoy, segun John Wheeles, ya no es un espectador, sin0 un 

participante. Y Bertrand Russell no bromeaba cuando escribi6: "la fisica no es 

matematica porque sepamos demasiado del mundo fisiw, sino porque sabemos 

demasiado poco: solo hemos podido descubrir sus propiedades matematicas". 

La cadena lineal de la causalidad y el reduccionismo pueden justificar y explicar 

todo fenomeno, incluso el de la conciencia en tbrminos de la mecanica de un 

sistema biologico. 

La causalidad se basa en: 

a) Dos sucesos estan separados sin ambiguedad el uno del otro y tienen su propia 

existencia independiente. 

b) Algun contacto, fuerza o influencia fluye de un cuerpo o suceso hacia el otro. 

C) Existe un flujo claro de tiempo, ocurriendo la causa en el pasado y el efecto en 

el presente. 

" '.Laplace ~ug i r i6  quc debia existit an conjunto de leyes eicntilicar que nor pcrrnitiiian predeeir todo lo qu~.  
sucediera en el universo. can la1 de quc conocieramos el cstado completo del ttniverso en an instamc dc 
ticmpoM. S .  Hawking, llirtoris del riemno; Planeta - agaslini; MCnico 1992; p. 81 



Sin embargo nuestro mundo interior no cumple 10s tres criterios en que se basa la 

cau~alidad'~: 

a) Los sucesos no son claramente distinguibles ni independientes 

b) No hay flujo claro de influencia de un suceso a1 siguiente 

c) El tiempo no es lineal y sin ambiguedad. 

La sincronia no niega del todo la causalidad, pues si se examina detalladamente 

cualquier fenomeno, resultara que < todo causa todo lo demas> y por ello 

cualquier intento de reducir todas las facetas de la naturaleza a una cadena 

causal fracasara. Cada suceso surge de una telaratia o red infinita de relaciones 

causales, es decir: 10s fenomenos de universo se originan en 10s cambios 

frecuentes del c ~ n j u n t o . ~ ~  

Desde la perspectiva del cuerpo, la coordinacion mutua de funciones, la 

organizacion del flujo y la armonia de estmcturas casi parecen ser 

sincronicidades. 

Son sincronicidades de organismos vivos, pues implican coincidencias 

significativas. El significado se encuentra dentro del wntexto del funcionamiento 

ordenado del cuerpo y la coincidencia implica la sincronizacibn precisa de sucesos 

- - 

" "Si querernor tomarnor en serio el fen6meno del mavirniento. hay que concebir un mundo que no ertk 
hecho tinicamcnle de casas. sino de ouras tranriciones. El aleo cn uinsito 0°C reconocimor como necesario 

~ ~ - 
para la constimci6n dc un cambio, nose define mis  quc por su rnancra particular de <cpasar>>. Par ejcmplo, 
cl pijaro que atraviesa mi jardin noes en el mirmo inrwntc del rnavimiento m i s  que un podcr grisiceo de 
volar y, de ntanera general. veremos que las cosas re define", primero, por su <uampartamiento>> y no por 
unar <cproviedades>> ert=ticas". Maurice. Mcrleau-Ponty, v, Erpaeu. Planeta 
-Agaslini. 1993. p. 290. 

" "En conhaste por cjcmplo, la mecinlca dc Newton esti barada en el concept0 de fuerrar que actbal, pieza 
por piezv sobre cad* elmmeto dc la lrvyecloria de un cucrpo a travCs del cspacio. ente planteamiet>to 
altcrnativo enlpez6 con la idea de trayecloria total. El principio de variaci6n considera que el movimieslo 
surge de la acci6n total. En el rislo XIX Karl Gustav Jacovi asever6 que todo movimiento y calnbto surge de 
la <ley del todo> lor pntroner y suecsor de la naturulem son la expreri6n de  la unidad htndameotal de tbma. 
es decir, lor Cenlimeitos surgcn ilc lar condiciolles glohales dc lodo el sisternu". Peal. D, Op. Cit, p. 76 



que ocurren en partes remotas del cuerpo. En cierto nivel 10s patrones patol6gicos 

son una funci6n del cuerpo wmo conjunto y una expresibn de su ~ i ~ n i f i c a d o . ~ ~  

Segun Prigogine, no existe ningun nivel fundamental verdadero en la naturaleza. 

sin0 que cada nivel implica una descripci6n singular y estA condicionada por 10s 

niveles que le rodean. El reduccionismo absoluto no funcionar.5 nunca porque 

cada vez que se eswge un nivel fundamental se descubrir.5 que depende de todos 

10s dem.5~ niveles para la definition de sus conceptos y el context0 de su 

significado. 

Durante la sincronicidad distintos objetos y sucesos se congregan para formar un 

patbn global en el espacio y el tiempo; estas conjunciones implican c6mo distintos 

objetos en el universo muestran una afinidad entre ellos: estas conjunciones 

ocurren, segun Arthur Koestler, porque < ciertas cosas desean suceder juntas>. 

Cada ser y fen6meno tiene sus propias caracteristicas particulares y un sentido de 

voluntad propia y en conjunto se pueden comportar de manera ajena a lo 

particular sin perder lo exterior y lo interior. 

El orden colectivo se oculta en el movimiento ca6tico y fortuito, de modo que 

formas de comportamiento radicalmente nuevas surgen en puntos criticos a traves 

de la acci6n woperativa del wnjunto. Por ello es imposible la explicaci6n de 

fen6menos desde aspectos lineales o en sistemas c e r r a d o ~ . ~ ~  

" Un cara crpecifico, obrervado por cl mismo Bohm, rcfiere al funcionamiento del rirlcma inmunolbgico en 
el arganismo; el sislema inmunolbgico depende del significado para sus actividadcr. durante 10s pcriodor de 
tenribn; si el sisiema inmunolbgica no lucha contra cl invasor. pucde que estb relacionado con la falta o 
confusi6n intema del rignilicado del arganismo enlero. El arganismo re preocupa par ru significado intcrno. 
por la manera en que suceden conjuntamentc las cosas y por la integracibn de ruceror quc soslienen ru forma 
dinimica y de este modo manticne su rignificado en el mundo. ' 1.a matemitica no lineal sugiere que el univerro parece ser un solo conjunlo indiviro cuyos parroner 
y formas rurgcn de una bare, sc sostiencn durante algun liempo y luego mueren en csLe funrlamet~lo. 1.0s 
patrones dc dcsplcgamienLo dc la malcria y de la mcnle surgen de una sola aclividad. 



1II.V ESTRUCTURA Y SlNCRONiClDAD 

Las sincronicidades poseen un profundo significado para la persona que las 

experimenta. Ocurren a menudo en momentos criticos de la vida de la persona y 

contienen ias semiilas del crecimiento futuro, es decir, implican el desplegamiento 

significativo de la potencialidad. 

La sincronicidad, envuelta en el movimiento temporal, exhibe su naturaleza 

trascendental. Entre el arreglo trascendental y el causal de sucesos mentaies y 

fisicos, adquiriendo un significado multiple. 

Cada persona proyecta sus sentidos para envolver el rnundo y digerirlo en el 

pensarniento. Las experiencias personales son casi siempre de naturaleza 

sincronica, porque tratan del modo en que las cosas suceden juntas. El significado 

se encuentra en la singularidad misma de la conjunci6n y en el orden universal 

que estB mAs alla de ella. Una sincronicidad representaria la fusibn de ordenes 

interiores que exterioricen el encuentro de la superficie y el inconsciente. 

La sincronicidad es mas que una mera combinacibn causal de partes 

desconectadas en un patron, pues implica una conjunci6n de lo individual y lo 

global, y surge del funcionamiento de algun principio mas profundo que une 10s 

elementos de un patron fundamental. 

Forma y patron surgen mientras el sistema crece y evoluciona, es posible que las 

simetrias se rompan y despues se reintegren cuando una estructura cambia y sus 

partes individuales se dispersan y reagrupan. 



Las simetrias tienen un potencial <constitutive> pues gobiernan el movimiento y 

evoluci6n de cada parte del sistema. Segun Heisenberg, las particulas 

elementales serian las realizaciones materiales de estas simetrias fundamentales. 

La naturaleza contiene determinados patrones y simetrias arquetipicas que no 

existen en ningun sentido material explicito, sino que estan plegadas en varios 

movimientos dinamicos del mundo material. La materia no representa una 

<realidad fundamentab, es la manifestacibn de algo mas alla del terreno material. 

Un campo parece el concept0 mas adecuado para entender d m o  un suceso 

producido en un punto en el espacio y el tiempo se conecta con otro suceso que 

ocurre en un punto diferente. El campo vinculador de 10s dos sucesos no es 

necesariamente observable, per0 sera suficiente si sus efectos sl lo son. 

Cuando vibraciones de frecuencias especificas tienen lugar en el espacio-tiempo y 

estan conectadas, un cambio en la frecuencia en una de ellas acarreara 10s 

correspondientes cambios en las funciones de 10s demas. Por lo tanto no se habla 

de determinismo, sino de la vinculacion en la unidad. 

La estrecha vinculacibn encontrada en el espacio a travks de la naturaleza es 

debida a algun tipo de campo el cual seria identificable como el continuum real; el 

espacio y el tiempo forman un continuum de modo que el mismo principio capaz 

de aportar una explicacibn de las intimas conexiones establecidas a traves del 

espacio debe ser la clave de 10s nexos mencionados. 

La conexion del pasado con el presente, con independencia estrecha de las 

relaciones de las condiciones iniciales, debe extenderse Ibgicamente hasta el 

comienzo misrno del flujo temporal. 



Las condiciones iniciales de cualquier proceso pueden entenderse como efectos 

de otras causas anteriores las cuales a su vez son efectos de causas mas 

antiguas todavia. Debe existir una cadena causal intermmpida extendida hasta el 

hipot6tiw instante inicial cuando el universo se pus0 en marcha 

Mas, lo anterior no es del todo valido, la ciencia actual ha rechazado 10s enfoques 

de tipo deterministar'. El concept0 esencial es el de memoria . Si un evento se 

relaciona con otro saltando a trav6s del tiempo es w m o  si el mas reciente 

recordara en alguna medida ai mas antiguo. 

Lo anterior no es propio de la ciencia contemporanea, ya a principios de siglo 

Henri Bergson, premio Nobel 1928, reflexionaba respecto a nuestra duracion, la 

cual no wnsiste en un instante que reemplaza a otro instante. (pues el presente 

seria continuo), sino que la duraci6n que somos es un continuo del pasado el cual 

se incrementa sin cesar, asi cada movirniento es una aiiadidura a lo que somos y 

en tbrminos de evolution, a lo que es la naturaleza. 

Bergson entendia a un particula de luz solar como una duraci6n inmanente de 

todo el universo, por ello" 10s sistemas delimitados por la ciencia solo duran 

porque estan indisolublemente ligados al resto del universo ... el wnocimiento de 

" "Lar \ulearer diviriones del univeno en ruielo v obicto. mundo interior v mundo exterior. c u c m  v alma. - . . ,  
no sirven ya d r  quc para suscitar equivocor. De modo que en la cicncia el objeta dc la invcrtigaci6n no er 
la naturaleza en ri mirma, sino la naturalem ramctida a la intenogaci6n de lor hombres (...) El punlo de 
partida dc la ciencia natural exacta es sin duda la asunci6n de que en todo nuevo rector de la experiencia sc 
d a d  en rilrimo tlrmino la posibilidad dc entender a la naturaleza: pero can cllo no queda detcrminado de 
antemano el sienificado aue habri auc dar al tCrmino <<entender>>. ni se Dresuoone aue el conocimicnto de - . .  . 
la n>tu,alcza fipdo m IAS i"rmul35 rn~am=ttcar dc tpocnr antcrtorrr, por rnuy ccdcfintl~vo>z quc rca. hayn 
dr podre apl!rarsc rwmptc IDc ahi prcclrnmcnlc rcsulta quc cr tmposlble fundarncnur cxclurtv~mcnc m cl 
conocimicnto cientifica las opiniones a crceneias que determinan la setimd general ante la vida. ( . . )  El 
metodo cientifico conrirtente en abstracr, explicar y ardenar, ha adquirido conciencia de las lirnitacionrs que 
le irnpane el hecho de que la incidencia del metodo modifiea su objeto y lo transforma, hasta el punto dc que 
el mitodo no puede dtrttngairse del objeio. 1.8 jmagcn del Universo propia de la clcncia nalural noes pues ya 
la quc cancrponde a aria cienria cuyo objeto es la naturaleza.. W. Hcirenberg. La imaeen de la n a w l e z a  cn 
la l ik actaal, Uarculona. I'luneta-Dc Agoslini. 1993, pp. 16-25. 



un ser vivo o sistema natural, es un conocimiento que se basa en el intelvalo 

mismo de la d~racion"~' 

La evolution organica y 10s sistemas naturales se aproximarian, segljn Bergson, a 

una conciencia, en la que el pasado ejerce una presion sobre el presente y hace 

brotar una forma nueva. 

Nos encontramos en presencia de una clase de memoria asociada con 10s 

hologramas, 10s cuales aportan el principio que aparece como el mas plausible de 

todos para entender 10s nexos temporales existentes en la naturaleza. 

El almacenamiento holografico de informacion este dotado de propiedades 

relacionadas w n  las posibilidades de las conexiones transtemporales naturales. 

Sus caracteristicas son: 

1) Varios espectadores en diversos lados pueden recuperar la misma informacion 

de un holograma. 

2) El almacenamiento holografico de informacion ademhs de estar disperso es 

denso. Las conexiones espacio temporales de la naturaleza tienen que ver con 

algirn tip0 de proceso de caracter hol'ografico. 

Con base en lo anterior, se ha desarrollado una hipotesis, segun la cual la 

memoria existente organiza no solo a 10s organismos vivos y a 10s sistemas 

naturales, sino tambien influye en el comportamiento y el desarrollo de 

sociedades. 

Pico della Mirandola durante el Renacimiento escribi6: "primeramente, estA la 

unidad de las cosas, porque cada cosa es una en sl misma, consiste en si misma 

y guarda coherencia consigo misma. En segundo terrnino, esta la unidad por la 

78 I)ergron Ilenri; La e\.olucibn crcadora: planera - agortini; Barcelona 1994: pp 23, 33. 
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cual una criatura esth ligada con otras, y todas las partes del rnundo constituyen 

un solo rn~ndo" '~  

?., 

Jean I'ico l)cl la hlllindola: Ocl ser v de la snidad: U N A M  1966. 
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"SEGUN LEYES ETERNAS SON FORMADOS 
Y AUN LA FORMA MAS RARA EL ARQUETIPO 

REPRODUCE EN SECRETO." 
J. W. GOETHE 

4 LA RESONANCIA MORFICA EN LA CIENCIA" 

La hipotesis de la causacion formativa propone que la memoria es inherente 

a la naturaleza. 

La causacion formativa sugiere que 10s sistemas naturales heredan una memoria 

colectiva de todas las cosas anteriores de su misma clase, sin importar el tiempo 

transcurrido desde que existieron: las cosas son como son porque fueron como 

fueron, y es posible que 10s habitos sean inherentes en la naturaleza de todos 10s 

organismos vivos. La mayoria de organismos individuales puede depender de 

influencias directas de su propio pasado. 

El desarrollo de 10s organismos individuales y la herencia de 10s habitos colectivos 

podrian considerarse como aspectos distintos del mismo proceso fundamental; el 

proceso mediante el cual el pasado en ciertos sentidos se hace presente en 

funcion de la similitud. 

Todas estas posibilidades pueden concebirse en el marco de una hipbtesis 

cientifica denominada causacion formativa; seglin esta hipotesis la naturaleza de 

las cosas depende de 10s denominados campos m6rficos. Cada tip0 de sistema 

"Para profundizar: Sheldrade Rupert: L ~ a ~ 1 ~ ~ r f ~ a  v h i b i m d e  la nalnraleza: . . 
Knilor: 1995 Barreloira. Ilrl rnismo autor: Yna nueva clencla dc la vida. Ih l~iodrerls dc 1;) causucibn 
*: Kaklor: 1994: Barcelona 



natural tiene su propia clase de campo y confiere forma a distintos tipos de 

sistemas. 

Los campos son regidos no importando el tiempo y el espacio, se localizan tanto 

en 10s sistemas que organizan, como a su alrededor. Cuando un sistema 

organizado deja de existir su campo organizativo no desaparece de aquel lugar. 

Los campos morficos no desaparecen, son factores organizativos de influencia 

potencial y pueden volver a aparecer fisicamente en otro tiempo y lugar en donde 

las condiciones sean adecuadas. 

El proceso mediante el cual el pasado se hace presente en 10s campos morficos 

se denomina resonancia m6rfica y conlleva la transmision de influencias causales 

formativas que actdan a traves del tiempo y el espacio. 

De la ciencia del siglo XIX tenemos una vision dual del mundo: por una parte el 

proceso evolutivo de la tierra y por otra la eternidad fisica de un universo 

mecanicista, se creia que todo estaba gobernado por leyes eternas de la 

naturaleza. 

El concept0 de leyes de la naturaleza es metaforico, se basa en una analogia con 

las leyes humanas, las cuales son reglas obligatorias de conducta prescritas por la 

autoridad y propias del reino del poder soberano. En el siglo XVll la metafora era 

implicita pues las leyes de la naturaleza fueron concebidas por Dios. 

Si la naturaleza no estA regida por leyes, tat vez lo este por habitos, dependiendo 

de lo que haya sucedido anteriormente y la frecuencia con que ocurrio. La idea de 

10s habitos de la naturaleza fue wncebida como un espiritu evolutivo y no bajo el 

aspect0 de una eternidad teorica. La idea de habit0 tambien fue explorada en el 



camp0 de la biologia y la herencia aparece wmo una especie de memoria de 

caracter inconscientes'. 

IV RESONANCIA M~RFICA EN LA MATERIA 

La palabra evoluci6n significa literalmente desenrollamiento y se utilizo para 

describir el desarrollo de estmcturas embrionarias. Por ende la evolucion de la 

vida implicaria el desarrollo de una estmctura w n  plan previo resumido en un plan 

divino. 

No es curioso que incluso te6logos de formacion cientifica, a la par que cientificos 

defiendan esta tesisa2. Cabe mencionar a Teilhard de Chardin, filosofo, 

paleontologo, fisico y te6logo francbs, nacido en el siglo pasado. De acuerdo w n  

el, el universo es sistemhtico y organizado, su desarrollo, sea por evoluci6n o 

accidentalmente depende de funciones superiores. "Mirando a nuestro alrededor 

hasta donde alcanza nuestra vista, el universo se sostiene por su conjunto. No 

existe mas que una sola manera de wnsiderarlo: todo el es un solo bloque". En tal 

caso, para el autor frances, Dios es el wraz6n mismo de la rnateria. Entonces la 

evolucion se presenta corno una operaci6n a traves de la cual se va agotando el 

impulso original. 

'' La infomaci6n acumulada en la naturalma no cstableccris leycs para la cvoluci6n, sino tendencias: "el 
gmpa ya no re definiri par la pascai6n dc deteminados caractcrcs, sino por ru tendencia a acenmarlos ... la 
vida es tendencia y la crencia dc una tendencia es desarrollarse en foma de he, creando direccioncr 
dlvergentes cntre las cualer re repartid su impulso" Bergron Henri; kevolucl6n crcadora; planela - agartini; 
Mexico 1994; p. 97 
'' Cada elemcl>to del cosmos er t i  positivamcnte entretejido con todar lor demgs: por deb@ de ri mirmo. 
gracias al mistcrioio fen6meno de la composici6n que le da subsistencia desde el ertrcmo de un conjunto 
organizado, y por cnctrna. graciar a la inllucncia experimentada por efecto dc las unidadei de arden superior 



Una alternativa al mecanicismo es la filosofia del organismo, denominada 

holostica u organicista, es en cierto sentido una nueva forma de animismo. 

considera viva a la naturaleza y a 10s seres vivos poseedores de sus propios 

principios organizativos. Toda la naturaleza esta viva, 10s principios organizativos 

de 10s organismos son distintos en grado per0 no son diferentes en naturaleza. 

No es posible predecir detalladamente las propiedades y estwcturas de las 

moleculas. La afirmacion de que estan determinadas por leyes inmutables es una 

conjetura y es una conjetura mas grande pensar que pueden explicarse en 

terminos de la fisica. 

IV.I MORFOG~NESIS 

Entender la morfogenesis es condition indispensable para entender la 

naturaleza de la vida. La morfogenesis se fundamenta en la historia ancestral y se 

explica en terminos de la herencia de 10s genes. La hipotesis de la causation 

formativa incluye un enfoque mas amplio sobre la herencia. Ve la herencia 

organica en terminos de la herencia de 10s campos organizativos que contienen un 

tip0 de memoria inherenteB3; es decir que no se debe solo a 10s genes, sino 

tambien a habitos de desarrollo y comportamiento de miembros anteriores de sus 

propias especies. 

Los preformacionistas entienden que en el huevo o embrion se contiene una 

version reducida del organismo adulto y el desarrollo seria la actualizacion de 

~p - 

que lo engloban y dominan para rur propior finer". Teilhard de Chardin; a-Q; Taurus; 
Madrid 1971. 
" ~ c n o n ,  al establccer el vinculo entre inteligcncia y evoluci6n. concluye:" Si ruprimir una cara consisre en 
tecmplazarla par otn. si pensar la aurencia dc una cora s61o es porible pnr la reprerentaci6n mgs o menos 
enplicita dc la prcscncia dc otra cosa, si la rupreribn signilica en  primer lugar sustitucibn. la iklca de una 
supreribn de todo cr ubsurdu ... sin embargo la evoluci6n no procede par arociucibn y adicidn. rrna por 



est~cturas preexistentes. Pero, de ser asi 10s organismos carecerian de la 

capacidad para regenerar partes perdidas. Los organismos poseen una totalidad 

que es algo mas que la suma de sus partes. El preformacionismo fue refutado en 

1880. 

Los organismos s61o consewan las caracteristicas heredadas por sus 

antepasados, pueden heredar caracteristicas que sus antepasados adquirieron 

por si rnisrnos a traves de su adaptacibn al medio o del desarrollo de habitos 

nuevos. 

Los genes no son determinantes, sin0 que de alg~in modo se trata de genes 

distintos que cooperan en una funcibn; 10s programas contienen en su interior 

informacibn para llegar al fin al que se dirigen. La idea del pmgrama genetic0 

puede encajar en la jerga de la teoria de la informacibn. 

El enfoque holistic0 entiende que 10s organismos se comportan como totalidad con 

una unidad organica que es irreductible. Arthur Koestler ha propuesto el termino 

de holon para organismos que a la vez pueden ser totalidades compuestas por 

partes y partes de totalidades de nivel superior, funcionando como una parte 

integrada de una totalidad mas grande. Otro termino equivalente a holbn es el de 

unidad morfica. resaltando la unidad o totalidad de las forrnase4. 

disiciacidn y dcrdoblamiento" Bergson Henri; La evoluci6n creadm; plancta - agartini; Mexico 1994; pp 89, 
243. 
b' Nucvamente la frontera enue lo real v la imaninario dera~arece dcl fimamcnto. como hien lo exillica - 
Hawkine. "Todo erto oodria rueerir auc el llamado ticmoo imaeinaria cr realmente el liemoo real. v oue lo 

ia cienciafallan. Pero en el tien~po imaginario no hay singulvridadcs ni fronteras. Ari qire. m l  ve:, lo qsr. 
~ l ~ ~ ~ ~ w ~ o , ~  rie,noo ;rr,oy;,tnr;o ex redmenre n16r bdnco, v la Rue 11~1atnrno.v re01 r, .si,ziolernunle snn i i l e ~  qsr , . . 
inventantorpnrn ,~yerlur,~or n rleseribir cdn!oper~rornos que cs e/aaA.e,so (lar curr~var son mins). Pero, de 
acuerdo con el punto de vista que cnpuse en el capimlo I .  una tearia cientifica er jurlvmente un modelo 
mutemilico que conrtmtmos para describir nuestrar observaeiones: existe (~n~camentc c.n nuertras nlentua. 
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Los campos son regiones inmateriales de influencia y no pueden explicarse en 

terminos de materia. A principios de 10s arios veinte se propus0 que en 10s 

organismos vivos la morfogenesis se organizaba mediante campos. 

El aspect0 temporal de 10s campos morfogeneticos se pone de manifiesto mas 

claramente en 10s conceptos de creodas y factores de atraccion morfogeneticos. 

Los campos morfogeneticos relacionan a 10s organismos vivos con futuros 

patrones de organizacion hacia 10s cuales se dirige el proceso del desarrollo. 

Lo nuevo de esta hipotesis es que 10s campos no estAn determinados por ideas 

trascendentes o fbrmulas matemgticas eternas, sin0 que es el resultado de formas 

reales de organismos similares anteriores. La estructura de 10s campos depende 

de lo que ha sucedido anteriormente; dicha hipbtesis postula que la memoria 

depende de una especie de resonancia denominada resonancia morlica que tiene 

lugar con base en la similitud, cuanto mas se parece un organism0 a otros 

organismos, mayor es la influencia de estos sobre el mismo por resonancia 

morlica. 

Los campos morficos desemperian un papel comparable a la informacion y sus 

programas en la biologia conventional y pueden considerarse como campos de 

informacion; el hecho de pensar la informacion como si estuviese contenida en 

campos morficos ayuda a desmitificar este concepto. 

IV.II CAMPOS, MATERIA Y RESONANCIA M~RFICA 

Los campos morficos estan intimarnente relacionados con la materia, la 

cual ya no se concibe como una sustancia inerte y pasiva, sino que esta forrnada 

Por lo tanto ,no ttenc senlado prtguntar: , q u e e r  la real, el tiernpo <<real>> o cl  c<tmaginario>>'l. Dependcni 
slrnplcmet~te de cu5l sca la dcscripci6n n i s  lilil". I l a w k i n ~  llistoris dcl . op.ck1. p. 184-IS5 
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por procesos ritmicos de actividad distribuida en campos. Las particulas de 

materia son cuantos de energia dentro de otros carnpos que son estados de 

espacio o vacio. 

Una caracteristica esencial de 10s campos morficos es que son intrinsecarnente 

probabilisticos, no estan definidos claramente, sino que son estructuras de 

probabilidad. En primer lugar 10s organismos individuales, sistemas u holones. 

muestran caracteristicas indeterminadas o probabilisticas. 

Aunque 10s organismos son similares, son inminentemente variables y en tiitimo 

lugar se considera a 10s campos mbrfiws corno algo parecido a un campo de 

materia cuantica, se sugiere que son de naturaleza probabilistica. 

El campo rnorfico de un organismo organiza las partes que existen en su interior y 

ios campos de estos holones organizan a su vez 10s holones a nivel exterior que 

existen en su interior; en cada nivel 10s carnpos de holones son probabilisticos y 

10s procesos materiales de cada campo son aleatorios e indeterminados. 

S e g h  la hipbtesis de la causation formativa 10s campos rnorficos no son 

invariables sino que estAn influidos con lo que sucedi6 con anterioridad, sus 

estructuras de probabilidad cambian y tales cambios podrian ser detectados 

experimentalmente. 

La especificidad de la resonancia m6rfica depende de la similitud de 10s patrones 

de actividad que esten en resonancia, en cuanto mas similares Sean 10s patrones 

de actividad, mas especifica y eficaz sera la resonancia. La resonancia morfica 

mas especifica sobre un organismo es la de sus propios estados pasados, porque 

se parece mas a corno era el mismo, especialrnente en el pasado inmedialo, que a 

ningun otro organismo. Esta autoresonancia tendera a estabilizar al organismo en 



su propia forma caracteristica, asi como armonizar el desarrollo se estructuras 

simetricas dentro del rnismo organismo. 

IV.III RESONANCIA MORFICA EN BIOLOG~A 

Los organismos en proceso de desarrollo sintonizan organismos pasados 

similares que estan como transmisores morficos, su sintonizacion depende de la 

presencia de genes. Los genes pueden alterar el desarrollo morfogenetico normal 

y pueden causar la supresion de procesos morfogeneticos enteros. La gran 

mayoria de las mutaciones son recesivas, pues el gene normal es dominante. 

La hipotesis de la causacion formativa da una explicacidn altemativa a la 

dominancia; 10s tipos mas comunes en el pasado estabilizan 10s campos de tip0 

salvaje por resonancia morfica, 10s organismos mutantes son estabilizados por 

campos mucho mas dkbiles, simplemente a causa de su reducido ntimero. 

Los campos no solo configuran la forma de 10s organismos, sino tambien su 

conducta; 10s campos conductuales, como 10s campos morfogeneticos estan 

organizados en jerarquias, coordinan 10s movimientos de 10s animates irnponiendo 

patrones ritmicos de orden sobre las actividades probabilisticas del sistema 

nelvioso. 

El estudio de la conducta instintiva por parte de 10s etologos ha permitido concluir 

que 10s instintos se organizan en una jerarqula de sistemas que se superponen 

unos a otros; cada nivel es activado por un sisterna de nivel superior. 

La wnducta que se manifiesta bajo la influencia de 10s instintos principales esta 

constituida por una cadena de patrones de wnducta estereotipados, denominados 

patrones fijos de accion. 



Cada patron de conducta requiere un estimulo especifico para ser activado y 

puede proceder del mismo cuerpo o del medio en cuyo caso se denomina 

estimulo de serial. 

Las creodas conductuales canalizan la conducta hacia puntos finales particulares 

y tienen la capacidad de llegar al proceso final a pesar de las fluctuaciones y 

trastornos. Los et6logos han obse~ado  que muchos patrones fijos de acci6n 

muestran un componente fijo y uno orientativo que es flexible. 

Las similitudes entre las creodas conductuales y morfogeneticas se muestran con 

mayor claridad ante 10s patrones de conducta que inte~ienen en la construcci6n 

de estructuras. 

IV.IV MEMORIA ANIMAL. 

La hipotesis de la causaci6n formativa propone que la memoria es inherente 

a todos 10s organismos relacionados entre si, y todos 10s organismos heredan una 

memoria colectiva de su especie por resonancia morfica, y 10s organismos 

individuales estan sujetos a la resonancia m6rfica de su propio pasado, y esta 

autoresonancia constituye la base de sus recuerdos y habitos. 

Al igual que se requiere una morfogbnesis normal, tambien se requiere un sistema 

n e ~ i o s o  apropiado para una conducta normal, las alteraciones fisicas o quimicas 

de 10s n e ~ i o s  pueden alterar la conducta. 

Existe una diferencia de grado y no de clase entre la conducta heredada y la 

aprendida. La memoria depende de la resonancia m6rfica que entre en parte en 

esa actividad y dentro del sistema nervioso halla patrones de actividad 

correspondientes al pasado, no depende necesariamente de las condiciones 

fisicas o quimicas de 10s nervios. 



No es precis0 que la memoria se guarde en trazos de rnemoria materiales y se 

asocie por resonancia morfica; el pasado puede ejercer una influencia m6rfica 

sobre el presente. 

Si 10s recuerdos dependen de campos m6rticos no es necesario que se 

almacenen en el cerebro, sino que pueden obtenerse por resonancia m6rfica del 

pasado del propio organismo: si alguna parte del cerebro resulta dafiada estos 

campos pueden se capaces de organizar las cblulas ne~ iosas  de otras regiones 

que lleven a cab0 las mismas funciones. 

Si un estimulo se ve disminuido y no produce nada interesante, la respuesta es 

cada vez menor a medida que se repite, este fendmeno se denomina habituacidn. 

Los animales tambien se acostumbran a sus medios y tambibn tiene lugar en 

animales inferiores, conlleva un tip0 de memoria que peni te reconocer a 10s 

estimulos no daiiinos e irrelevantes; puede depender de la resonancia del 

organismo con sus propios patrones pasados de actividades, especialrnente 10s 

del pasado reciente. 

La experiencia real dentro del marco de un campo conductual influye dentro del 

modo en que se llevan a cab0 las acciones dentro de circunstancias similares en 

sucesivas ocasiones, gracias a la autoresonancia. El aprendizaje se ajusta con el 

establecimiento de campos mbrficos de nivel superior que abarcan patrones de 

actividad anteriorrnente separados dentro del sisterna ne~ioso.  

El aprendizaje asociativo parecia implicar discontinuidades definidas, se produce 

en pasos o fases. En el aprendizaje por ensayo y error, parece como si 10s 

animales captaran repentinamente una conexion, mas, debe producirse una 



aCeleraClOn del aprendizaje cuando se le somete a nuevas condiciones, per0 es 

dificil que el resto de las condiciones permanezcan iguales. 

1V.V LA RESONANCIA M~RFICA EN EL 

APRENDIZAJE HUMANO. 

Se aprenden cosas de personas que ya las saben hacer, al empezar a 

desarrollar las habilidades sintonizamos campos m6rficos y nuestro aprendizaje 

esta facilitado por resonancia morfica. 

La hipotesis de la causacion formativa predice que en igualdad de condiciones el 

aprendizaje en 10s nitios deberh ir mejorando tanto por resonancia mdrfica como 

por el ntimero de personas que ya lo aprendieron, de acuerdo tambibn con las 

caracteristicas propias del individuo. 

Seglin la hipotesis de la causacion formativa 10s campos mdrficos que organizan 

nuestra conducta no estAn confinados en el cerebro, tampoco en el cuerpo; se 

extienden mas alla del medio ambiente, conectando el cuerpo con el entorno en 

donde acttia. 

En la memoria a corto plazo 10s elementos de la experiencia reciente se conservan 

durante un tiempo limitado; la memoria a largo plazo depende del establecimiento 

de campos de nivel superior, 10s cuales pueden volver a hacerse presentes por 

resonancia morfica; este establecimiento de nuevos campos depende de nuestra 

conciencia. 

Nuestra experiencia conciente se produce en un marco repetitivo: del entono y 10s 

del mundo en general, cuanto mas parecidos son 10s patrones presentes a 10s del 

pasado, mas especifica la resonancia mortica, El conocimiento implica la 



conciencia de que una experiencia reciente tambien es en algljn sentido 

recordada; el reconocimiento y el recuerdo son dos tipos distintos de procesos de 

la mernoria. 

El rewnocimiento depende de una semejanza de nuestra experiencia actual y de 

nuestra experiencia pasada e implica ser conciente de la familiaridad. El recuerdo 

implica una reconstruction activa del pasado basada en significados y en 

condiciones rewrdadas e implica procesos de reconstmcci6n activa; depende del 

modo en que hemos conectado varios aspectos de nuestra conciencia y dei modo 

en que estos se relacionan con otras experiencias a traves de campos morficos. El 

reconocimiento depende de la resonancia rn6rfica con patrones basados en 

actividades similares e incluso en la similitud de las percepciones sensoriales. 

Nuestra memoria a corto plazo proporciona la oportunidad de que 10s elementos 

categorizados de nuestra experiencia reciente se conecten entre si, asi como con 

la experiencia anterior que se recuerda conscientemente; lo que no se relaciona 

se olvida. 

Estos campos morficos estan asociados con movimientos corporales en relacion 

con el ambiente e integran 10s patrones de movimiento con caracteristicas 

pertinentes del medio percibido a traves de 10s sentidos; 10s campos son espacio- 

ternporales: espaciales en el sentido de que se extienden por el cuerpo y su 

alrededor abarcando el espacio ambiental, y temporales en el sentido de que 

estan asociados con patrones de actividad. 

Los te6ricos distinguen varios tipos de olvido; estos se interpretan en terminos de 

hipoteticos mecanismos de recuperacion. La mayoria de las cosas que vemos son 

olvidadas mas o menos inmediatamente, no prestamos atencion a 10s recuerdos a 



corto plazo. En segundo lugar, el olvido depende del contexto, pues podemos 

recordar cosas en deterrninadas situaciones y olvidarlas en otras. Esto destaca 

que el recuerdo implica patrones de interconexion. 

Ademas 10s fenomenos de reposicibn implican la incapacidad de recordar 

determinados sucesos, especialmente 10s dolorosos. En cuarto lugar, en 

respuesta a las lesiones cerebrales se distinguen distintos tipos de perdida de 

memoria y la conmocion cerebral a menudo produce amnesia. Gran parte de 10s 

olvidos parecen producirse debido a la interferencia entre patrones subsiguientes 

similares de experiencia y actividad. 

Tal repeticion fortalece 10s habitos, per0 al mismo tiempo actua en contra del 

recuerdo conciente; la ag~pacibn, disipaci6n o confusion, que constituyen la base 

del olvido, se adaptan bien a una interpretation en terminos de resonancia 

m6rfica. 

La hipotesis de la causacidn formativa introduce la idea de que 10s campos 

morficos interactuan con el sistema ne~vioso. Las creodas de 10s campos m6rficos 

son como programas en la medida en que son estructuras de organization con un 

proposito. 

Las lesiones cerebrales pueden provocar una perdida de memoria de dos formas 

distintas, conocidas como amnesia retrograda y anterograda. En la amnesia 

retrograda o perdida de memoria hacia atras existe una perdida de la capacidad 

de recordar cosas que sucedieron antes de producirse la lesion. En la amnesia 

anteragrada existe una perdida de la capacidad de recordar wsas que sucedieron 

despues de que el cerebro sufriera la lesion. 



No se puede comprobar que, en la amnesia retrograda, el olvido se deba a la 

destruccion de trazas de memoria, puesto que 10s recuerdos se recuperan. Desde 

el punto de vista conventional, depende del restablecirniento de la capacidad de 

recuperar estos recuerdos de 10s almacenes de memoria. Mientras que desde el 

punto de vista de la causacion formativa depende del restablecimiento de la 

capacidad de sintonizados por resonancia morfica. 

La amnesia anterograda, desde el punto de vista de la causacion formativa, se 

debe a la incapacidad de establecer nuevos campos m6rficos. Ahora bien, una 

lesion puede producir pbrdida de capacidades debido a que afecta zonas del 

cerebro con las que normalmente estAn asociados 10s campos morficos; si el 

patron adecuado de actividad del cerebro ya no esth presente, 10s campos no 

pueden ser sintonizados ni llevar a cabo sus efectos organizadores. 

A la luz de la causacion fomlativa la evasividad de las trazas de memoria tiene 

una simple explication, no existen. En su lugar la memoria depende de la 

resonancia mbmca de 10s patrones de actividad del mismo cerebro en el pasado. 

Segun la hipotesis de la causacion formativa la razon por la que tenemos nuestros 

propios recuerdos es que no hay nadie parecido a nosotros mismos. Pero tambien 

somos similares a miembros de nuestra familia y de grupos sociales a 10s que 

pertenecemos. 

Si estamos influidos por la resonancia morfica de individuos parliculares con 10s 

que de algun mod0 estamos relacionados o conectados es posible que podamos 

captar imagenes, pensamientos o irnpresiones de dichos individuos, tanto cuando 

estamos despierios como cuando sonarnos. 



Esto podria explicar el fenomeno de la telepatia y el de recordar vidas pasadas: en 

este caso la herencia de una memoria colectiva sirve de base a nuestra actividad 

mental y es una consecuencia directa de la causacibn formativa. Una idea muy 

similar existe ya en la idea de un inconsciente colectivo propuesto por Jung y otros 

psic6logos. 

IV.VI LOS CAMPOS M6RFICOS DE LAS 

SOCIEDADES DE ANIMALES. 

Desde el punto de vista de la hip6tesis de la causacion formativa, 10s 

grupos sociales se ordenan por medio de campos m6rficos contenidos en 10s 

organismos que constituyen la unidad social. 

Estos campos morficos, de cualquier nivel de complejidad, se configuran y 

estabilizan por medio de la resonancia m6rfica. La organizacion de 10s sistemas 

sociales depende de jerarquias en 10s campos m6rficos con el campo global de la 

sociedad que organiza, asi como a 10s animates individuales y que comprende a 

travbs de sus campos morficos, ( a su vez organizan a sus 6rganos y hasta cierto 

nivel celular y subcelular). 

En el caso de las comunidades de insectos, 10s campos se extienden 

espacialmente y abarcan a toda la colonia: la colonia se organiza a travbs de 

campos supraindividuales manteniendo su estructura y organizacion. Las 

propiedades de estos campos permiten a las colonias adaptarse a accidentes y 

fluctuaciones del medio. 

Los campos morficos abarcan a 10s insectos como totalidades y comprenden una 

jerarquia de campos asociados a 10s diversos elementos de la estructura global; 



estos campos no estan dentro de ios insectos, sin0 que estos se encuentran 

inscritos dentro de 10s campos sociales. 

La etologia, ciencia encargada del estudio de 10s insectos, ha desvelado aspectos 

relevantes en la organizacion de wlonias. "Los primeros descubrimientos 

etologicos nos indican que el comportamiento animal es a la vez organizado y 

organizador. Desde 10s primeros pasos en las investigaciones etologicas han 

emergido las nociones de comunicacion y de territorio. Los animales se 

comunican, es decir, se expresan de forma que determinados comportamientos 

especificos son recibidos e interpretados como mensa je~"~ .  

Los et6logos han enwntrado complicados sisternas de cornunicaci6n en las 

colonias de insectos, dichos sistemas permanecen e incluso adquieren mayor 

complejidad en ias sociedades de primates, como veremos mas adelante. Se creia 

anteriormente que las formas de comunicacidn en las sociedades animales 

unicamente obedecian a formas predeterminadas e instintivas, cuya funcion se 

reducia a lograr el apareamiento para perpetuar la especie. 

Las formas de comunicaci6n varian, pueden ser: mensajes visuales (gestuales y 

mimicos); olfativos (secrecion de sustancias); formas sirnb6licas y rituales, no solo 

para el apareamiento, sino de cooperation, aviso ante una amenaza, sumision, 

amistad o simplemente de jugueteo. 

En aigunas aves un comportamiento de sumision puede caracterizarse por la 

abertura acusada del pico, lo que equivale a imitar el comportamiento infantil de 

dependencia; una forma de acercamiento amistoso consiste en ofrecer una ramita 

*I Morin lidgal: kl n:>ra&clna ncrdido. c n w ! ~  biountrynalpG; kair6s; Barcelona 1974: p,  32. 



al companero, lo cual seg~in Wilcker ( 1971). equivale a una sublimacion en la CU~I  

se invita al otro a hacer un nido juntos, pem sin apareamiento. 

Ademas, en el caso del jugueteo, "el juego animal supone una comunicaci6n sobre 

la naturaleza de ia comunicacion (metacomunicaci6n). Mordisquear parece 

equivalente a morder, per0 significa todo lo contrano, jugar, es decir amistad, no 

conflicto; el pseudo - conflicto ludico se convierte en una expresion de armonia. 

Las comunicaciones animales cubren un complejo campo semiotic0 y. 

desbordando con mucho el marco de la relacion sexual, hacen referencia a una 

inmensa variedad de relaciones interindividuales: sumision, intimidaci6n. 

proteccion, rechazo, eleccih, amistad. Ademas se hallan ligadas a fenbmenos 

basicos de organizacion, tales wmo la regulaci6n demografica o la proteccion del 

territ~rio"'~ 

En el caso de 10s vertebrados, Sean las bandadas de pajaros o 10s bancos de 

peces, se muestra una coordination tan precisa de sus movimientos individuales 

que se comportan corno un organismo. 

Los campos morfjcos no sustituyen a la cornunicacion sensorial, sino que 

proporcionan el contexto estructurado en el que tienen lugar la cornunicaciones y 

respuestas de 10s animales debido a que 10s campos mdrficos no son alternativas 

a las influencias fisiol6gicas o de la conducta. 

Desde el punto de vista de la hip6tesis de la causacion formativa las formas de 

conducta social son configuradas por 10s carnpos morficos del gmpo. Por 

resonancia moriica 10s campos recibiran la influencia de la conducta de todos 10s 

grupos anirnales similares del pasado en circunstancias similares. Esta 



autoresonancia es el medio a travbs del cual se transmiten las tradiciones a traves 

del grupo; 10s campos morficos contienen una especie de memoria de g ~ p o .  

W.Vll LA EvOLUCI~N 

La hipotesis de la causacibn formativa implica que el proceso evolutivo esta 

estrechamente relacionado con la evolution de 10s campos morficos. La aparici6n 

de nuevos patrones de organizacion esta relacionada con la aparicion de nuevos 

campos morficos. 

La aparicion de campos nuevos implica inevitablernente un salto o discontinuidad. 

estos campos son totalidades, y debido precisamente a su integridad irreductible 

tienen que aparecer de repente. 

Los nuevos campos morficos implican la continuidad con lo que tuvo lugar 

anteriormente, todos 10s nuevos campos incluyen unidades m6rficas de nivel 

inferior que existieron antes de su aparicion: estos holones de nivel inferior son 

partes que se relacionan entre si para una nueva sintesis. 

Los patrones nuevos se originan repentinarnente y tienen una totalidad e 

integridad que no admite su aparicion gradual.. Los campos rnorficos estan sujetos 

a la selection natural e iran adquiriendo mas fuerza debido a 10s efectos 

acumulativos de la resonancia rnorfica. 

Esta hipbtesis permite una herencia de caracteristicas adquiridas que no depende 

de las modificaciones selectivas de 10s genes, sino de las rnodificaciones de 10s 

campos morficos heredados por resonancia m6rfica en respuesta a 10s habitos de 

la vida. 

" Op. Clt. 1'. 33. 
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Algunos de 10s campos que organizan se hacen mas probables que otros para su 

continuidad. No se niega el papel de la selection natural a nivei genetic0 pues la 

evolucion irnplica mas de un carnbio de frecuencias geneticas, implica la selection 

natural y la estabilizacion de patrones de organization originada por camp0 

morficos. 

innumerables especies han desaparecido por diversas razones, seglin la hipofesis 

de la causacion formativa estos campos todavia existen, aunque no pueden 

expresarse debido a que no hay nada que puede sintonizar con ellos. Aunque si 

se logra sintonizar, especies arcaicas podrian aparecer repentinamente, esto es 

conocido corno atavismo o regresion. 

La idea de la causacion formativa destaca el papel del habito y perrnite la 

transferencia de hdbitos por resonancia morfica, de este modo proporciona una 

comprension de 10s fenomenos de atavismo y de evoluci6n paraiela.8' 

La creatividad comporla la aparicidn de patrones que no han existido nunca 

anteriormente; la forma de explicar las cosas es en terminos de lo preexistente. 

Cada nuevo patron es una posibilidad latente, la creatividad consiste en la 

creacion o descubrimiento de esa posibilidad. 

El nuevo patron no ha sido creado, sino que simplernente se ha manifestado en el 

mundo fisico, mientras que anteriormente no se habia manifestado 

'' Los CICCLOI de la resonancia m6rfica solo podrian camprobarse experimcnralmcnte en la mcdida en 
que se repitieran nuevos habilos. Una exlemi6n del cnfoque de esos campos m6rficos consirtiria en 
conriderar a los ecosistemar como organismor complejor con campor m6rficoi gue abarcaran a lar 
comunidades de argunisnlos quc en ellas viven y considearlas como organism05 con campos m6rficos 
caractcrinicor asi como en 10s sirtemas planetarios, erbcllar, galarias y grupor de galaxius. 

111 conccpto de campor m6rlicor ayuda a cxplicar por quC lor patroncs cle orpaniracbbn a cualquier 
nivcl dc ~ ~ ~ p l c j i d a d  se rcpitcn una y otrv vcz: supone una explicaci6n para la perslslenciv de un rtstema dado 
en el cspacgo y cl tietnpo. 1.0s caznpos m6rficos se eslvbilizan por mcdio de Itnu r~scn>3>>1-la ilctln1~llaliv11 de lor 
propior errador prrados. 



1) Los carnpos organizativos son totalidades autorganizativas. 

2) Tienen aspect0 espacial y temporal y organizan patmnes espacio-temporales 

de actividad vibratoria o ritmica. 

3) Atraen a 10s sistemas bajo su influencia hacia formas caracteristicas y patrones 

de actividad, organizando su nacimiento y manteniendo su integridad. Los fines 

objetivos a que 10s campos morfiws atraen a 10s sistemas bajo su influencia se 

denornina factor de atracci6n 

4) Interrelacionan y coordinan las unidades mbrticas y las que se encuentran 

dentro de ellas, las cuales a su vez son totalidades organizadas por campos 

morficos. Los campos morficos contienen otros campos dentro de ellos en una 

jerarquia u hologarquia. 

5) Son estructuras de probabilidad y su estructura es probabilistica. Contienen una 

mernoria dada por autoresonancia con el pasado propio de la unidad rnortica y por 

la resonancia rnorfica de todos 10s sistemas. Es una memoria acumulativa, cuanto 

mas a menudo se repitan algunos patrones de actividad, mas frecuentes tienden a 

ser. 

Los campos morficos contienen objetivos y factores de atraccion que son 

habituales y consewativos; la creatividad dentro de ellos cornporta encontrar 

medios y alcanzar estos objetivos y exige flexibilidad y adaptacibn a las 

circunstancias. Los habitos serian facilmente viables sin un grado de 

adaptabilidad creativa. 

La aparicion de un nuevo campo compolta una sintesis; aparece un nuevo factor 

de atraccion rnorfico y con el un nuevo patron de relaciones y conexiones. El 



proceso creativo es interactive en el sentido de que 10s campos de nivel superior 

en 10s que aparecen nuevos campos estan modificados por estos nuevos patrones 

de organizacion, tienen una wmplejidad interna mayor que es el contexto en el 

que se expresa la creaci6n de nuevos campos. 



"NOSOTROS NO HEMOS SUCUMBIDO 

5 OPlNldN E INCONSCIENTE COLECTIVO 

V OPlNldN E IDEA 

La conexion entre pensamiento y cerebro fisico es sutil. Por medio del ritual el 

simbolo y la imagen el inwnsciente wlectivo puede ser modificado por la 

sociedad.8' Mente y materia surgen de un orden comun; en lugar de reducirse la 

naturaleza a lo material, el concept0 de la materia se ha extendido hasta regiones 

de una inteiigibilidad indefinida 

Debe estar claro que el lenguaje, el pensamiento y la emocidn pueden estar 

implicadas en un orden rnecanico. La mente contiene ciertos ordenes mecimicos 

de funcionamiento surgidos de un fundamento no mecanico mucho mBs profundo. 

Por ello se puede entender tambibn a 10s procesos de comunicacion de masas y 

" ~ o s  Naskapi. ( trlbu india dcl norcrtc canadicnse ) poseen h u ~ s o s  que fungen como oriculos. Srg6n rur 
creenciar. Lor anirnalcr sagrados a 10s quc pmcneeieran dichos hucros s61o re alimentaban dc hierbas y agua 
limpia, por lo ranto podrian hablar del univcrro. 
1700 arias aC.. en China, la religibn de  10s Shang Dmbibn utilizb la adivinaeMn por huesos; tarnbiin 
uiilizaron conchar de tortuga para la adivinaci6n diaria en todo tipo de actlvidadcs. 
Can el I Chin%,( libro considerado coma una dc las miximar expresioncr de la filosofia oriental), la 
sincronicidad alcanz6 su forma filodfica mas avamda ,  contiene una leoria de la sincronicidad y del arden de 
armoniar. Algunos aiquc6logor creen que el I Ching pucde haber cvolucionado del oriculo del hucso, avos lo 
crecn mis  anlyuo o lo conciben como un sisterna psralelo dc adivinscion. 
Cuando su lira el I Ching re crea o revela una inlagen del momento concreto en el tiempo que incluyc al 
nltcrragado~. la pregunta y lo que le rodea. El microcosmos e s t j  reprerentado por un hexagrarna concreto qur 
cont~e~lc el ~q<~i I !b r>o  y oposicihn dc las fi>erras dr la  naturaluzu, lil lengoaje cn adtvinacihn complerncn~a la 
\,is~btt (lc la leal~ilnd. 



de construction de opinion publica como procesos Ibgicos, que si bien afectan a lo 

inconsciente, poseen una justificaci6n metodolbgica . 

De hecho. ~ h o m s k ~ ~ '  explica la C O ~ S ~ N C C ~ ~ ~  del consenso a partir de la 

fabricaci6n de un sentido, repitiendo 10s mensajes transmitidos que seran de us0 

comun en 10s espectadores; se transmiten en un tiempo reducido y adecuado 

especificamente a la comunicacibn 16gica de dicho rnensaje y por ello cualquier 

otra opinion, aunque fuera transmitida en medios, tendria que atenerse a 10s 

mencionados patrones, tiempos y formatos. Entonces, cualquier idea que tratara 

de encontrar expresi6n fuera de dicho formato, simplemente seria inexplicable aun 

y cuando se contraponga en un formato de debate. 

"Los medios de comunicaci6n de masas actuan como sistema de transmisibn de 

mensajes y simbolos para el ciudadano medio. Su funcion es la de divertir. 

entretener e informar, asi como inculcar a 10s individuos 10s valores, creencias y 

c6digos de comportarniento que les haran integrarse en las estructuras 

institucionales de la sociedad. En un mundo en el que la riqueza esta concentrada 

y en el que existen grandes conflictos de intereses de clase, el cumplimiento de tal 

papel requiere una propaganda sistem~tica"~~. 

Como veremos mas adelante, apelar a valores y creencias no solo refiere a las 

convicciones propias del sujeto, sino que puede referir a niveles inconscientes de 

10s cuales ni el sujeto ni su comunidad pueden rechazar del todo. 

"Vcr ru "bra: m r d i a n c s  dr la -an de 
~ ~ ~ ~ ~ n i c a c i b t  de masus. Cirijnlbo Mondadori. I3arcelona. 1995 
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Mente y cerebro tienen una estructura de rnultiplicidad y entrelazarniento de 

procesos, ya que no son de ordenes distintos de experiencia; se fundan dentro de 

una serie de niveles entrelazados. 

Cuando la rnente y su vision del mundo se concentran en formas y relaciones en 

el espacio y el tiempo, el significado global tiende a perderse, pues el 

conocimiento se vuelve fragmentado; Chomsky seiiala lo rnisrno en su analisis. 

por ejemplo al tratar una noticia sobre Centro America, 10s noticieros tienden a 

tratarla parciaimente, anteponiendo aspectos de caracter ernocional y sobre todo 

sin resaltar el origen de su fuente de inforrnacidn ( generalmente es el mismo 

gobierno norteamericano), aunque resaltando la veracidad del hecho. 

Calasso asevera acerca de la opinion publica: "La historia de lo obvio es la 

historia mas oscura. No hay nada mas obvio que la opinion: dominadora de todos 

10s regimenes, sin perfil, en todos 10s lugares y en ninguno su presencia es tan 

excesiva que solo permite una teologia negativa ... la opinion tiene un estilo, y solo 

estudiando sus minimas peculiaridades de diccion se podra tener acceso a la 

realidad utilizando una de sus figuras capitales: la frase hecha. "'' 
La cuestion que nos atatie no es en si el formato de la propaganda, sino la forma 

de transmision de las creencias y valores. Regis Debray reflexiona en torno a la 

transrnision cultural e ideologica, i por que ciertas ideas se convierten en fuerzas 

materiales y otras no? o ipor  que tal proposicion de salvacibn se transformara en 

religion de imperio de preferencia a tal otra? 

De ahi la diferencia fundamental entre transmitir y comunicar. Transrnitir se aplica, 

no como la comunicacion al ienguaje o a 10s cbdigos, sino a las ideas; es decir a 



aquellas ideas capaces de "conmover multitudes", desarrolladas dentro de un 

espacio y un tiernpo, per0 que lo trascienden estableciendo un vlnculo con lo 

pasado y 10s muertos, ordenando un futuro luminoso. 

La comunicacion entonces se ocupa de lo inmediato, el transmitir ser6 

necesariamente un proceso en el cual la idea se prolonga. Al tener un sentido, el 

transmitir preselva al grupo social de su desintegracion, mas que por causas 

externas, por la posibilidad de sucumbir ante una implosi6n. en pocas palabras, 

establece el nosotros. Otorga a la wmunidad razon y sentido a su historia y 

cultura, las cuales son entonces ideas transmitidas. 

Transmitir y comunicar no son actos separados, al contrario, solo se transmite por 

mediacion de simbolos, o en otras palabras, por agentes mediadores que 

encierran lo transmitido, sin que en ello intewengan medios de cornunicacion. "La 

fe en Cristo vivo no se transmiti6 por diarios, asi como el marxismo tampoco lo 

hizo por el telegrafo: el acceso a esos focos de sentido no tuvo nada de 

instantaneo ni espontaneo, per0 sus medios de constitucion desbordan lo que hoy 

llamamos medios de comunicaci6n. Mediacion noes r n e d i o ~ " ~ ~  

La mediacion se establece de dos formas: la memorable, radica en las cosas 

rnuertas, corno monumentos, ideales, sentido presewado; y 10s mernorantes, via 

un "linaje wlectivo de recreacion", solo 10s vivos reavivan y dan sentido a lo 

rnuerto. En este ultimo cabe resaltar la institution, la cual generalmente preserva y 

transmite, no solo perpetuando, sin0 ~ n S t ~ y e n d 0  el sentido, la historia y la 

cultura; como ostentadora de la representatividad, se erige como la posibilidad de 

9, Calasso Roberto; I ~ c u a r c ~ v  ,lucre c5caIow: anagrams: Bvicclono 1994: pp. 83 54. 
0: Dehiay It: m: edtciotlcr manaotial; Argrnr~na 1997: p. 21 



otorgar sentido a aquellas ideas que fueron, per0 que es necesario rehacerla con 

la ayuda de lo viviente. La solidez de la idea transmitida, dependera entonces del 

mensaje simbolico emitido. 

Transmitir, por lo tanto, implica organizar la information, manejar y dictar el 

sentido; por ejemplo, no hay museos sin nacionalizacion politica y simbolica del 

patrimonio, implica la nocion de lo propio, el establecimiento de un origen comun y 

la afirmacion del nosotros. 

Por ello la convention y el vinculo social no es exclusivo, "como si no hubiera 

coincidencia entre revoluciones mediologicas y puntos de reflexion politicos - 

entre la invention fenicia del alfabeto vochlico y el surgimiento de la Ciudad 

Griega, entre la imprenta de Guternberg y la Reforma de Lutero, entre el libro 

industrial y la formacion nacional, entre la prensa de opinion y el nacimiento de 10s 

partidos notables" 93 

La transmision es un construct0 que tiende a representar simbolicamente; por 

medio de ella se perpetua una idea y el mismo Estado. "Nadie ha visto a un 

Estado, este es invisible e ineluctable, debe hacerse ver y escuchar a cualquier 

precio, por medio de metaforas. Seiialarse a la atencion de todos por signos 

convencionales, observables y  tangible^"'^ 

V.1 PSlCOLOGfA DE MASAS Y EL INCONSCIENTE COLECTIVO 

La nocibn de inconsciente o alma colectiva, fue utilizada a principios de 

siglo por el frances Gustave Le Bon ( 1841 -1931); autor de una veintena de libros 

'" 01'. Cil. I '  41 



con temas tan variados como el tabaco, un viaje a Nepal y el mas difundido: 

Psicologia de /as Masas, libm que gano la atencibn de autores como Freud y 

Bergson. Le Bon fue desacreditado por su adhesibn al fascism0 y sus estudios 

acerca de la raza. 

Le Eon concibe al individuo como poseedor de dos tipos de razonamiento, uno 

Iogico, tal pensamiento es propio de las ciencias exactas; otro es inconsciente, 

refiere a 10s sentimientos, es responsable de la conducta de 10s sujetos y de las 

sociedades. Ambas formas de pensarniento no tienen posibilidad de interaccibn. 

La multitud es superior a la suma de 10s individuos que la componen y que no 

tienen en si mismos ningun valor. La masa es una unidad mental con una 

dominante emotiva y esta guiada por un inconsciente colectivo que determina la 

raza, la cual representa una acumulaci6n hereditaria de las caracteristicas de cada 

pueblo, ademas de sintetizar el ca&ter, las tradiciones y la cultura. 

Al estar dominada la rnasa por el inconsciente carece de aptitudes para razonar 

Iagicarnente, mas es apta para la accibn. El hombre inmerso en la masa se 

encuentra en regresion, adquiere caracteristicas propias de 10s primates .o 

animales que actuan en manada: cuando una manada sale de caceria, 10s 

animales que la integran adquieren caracteristicas fisiol6gicas especificas, actuan 

dominados por su instinto. 

De iguai manera el hombre en masa ve nublada la razon y actua, sus 

caracteristicas fisiologicas lo hacen equiparable a un animal. Grita, se mantiene 

unido a la rnasa, si es precis0 corre o ataca; la adrenalina fluye y su cuerpo se 



dispone a la pelea. Esta comprobado que 10s intelectuales mas equilibrados se 

tornan, con frecuencia, terriblemente agresivos, sobre todo cuando en masa 

pugnan por la paz mundial. 

Los animales disputan generalmente por dos cosas, por el territorio o por respeto 

de jerarquico; como herederos de 10s primates heredamos el sistema jerarquico. 

Entre las comunidades de primates existe un macho encargado de gobernar al 

grupo, existiendo diversos grados de subordination; cabe seRalar que ademas de 

ser el mas fuerte e inteligente, invariablemente es el mono mas pulcro, bien 

educado y con mayor actividad sexual en toda la comunidad. 

Por supuesto nunca falta el g ~ p o  de resentidos, feos, no inteligentes y relegados 

a nivel social: esta comprobado que estos grupos se hacinan en 10s limites 

territoriales y cual maoistas enardecidos pretenden marchar al centro de la 

comunidad y destronar al macho dominante. Contrario a lo que antes se pensaba, 

10s primates poseen sociedades organizadas y autorreguladas jerhrquicamente. 

La cuestibn es lo que fisiologicamente ocurre con el hombre en masa: el sistema 

nervioso de este se encuentra excitado. El sistema nervioso simpatico prepara al 

cuerpo para la actividad violenta; el sistema parasimpatiw conserva y restaura las 

reservas corporales. Solo asi es posible eliminar la fatiga y sobre todo la razong5. 

El comportamiento masivo puede entonces llevar a la destruction y caida de 

naciones ,esto, por lo menos puede brindar la posibilidad de un final emocionante. 

""Al activvrsc cl sincrna simpitico la rangre recihe adrenalinn y todo el sisterna circulatorio se ve afeclado. 
El corazbn late mhr d ~ .  pllsa y la sangre e l  transferida derdc la pic1 y las viceras a los rnlirculos y el ccrcbro. 
Alllnenta la preri<in sangairtea. I 3  tiernpo de coagul~crbn de la sangrc cxperimenta una reduccibn. Sc 
Intcrmrnpe el  proccso dc digcsti6n y alniacenamienlo dc ulirncnlos. etc" Morris dcsmoltd; -: 
I'laza y j a n ~ s ;  MCxicc 1972: 11. 124. 
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La poca fiabilidad en las masas no debe desalentar a ningtjn tirano, en realidad. 

de acuerdo con Le Bon . la permanencia de 10s regimenes no depende de las 

instituciones que 10s sustentan, sino del inconsciente. La masa adopta creencias, y 

toda creencia, como sabe cualquier psicoanalista, reposa sobre tirmes bases 

inconscientes. 

Las creencias capaces de sustentar a 10s imperios son una transmutacion de las 

viejas creencias religiosas, 10s nuevos dioses y las nuevas religiones aparecen en 

forma de colectividades aparentemente guiadas por una ideologia. Le Eon 

desarrollo un extenso estudio sobre la psicologia de masas del socialismog6. 

El socialismo es, entonces, una familia de creencias religiosas, ningun apostol 

duda jamas del powenir de su fe; 10s socialistas estan persuadidos de triunfo de la 

suya. Persuadidos significa creer que la raza y el inconsciente podria borrarse de 

golpe ante el ideal de nivelacion y hasta son capaces de imaginar leyes para 

rehacer el mundo. Por lo anterior el socialismo es una creencia religiosa, mas que 

una doctrina. 

Ninguna civilizacibn ha conseguido erigirse por encima de sus instituciones. Las 

civilizaciones mas florecientes se han apoyado en dogmas religiosos, o mejor aun. 

en lo irracional. Lo inconsciente y la raza son 10s forjadores de las civilizaciones. 

Por raza no debemos entender lo mostrado por el cine de Hollywood. Siguiendo a 

Le Bon, la raza es una sintesis de todos 10s elementos de una civilizacibn: 

lenguas, artes, costumbres, instituciones, creencias, etc. Por ello, siendo 

Mie!ltms cjcnos regiments se volvian religiasos, por todar panes se cfecruaba a n  proceso de sacralizacihn 
del Enado. 1.2 politica sc ha convenido en religion no dla  parque la religi6n politica del nazirrno ha ido 
conquirtando poco a poco todas lap formas politicas, sin0 porque 6slas solo eran rusccptibler dc dicha 
evolucihn en 13 rnlsrna medida en que cl objeto dc la polilica. el poder dcl Esludo, ie lhilbia tornado nmbien 



consecuencia de una determinada estructura mental, no pueden pasar a pueblos 

distintos ni sufrir transformaciones profundas. "Es el carbcter y no las instituciones 

lo que hace la grandeza de 10s pueblos"97 

A una conclusion similar llega ~ e i c h ' ~  al afirmar que el fascisrno es la forma 

politica que toma una estructura reproducida en 10s individuos, creada por la 

represion sexual y la estructura de la familia autoritaria. Lo importante en tal caso 

es que de acuerdo con Reich, el fascisrno se impone no por la coercion ejercida 

sobre las masas, sino por un deseo profundo y una de sus caracteristicas es el 

culto a 10s iideres. El fascismo, o cualquier rbgimen, autoritario o no, se mantiene 

por un deseo albergado por cada uno de 10s individuos, cuando ese deseo no se 

ve satisfecho, la masa lo busca, de ahi lo endeble de cualquier ideologia. 

Lo mas dificil de soportar para 10s hombres es el cambio de wstumbres y 

pensamientos hereditarios. Por concepto hereditario Le Bon entiende la herencia 

de la raza, el legado inconsciente que recibimos a1 nacer y que determina mbviles 

de la wnducta. Contrario a este es el concepto adquirido, el cual representa lo 

adquirido en el entorno social. 

El inconsciente proporciona a la masa un instinto conservador y creativo, 10s 

cambios violentos, sea en multitudes o en el ejercito, son 10s que influyen en el 

rumbo de las naciones, en ese sentido la masa es profundamente creativa, 

ademas de noble; no solo es carnicera, sino tambien digna de las rnbs nobles 

also sncro. Tal el conjunto de accioncr y de reacciones quc culrnina en religi6n secular. Jaqucn Ellul; !& 
,xucvns -ides; Mor~le Avila editores; Venezuela 1978; pp. 246 - 247. . . " 1.c llon Gustave; I'sicoloeia del s o c l w ;  Daniel Jono; Madrid 1921: p.  45.  
"S LS idealogia de cilda forn~acidn social no solarncnte tiene cotno lunci6n rcllejul.el proceso econ6mico. sino 
ran~bien enmizarlo cn las eslrucluras psiquicns de lor l~ornbres dc csa sockdad. RcK"'I Wilhelm: &u?kzi& 
Ln;ls~u{el f&. ~uno: r w a ;  Mexico 1973. 



acciones de valor. S61o un hombre en masa es capaz de hacer justicia por su 

propia mano o rescatar a su camarada a pesar del peligro que ello implique. 

Por su parte las creencias inician en un proceso de germination, resultado del 

desuso de las religiones o creencias preponderantes, hasta convertirse en 

opiniones generalizadas y es ah1 donde algunos conceptos politicos o religiosos 

echan sus raices, no siempre con Bxito: de ahi la necesidad de novedades. 

"Detras de toda crueldad colectiva, hay a menudo una creencia, una idea de 

justicia, una necesidad de satisfaction moral, un olvido completo del interBs 

personal"99.~as representaciones contenidas en el inconsciente no son 

unicamente de carhcter individual sino que estBn contenidas en 10s deseos y la 

acci6n del colectivo. Fue Jung quien desarmll6 el concept0 y lo relacion6 con 10s 

aspectos miticos y simb6licos del individuo, su comunidad, 10s relatos fantasticos y 

las religiones. Un primer paso para Jung fue el descubrimiento del complejo, 

posteriormente desarrolla el de arquetipo. 

De acuerdo con Jung, el camino al inconsciente no es por rnedio de 10s suefios. 

sino por medio de ios complejos. La existencia de tales representaciones son yn 

factor especifico en la alteraci6n de lo psiquico y constituye el punto de parlida del 

proceso representado por las asociaciones psiquicas como imagen especular de 

la actividad vital de la psique. Dichas aiteraciones proceden de una esfera situada 

fuera del control objetivo de la conciencia y que tan solo aparece cuando se 

ensimisrna la atencion. 

" El complejo afectivamente cargado es portador del tono afectivo de la totalidad y 

dondequiera que tales particulas surjan asociadas entre si; es asi cuanta mayor 



sea la evidencia con la que el complejo permita reconocer su relacion con 

respect0 al gran conjunto" Es decir, todo complejo consta de un element0 nuclear, 

de un portador de significado que, escapado a las voluntad consciente, resulta 

inconsciente e incontrolable; y secundariamente, de una serie de asociaciones a 

aquel unidas, que proceden en parte de la disposicion personal original y de las 

vivencias del individuo, determinadas por el medio ambiente.lw 

Los complejos pueden mostrar todos 10s grados de autonomia: 

- Algunos se hallan latentes dentro del conjunto total de lo inconsciente, sin 

hacerse apenas notar. 

- Otros actlian como perturbadores del "orden dom6stiw" psiquico; y 

Otros se han abierto paso hasta la wnciencia donde permanecen 

ininfluenciables y dominantes. 

Ademas de su naturaleza inconsciente. ( no pertenece al Yo ) el complejo 

adquiere proporciones y autonomia, estando en posibilidades de actuar como un 

segundo Yo, en contraposicion con el wnsciente. Desde el punto de vista del Yo 

son posibles cuatro modos de comportamiento: ignorancia absoluta acerca de su 

existencia; identificacion, proyecci6n y confrontation, este ultimo implica la 

posibilidad de curacion terapeutica; 10s anteriores ademas de estructurar al 

Le Ban Gustave Psicoloeia de b; morata; Madrid 1986. 
I M  Si  consid~ramos , por ejemplo, la image" de '"lo paamo" - fa1 camo e l  Dios griego Zeus- en lo 
inconscienrc dc un hombre como tal elemento nuclear", podemos hablar de la presencia en dicho rujeto de un 
"complejo patctno". cuando se produce e l  choque enhe l a  rcalidad y la disposici6n correspondientemcnte 
sensible dc l  i l~dividuo, es decir, cuanrlo en virtud dc una simacinn tanlo intima como exterior adecuadur. 
dicho elcme~,tu nilclcar es transformado cn cuanto su cualidad perlurbadorv - de princtpco tan $610 poienccal . 
mcdiante una c a r p  enlociotlnl inlenrificada cn actual y vigcnte. 
Los cotnplcjor ofrece~, ahierta icsirlencia a las intelltiones dc la conciencia del Yo. pudiendo romper su 
",,idad, escllldilla y comportarla en la eafera conrcientc como cucrpos cxtrafior 



complejo y posteriormente al sirnbolo, representan mecanismos de defensa que 

operan en el comportamiento del sujeto dentro de la masa. 

Como lo desarrolla Freud, el sujeto dentro de la masa ve disminuida su actividad 

wnsciente para dar paso a wrnportamientos propios del inwnsciente, algunos de 

estos comportamientos son precisamente 10s mecanismos de defensa 

mencionados, con excepcion del ultimo, 10s que lo mantienen unido libidinalmente 

a la masa e identificado con el lider, el cual no s61o el la imagen paterna, sino 

sobre todo refiere al ideal del Yo, por ello el uno puede erigirse sobre la masa, al 

encarnar las voluntades ideales de lo que quieren llegar a ser, (proyeccion del Yo 

ideal). 

La identification " es la manifestacion mas temprana de un enlace afectivo a otra 

persona ... el niiio manifiesta especial inter& por su padre, hace de su padre su 

ideal""' 

Lo anterior refiere al descubrimiento del padre del psicoan$lisis, segun el cual el 

sujeto se encuentra a merced no s61o del inwnsciente, sino de manifestaciones 

primitivas, y no unicamente a nivel personal, sino cultural, es por ello que la vida 

del niRo y su evoluci6n es comparable a1 de la cultura de la humanidad. 

Lo relevante del complejo, como antecedente a la noci6n de inconsciente 

colectivo, es el enriquecimiento de sus contenidos, debido a que 10s complejos 

alcanzan en lo inconsciente un caracter mitologico y a r ~ a i w ' ~ ~ .  

'O' Freud Sipmc~nrl; obras cornpletus: Psicolneia dc las rnarvr v a16liiis del Yo. t o m  Ill; biblioteca nueva: 
Espafiu 1981: p. 2585 
'"I En su inte~pretaeibn de los suerios Freud descubre lo quc CI denomina remanenter arcaicos, er drcir 
aspectos mi[ol0gicos quc se Ihacen presenter en los rucfios de lur personas, sin que ertvs eskn fa8niltarmzadar 
colt cse mito o use rclilto rellrtosn que se ha hccho present= en la vida anirica. 



Los cornplejos proceden del inconsciente, puede ser de una psique enferma, o a 

nivel colectivo son una rnanifestacion hereditaria de la psique. 

Por su parte el arquetipo esta est~cturado a partir de imagenes, la forma mas 

cercana de acercarse a el, al igual que en fisica, es por medio de metaforas; de 

acuerdo con Jung el arquetipo escapa a la description y se acerca mas a las 

metaforas y a 10s relatos mitologicos. 

A nivel individual y colectivo el arquetipo ordena elementos psiquicos en forma de 

imagenes. Los arquetipos no son monoliticos, van evolucionando, al igual que las 

especies en biologia, per0 perduran en el inconsciente del sujeto y su colectividad. 

Del arquetipo se desconoce el origen, pem se le conoce a partir de las 

manifestaciones de la psique. 

Jung afirma: " 10s modos de comportamiento humanos generales y que 

encontrarnos corno rnotivos o temas tipicos en cuanto a su esencia - de aparicion 

universal y constantemente reiterados - , que han sido plasmados a traves de la 

historia de la humanidad en innumerables formas, desde las mas antiguas 

representaciones de 10s primitivos, pasando por las ideas religiosas de todos los 

pueblos y todas las culturas, hasta 10s sueiios visiones y fantasias de individos de 

nuestro tiempo. El arquetipo posibilidades latentes, tanto de factores biol6gicos 

como historicos". El arquetipo debe tomar forma en la psique, presentarse como 

imagen para posteriormente rnostrarse como autorretrato del instinto. 

El arquetipo se caracteriza por articular imagen y emoci6n. El arquetipo, como 

heredad de 10s tiernpos primarios de la vida del hombre, e incluso de otras 

especies representa no solo valores de caracter moral. sino profundas 

significaciones en la psique del sujeto, no solo desde 10s simbolos forrnados en 



sus suefios o en su vida no consciente, el arquetipo puede hacerse presente a 

partir de imagenes externas, como un amanecer (simbolo del renacimiento del 

hbroe). Tales representaciones, imagenes y simbolos poseen una importancia 

para el desarrollo psiquico del sujeto, tal vez sin que el mismo lo note. Jung 

describe como en la vida onirica se pueden desarrollar p r o c e s ~ s ' ~ ~  de iniciacibn 

que afectan directamente la vida consciente del sujeto, tales procesos serian 

propios de religiones primitivas y sin embargo continuan desarrollandose, teniendo 

un papel no s6lo simb6lico en la vida del soiiante, sino prhctico a nivel social. 

Cuando se dice que el arquetipo es una irnagen heredada, no se refiere a las 

imagenes y a 10s procesos ya determinados previamente, sino a las posibilidades 

de que estos ocurran. Lo heredado es la estructura de la psique, la cual si posee 

la posibilidad de desarrollar simbolos y arquetipos, tomando en cuenta ademas 

que se estructuran como procesos y que tanto el arquetipo como el mito van 

cambiando. 

V.II LOS CAMPOS M6RFICOS DE LAS SOCIEDADES 

Y CULTURAS HUMANAS. 

La existencia de patrones de organizaci6n social y cultural es reconocida 

por todo el mundo; analizaremos la idea de que dichos patrones se organizan a 

traves de campos m61ficos sociales y culturales. Los patrones sociales y culturales 

dependen de la causacion formativa, la cual se expresa a traves de campos 

morticos en sistemas de todos 10s niveles de complejidad. Los campos m6rficos 

I"' Vcr Jung c G; I:I ihornhre v sus r i r n b b s :  editorial carat; lispaRa 1984. 
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de las sociedades y culturas . al igual que 10s campos mbrficos de otras tiempos, 

se estabilizan por resonancia morfica a partir de sistemas anteriores similares. 

La palabra cultura significa cultivar, es decir, que la cultura humana no es natural y 

es aceptado que la herencia de la cultura no puede explicarse geneticamente. 

Segljn la presente hipotesis, a medida que 10s niiios crecen, estsn bajo la 

influencia de diversos campos morficos sociales y sintonizan rnuchas de las 

creodas de la cultura cuyo aprendizaje se produce por resonancia m6rfica. Los 

patrones de relacion de 10s distintos papeles sociales estarsn moldeados por 

campos morficos de unidad social mantenida por resonancia m6rfica a partir del 

propio pasado del grupo. 

Una interpretation de 10s patrones sociales y culturales en terminos de campos 

m6rficos proporciona la forma de consewar las ideas importantes de funcionalismo 

y del estructuralismo. El funcionalismo acentlja las relaciones funcionales entre las 

partes de una sociedad, y el estructuralismo estudia 10s patrones fundamentales o 

estructuras. Ambos parecen ser compatibles con la idea de campos morficos, 

dichos campos estructuran la sociedad y la cultura e interrelacionan las relaciongs 

de las partes componentes; se estabilizan por medio de la autoresonancia a partir 

del propio pasado de una sociedad. 

Puesto que 10s campos morficos son estructuras de probabilidad, cabe esperar 

que las regularidades sociales y culturales fueran de naturaleza estadistica en 

lugar de ser deterrninadas. El origen de campos nuevos depende de las 

circunstancias y de 10s procesos creativos que no pueden explicarse en terminos 

de repeticion, per0 una vez aparecidos 10s nuevos patrones de actividad la 

difusion y la adopcion de estas actividades pueden facilitarse por resonancia 



morfica y 10s patrones de cambio social repetidos a menudo, pueden configurarse 

a nivel de creodas y estabilizarse por resonancia m6rfica. 

Una interpretacion en terrninos de campos morficos incorpora el wncepto de 

rnente de grupo y proporciona una explicacibn natural para la adquisici6n de 

hhbitos de g ~ p o  por resonancia morfica. 

Por resonancia m6rfica las estmcturas, pensamiento y experiencia wmUn 

contribuyen a 10s campos morfiws, estos campos contienen information de la 

experiencia anterior definida en terminos de probabilidad. 

De acuerdo w n  Jung, el inwnsciente wlectivo se estmctura en niveles, podemos 

encontrar simbolos en el sujeto, propios de la raza hurnana, per0 tambien 10s hay 

peculiares, como arquetipos de lo femenino o 10s que ponen de manifiesto 

peculiaridades primordiales del hombre nordico, europeo o de determinadas 

familias. 

El inconsciente colectivo ha estado acumulado "durante millones de aAos de 

condiciones psiquicas fundamentales y operantes, posee una amplitud 

inconmensurable y una insondable profundidad: es el equivalente interior de la 

creaci6n. Lo inconsciente colectivo no es el contenido de la experiencia, sin0 la 

correspondencia con ella". 

A partir del desarrollo de la noci6n de sincronicidad, Jung liga lo individual con lo 

colectivo. Marie Louise von Franz afirma que por debajo del inconsciente personal 

subyace un inconsciente de g ~ p o  y por debajo de este existe un inconsciente 

comun de unidades nacionales amplias; dicha concepcion en general esth de 

acuerdo con la idea de la resonancia mbrfica. 



El mundo del simbolo y la inspiracion esta mas alla de la mente consciente, la 

inspiracion se encuentra mas alla del dominio del ego y la creatividad no se puede 

evocar por medio de la voluntad consciente. 

Jung creia que es dentro de las capas objetivas de la mente, debajo de 10s niveles 

de las represiones personales, donde se pueden enwntrar las energlas y patrones 

de la sincronicidad; la distincibn entre la mente y la materia esta disuelta'". 

Para Jung esta compuesto de material que nunca ha alcanzado la conciencia en la 

mente del individuo. Los niveles mas profundos de la mente son objetivos ya que 

pertenecen a toda la raza humana. Son inwnscientes porque existen de un modo 

oculto o plegado que noes accesible a la atenci6n activa. 

El hombre, de acuerdo con Jung emplea la palabra hablada o escrita para 

expresar el significado de lo que desea transmitir, su lenguaje (ademas) esth lleno 

de simbolos y emplea signos e imageries. Sin embargo 10s signos no hacen mas 

que denotar ios objetos a 10s que esthn vinculados. 

Lo que llamamos un simbolo puede ser conocido en lo cotidiano por sus 

connotaciones especificas por su significado corriente y obvio. sin embargo oculta 

algo desconocido para el sujeto. 

Por ello es posible hablar de niveles de interpretacion en donde 10s signos pueden 

tener dos o mas s igni f icad~s. '~~ Cuando la mente explora el simbolo se ve llevada 

" Cuando se prcgunta cientificarncntc por el origen del univerro, o se eae en la viri6n mitita de la sunlo de 
hi3lorior poribler. o en el rupueslo de una rlitguloridad quc, determinada por la enlropio, r6lo pvcdc 
responder rccurriendo a Dios. Panikcr lroniza al respecto: "Carno la enhopia midc el grado de 
homogeneizaci6v ciicrg6lica de un sisama, en cste caro el mundo, llegaria un rnomcnto en que las diferencias 
16rmicas. necessrivs para cualquier transformaci6n energetics, se anularian en tiltima instancia y apvrcceria 
entoncea cl r~h.el rL.!?!ico, es decir, un mundo conrtituido por una matcria torulmente incrte incapaz dc 
cunlquier catnb>o. rn trn caos estitico. Si se prfgunta ahora por el origcn del mov~mienlo en un anivcrro 
condenado a tul destina. $610 podria recunirse a sn momento. finito en rl tiempo -puer ri no cl nivel irn~ico 
Iltlhierv llcgndo ya--. en el que cmpezi, un dcrequilibrio e~)ergCt~co. qute 3610 podria provcnir de on8 cauru 



a ideas que yacen mas allh del alcance de la raz6n. por ejemplo el hombre es 

incapaz de describir a un ser divino. Cuando con las propias limitaciones se 

denomina a algo <divine> "se le ha dado un nombre que puede basarse en un 

credo, per0 jamas en una p ~ e b . 3  real"'" 

Con base el la imposibilidad de establecer conceptos que van mas all& del 

entendimiento humano se utilizan tbrminos simb6licos para representar wnceptos 

que no se pueden comprender del todo. 

Para Jung el lenguaje simb6lico es la base de la religi6n y de ahi parte para la 

analogia en la cual el hombre tambibn posee un lenguaje simbdlico e incluso 

produce simbolos de forma inconsciente y esponthnea, es decir en forma de 

sueiios. El hombre jamas comprende cosa alguna por entero; el hombre primitivo 

antes de nombrar a la oscuridad o al fuego, 10s habia cargado de diferentes 

simbol~gias'~'. 

Por ejemplo Caillois refiere a la despersonalizaci6n al espacio, es decir al 

mimetismo que realizan morfologicamente ciertas especies de animales y al miedo 

interiorizado por el hombre: el imperio de la noche y de la oscuridad, el miedo a !o 

- - ~ 

cxterior a erte sirtenm aislado, que se ha convcnida en llamar univerro; es decir, la Fisica. para la 
inlelieihilidad de sur l c ~ e r .  oasrularia la existencia dc Dios". Panikcr. m.cit.. o. 209. 
80, .. . . 

Ari PS que un3 pal=ba o tm3p~n CI slmh61tca cumdo rCprCscnla algo mar qur su rtgntficado !nmrdlalo \ 

ob\to Ttrne una irprcto tnconrclentr mar amp110 quc nunca csta defmtda mn prcclenon o complrtam:nlr 
cxplicada". lung. Carl G. Op. Cit.  P. 17 
'"0p.eir p. 18 - 
lo' Un orimcr nivel de dcteminaci6n erli conrtifuido oor lor fen6menos nafuraler: la traveetoria diuma del 
sol, bar fare; dc la lunl Ids rcltprcs y lai tolmrnlar forman una crpcule d r  prlrncra cn\olrurx dr lor mllo, 
roponc drl \alor urtt\cljal. No dchederonclutnc que 12 m,lologia sra ,ma rrpecnc Jc lndu:ctbn por'ttcn (It 

lor fen6menos ahnosRr~car. 
Se encucnlmn analogiar cntre lor rnitos rcferentes a la nafuraleza y a fenirmenos pricolirgicor, par cjcmplo lor 
ternores arociados con el medio dia encuenuan su eswio en "el abandono de la acci6n v dc la voluntad a1 . .~~~~~. .  ~~ ~~ ~ . . 
calor del mediodia, ronmolencia de lor sentidos y de la concicncia, agrcsi6n er6tica de los slicubor. pasividad 
ceneralizadr y hastio de la vida; miennar que lor fantarmar tiene red de sangre dc lor vivor. en cl momenta . 
en que la dirm~nucsbn d? la rombra se 10% entrega. a la hora de lor erpectros. cuando el aslro en el crnit cubre 
la naturalcza con el pleamar dc la muerte. Caillois. Kager; LI Milo v el llornhre: I'C'li: Mc'rico 1988 I'p. 20. 
21. 



oscuro, sin duda tambien se arraiga en el peligro en que pone a la oposicibn del 

organism0 y del medio, la oscuridad no es simple ausencia de luz, es densa, t0Ca 

directamente al individuo, lo envuelve, lo penetra e incluso pasa a trav8s de 81. 

El significado es la esencia de las estructuras materiales y del inwnsciente 

colectivo. Los arquetipos que proporcionan la base dinarnica del inconsciente 

colectivo no se pueden wmprender en sus formas desnudas. Los arquetipos 

dejan sus hueilas en la mente y proyectan sus sombras a trav8s del pensamiento. 

Jung ha propuesto que 10s arquetipos pueden desplegarse durante cientos o miles 

de aiios, manifestandose en una serie de awntecimientos hist6ricos de una 

nacion determinada. Asi cada Bpoca contribuye con sus niveles y estructuras al 

inconsciente colectivo. 



CONCLUSIONES 

El seguimiento del desarrollo de 10s metodos propios de la ciencia, y adoptados 

por las ciencias sociales, tiene como finalidad intentar abrir campos de reflexion 

capaces de abarcar temas propios de la wmunicacion de una manera mas 

amplia, guiados a la luz de 10s descubrimientos cientificos. 

Los primeros capitulos exponen el desarrollo de 10s modelos cientificos y de sus 

principales conceptos, asi como su aplicaci6n dentro de diversas areas cientificas. 

con lo cual se pretendib explicar cbmo dichos modelos llegaron a ser una forma 

de pensamiento y cre6 la fe suficiente para desarrollar certezas que ahora 10s 

mismos cientificos reconocen como limitadas. 

Realizado un esbozo de las teorias cientificas contemporAneas y establecida su 

relacibn con la ciencia de la comunicaci6n, en especial con la psicologia de la 

comunicacion es posible abarcar campos de estudio desde distintos enfoques, en 

este caso el de la evoluci6n de las ideas y las culturas, no solo a partir del estudjo 

historic0 o de sus costumbres, sino desde su comportamiento y deseos profundos 

e inconscientes, 10s cuales hacen posible la estructuracion social e institucional. 

Es decir que no es la instituci6n la que define a lo social, sin0 10s inconsciente y 

formativo (campos morficos), entonces la institucion solo aparece como una 

manifestacion de ello. 

Aceptadas las limitaciones en el campo del saber cientifico, y la imposibilitad 

absoluta de comprensi6n de 10s fendmenos es posible establecer las reticencias 

de ese teatro que es el conocimiento, la cuestion no radica tanto en la 



acumulacion de conocimiento, sino en tener la capacidad de plantear la pregunta 

correcta. 

Las formas de analisis cornunrnente utilizadas en wmunicacion, se reducen a su 

aplicacion practica en lo referente a medios de wmunicacion per0 no es comun 

encontrar reflexiones en torno a Bstos o a las ideas que prevalecen. De acuerdo 

con Karl Krauss la diferencia entre un escritos y un periodista es similar a la que 

podria establecerse entre un pintor capaz de crear una obra de arte y un pintos de 

casas. Finalmente el periodismo y su analisis hace posible el estudio de eventos y 

fendmenos per0 sobre todo para la mayor parte de 10s wmunicblogos sera el pan 

nuestro. Por ello no esta de mas una reflexi6n en torno a la wmunicacion. 

Tal como sefiala Debray, no es en si la comunicaci6n el centro de la transmision 

de las ideas a nivel cultural, sino la capacidad de transrnitir y perpetuar esa idea la 

que defina el caracter de la epoca. Las ideas entonces seran reflejadas por la 

institucion, que a la vez se encarga de consolidarlas y hacerlas creibles y 

palpables, nadie ha platicado con la sefiora democracia sin embargo esta en boca 

de todos y la fe que la sostiene no es diferente a las creencias religiosas que en su 

tiempo sostuvieron al socialismo y a cualquier religion. 

Los dimes y diretes manejados en 10s mass media relativos a la democracia no 

son de la incumbencia de esta tesis, per0 sl el intentar reflexionar en torno a como 

ciertas ideas llegan o no a perpetuarse. 

Teorias en fisica como la relativa a 10s campos morficos curiosamente encontraron 

correspondencia en investigaciones psicoanaliticas wmo las realizadas por Jung. 

El concept0 de inconsciente colectivo ya utilizado por Le Bon aiios atras permite la 

posibilidad de comprension de eventos y fenomenos no solo a nivel individual, sino 



social. La fe en ideas, la creencia en conceptos como la libertad, la igualdad y la 

certeza precision cientifica son algunos aspectos que pueden abarcarse desde un 

enfoque distinto al analisis mismo de una nota informativa. 

La necesidad de la reflexi6n en torno a la comunicaci6n me permite no morir de 

aburrimiento frente a la nota informativa. Concuerdo con Karl Krauss cuando hace 

mas de un siglo escribi6: "no tener una idea y poder expresarla, eso hace al 

periodista". 



ARQUETIPO 

CAMPOS 

M~RFICOS 

CAUSACION 

FORMATIVA 

ClENClA 

GLOSARIO GENERAL 
€st$ estructurado a partir de imageries, la forma mtis cercana de acercarse a 

81, al igual que en fisica. es por medio de mettiforas; de acuerdo con Jung ei 

arquetipo escapa a la descripci6n y se acerca mas a las metaforas y a 10s 

relalos mitolbgicos. 

Son regidos no importando el tiempo y el espacio, se localizan tanto en 10s 

sisternas que organizan, como a su alrededor. Cuando un sisterna organizado 

deja de existir su camp0 organizativo no desaparece de aquel lugar. 

Los campos m6rficos no desaparecen, son factores organizativos de 

influencia potencial y pueden volver a aparecer fisicamente en otro tiempo y 

lugar en donde las condiciones sean adecuadas 

Propone que la rnemoria es inherente a la nahlraleza. 

La causaci6n forrnativa sugiere que 10s sistemas naturales heredan una 

memoria colectiva de todas las cosas anteriores de su misma clase, sin 

importar el tiempo transcurrido desde que existieron: ias cosas son como son 

porque fueron como fueron, y es posible que 10s h6bitos sean inherentes en 

la naturaleza de todos 10s organismos vivos. La mayoria de organismos 

individuales puede depender de influencias directas de su propio pasado. 

(del latin scientia, de scire, saber) Es la actividad humana productora de 

conocimiento cientifico . Aqueiia actividad cultural humana que tiene como 

objetivo la constitucion y fundamentacidn de un cuerpo sistematico del saber 

(ver texto ). Asi definida, esta actividad podria confundirse con otras 

parecidas con un objetivo parecido, como la filosofia, el arte, y hasta la rnisma 

religion. Per0 la actividad cientifica se distingue de otras similares por sus 

caracleristicas especificas: el conocimiento del que trata es un conocimiento 

racional, que se refiere al mundo material o naturaleza, cuyas regularidades 

quiere explicar y predecir: obtenido mediante un metodo experimental, del 

cual forman parte la obsewaci6n. la experirnentaci6n y las inferencias de 10s 

hechos observados; es sistematico porque se organiza mediante hipbtesis. 

leyes y teorias, y es un conocimiento objetivo y publico, porque bus- ser 

reconocido por todos como verdadero 0, por lo menos, ser aceptado por 

consenso universal (ver texto ). Asi entendido, el concept0 de ciencia deberia 

aplicarse exclusivamente a las denominadas ciencias empiricas, como la 



fisica o la zoologla, excluyendo a las llamadas ciencias formales, como la 

matematica y la l6gica. Pero estas ljltimas son tambien ciencias en el pleno 

sentido de la palabra porque, si bien no se refieren a hechos de la naturaleza. 

son tambi6n un conocimiento universal, sistembtico y met6dic0, proporcionan 

10s instrumentos de dlculo e inferencia, necesarios para el metodo y la 

sistematizacidn de ias ciencias emplricas y, adembs, tambien manlienen 

alguna reiaci6n con la naturaleza, de la cual wnstituyen modelos o formas 

COMPLEJOS 

I Ifilos6ficas centrandose en el paso del mito al logos. Aunque cada unol 

para pensarla. 

El camino al inconsciente no es por medio de 10s suenos, sin0 por medio de 

10s complejos. La existencia de tales representaciones son un factor 

especiflco en la aiteracidn de lo pslquico y wnstituye el punto de pariida del 

proceso representado por las asociaciones psiquicas como imagen especular 

ESCUELA 

MIL~SICA 

desarroll6 su propio pensamiento. se pueden destacar: 1) Dirigieron su 

investigaci6n hacia el estudio de la physis y hacia la busqueda del arkhe o 

principio c6smiw universal del que todas las cosas proceden; mas all2 de las 

apariencias sensoriales que muestran una realidad cambiante y diversa se 

de la actividad vital de la psique. Dichas alteraciones proceden de una esfera 

situada fuera del control objetivo de la wnciencia y que tan 5610 aparece 

cuando se ensimisma la atenci6n. 

En Grecia fonada por Tales. Anaximandro y Anaximenes fue la primera en 

establecer dicha dualidad. Sus miembros desarrollaron sus investigaciones 

I I puede enwntrar un principio explicativo, fundamental y accesible mediante el ( 
I us0 de la raz6n. 2) Su investigacibn acerca de este principio c6smico 0 arkh8.1 

superaba ias anteriores concepciones miticas y religiosas que hacian 

depender todo lo real de la libre voluntad de 10s dioses. Contra esto 

sustentaron que todo es un cosmos, es decir orden, porque esta sometido a 

las leyes o regularidades flsicas que ordenan lo existente y que pueden ser 

descubiertas por la raz6n y reguladas por la necesldad.3) Dicha oposici6n 

entre la arbitrariedad y la necesidad junto w n  la reflexi6n sobre la diferencia 

entre el mundo que es captado por nuestros sentidos y la realidad del arkhe 

unico del que procede toda diversidad, pluralidad y cambio, fue el primer paso 

ETOLOGIA 

en la formation de un pensamiento liberado de lo sobrenatural y lo mitico. 4) 

La physis esta animada por una fuerza inmanente, raz6n por la cual no es 

precis0 buscar mas allb de la naturaleza misma un principio explicalivo de su 

mutabiiidad y cambio . Dicha tesis se conoce como hilozoismo 

Ciencia que estudia la conducta de 10s animales. recurriendo a otras 



1 / disciplinas biolbgicas para la interprelacibn de las pautas de comportamiento ( 

I I ciencia: lo describe como el adevenir de la ciencia en general o del saber. y I  

EVOLUCION 

FENOMENOLOGIA 

I 

que se observan. 

Significa lileralmente desenrollamiento y se utiliz6 para describir el desarrollo 

de estructuras embrionarias 

(lo que aparece, tratado, discurso) En sentido general y etimologico. 

desuipcibn de lo que aparece a la wnciencia, el fenbmeno. El us0 filosbfim 

del termino lo inicia J.H. Lambed (Nuevo Organon. 1764), como adoctrina de 

la aparienciau, o del verdadero conocimiento sensible, en oposicibn a <<la 

doctrina de la verdadn. Hegel ahonda el sentido del termino y lo aplica al 

camino vivencial que recorre la conciencia hasta llegar al saber absoluto o 

FILOSOF~A 

FlSlCA 

FRAGMENTAC16N 

I I Con el registro fotografico se Mloca un haz de luz coherente con el laser y 1 

lo define como uciencia de la experiencia de la conciencia,, 

(amor al saber, sabiduria) Etimolbgicamente, en una traducci6n 

excesivamenle convencional. "amor a la sabidurlan, donde la palabra sophia. 

en lugar de ser traducida como usabidurian, termin0 con wnnotaciones 

grandilocuentes, debe traducirse como <<saber tebricou 

Physis o la naturaleza esencial en todas las cosas 

Produce la costumbre, casi universal, de pensar que el contenido de nuestro 

pensamiento es una descripcibn del mundo 'tal como es". Como nuestro 

pensamiento esta permeado de dlferencias y distinciones esta costumbre 

nos lleva a considerar las divisiones como reales: vemos y experimentamos 

HERMENtUTICA 

HOLOGRAFIA 

el mundo como realmente dividido en iragmentos 

Arte de comprender, doctrina metbdica que como tal esta ordenada no a un 

saber teor6tico. sino a un manejo practice, a la prhctica o tecnica de la 

interpretacidn correcta de un text0 

Es un metodo de fotografia sin lente en donde el camp0 de onda de luz 

esparcida por un objeto se rewge en una placa como patrbn de interferencia. 

compuestas por partes y partes de totalidades de nivel superior, funcionando 

como una parte inlegrada de una tolalidau mas grande. Olro tdrmino 

equivalente a holbn es el de unidad mbriica, 

HOLOGRAMA 

H O L ~ N  

aparece entonces una imagen tridimensional 

Tipo especial de almacenamiento bptico: en Bste, debido a su wmposicibn 

tridimensional. cada parte esta contenida en el todo, y el todo se refleja en 

cada parte, es una especie de unidad en la diversidad y viceversa. El punt0 

es comprender a la parte como medio de acceso al todo 

Concepto que permile entender al universo como formado portotalidades 



- - - - 

7 I de ias formas 1 

vivencias de toda la especie, de caracter supraindividual o colectivo, capaz de 

explicar la gran difusidn de ternas mitol6gicos y simbdlicos de naturaleza 

semejante en culturas muy distintas y distantes, y capaz de explicar las 

similitudes entre 

10s sueiios y las visiones con temas propios de 10s mitos de culturas 

ancestrales. Este inwnsciente wlectivo contlene lo instintivo y 10s arquetipos. 

INCONSCIENTE 

COLECTIVO 

En contraposicibn al inwnsciente personal no posee wntenidos individuales. 

sino que son todos de caracter general y universal, y actlja como base desde 

la que se desarroila el psiquismo individual. A medida que las capas 

constitutivas de la psique son mas profundas van perdiendo sus 

caracteristicas y singularldades individuales y expresan la rnencionada 

Estructura pslquica suprapersonal que se extiende a la humanidad entera y 

es dep6sito del wnjunto de la memoria de la especie. Dicha estructura 

psiquica profunda fue postulada por Carl Gustav Jung que sostenia la 

existencia de dos tipos distintos de formaciones psiquicas inconscientes: un 

inconsciente mas superficial y proplo de cada individuo (el inwnsciente 

personal), y un inwnsciente profundo, heredero de las experiencias y 

I / infeligencia es la capacidad de la mente para percibir lo que existe en medio y ( 

INTELECTO 

INTELIGENCIA 

memoria colectiva que es manifestaci6n de 10s reslduos arcaicos de la 

evoluci6n de la humanidad. 

Es el participio pasado de infelligere, podria interpretarse wmo lo que ha sido 

recogido; el intelecto es mas o menos fljo, se basa en un esquema de 

categorias ya existente 

Viene de la raiz latina infelligere, tiene el sentido de reunir en medio; la  

1 116gica. precisamente tiene la funci6n de anular el pensamiento y revelar la I 

INTUlCldN 

KOAN 

verded. trascendiendo la wnciencia. Un disclpulo del Dalai Lama describe: 

"Mi maestro me mand6 llamar. luego hizo la introducci6n y me lanz6 una 

pregunta sin respuesta: < ique es la mente?> y me mir6 fija y profundamente 

a 10s ojos. Me tom6 completamente por sorpresa. La mente se me hizo 

crear categorlas nuevas 

ES une inteligencia y lrasciende cualquiera de las energlas definidas en el 

pensamiento. Es una inteligenciaactiva, no presta atencidn al pensamiento. 

lo obliga a prestar directamente atenci6n a la materia. 

Dentro de la tradici6n budista es una pregunta que carece de respuesta 

I 1 afiicos. No me quedaron palabras, nombres ni pensamientos; de hecho no I 



presewa y transmite, no sblo perpetuando, sino construyendo el sentido, la 

historia y la cultura: como ostentadora de la representatividad, se erige como 

la posibilidad de otorgar sentido a aquellas ideas que fueron, per0 que es 

necesario rehacerla con la ayuda de lo viviente. La solidez de la idea 

MASA 

MEDlAClON 

quedo ni mente, en ese hueco se revel6 una conciencia 

Unidad mental con una dominante emotiva y esta guiada por un inconsciente 

colectivo 

Se establece de dos formas: la memorable. radica en las cosas muertas. 

como monumenlos, ideaies, sentido presewado; y 10s memorantes, via un 

"linaje colectivo de recreaci6nm, sblo 10s vivos reavivan y dan sentido a lo 

muerto. En este ultimo cabe resaltar ia instituci6n, la cual generalmente 

(REDUCTIVOS (partes, las cuales a su vez serhn divididas con la finalidad de crear( 

MENTE 

METODOS 

transmitida, dependera entonces del mensaje simb6lico emitido. 

Misteriosa forma de la materia segregada por el cerebro. Su principal 

actividad parece consistir en el esfuerzo por determinar su propia naluraleza. 

tentativa que parece futii, puesto que la mente, para conocerse, no dispone 

de otra cosa que si misma. 

Son aqueilos que aislan el fenbmeno a estudiar, descomponi!?ndolo en sus 

de 10s genes 

NARRAR (Dc la palabra latina gnonrr, cmparentada a su ver con gnorere, que quiere decir 

MORFOGENESIS 

eonocer. La nanacidn es una forma dc conoeimicnto, igual que la "ciencia", palabra 

que viene de rcire (saber), y que end rclacionada con seindere (ercindir, conar). El 

lenguaje admitido en cicncia no er otro que e l  matemitica, e l  cual canrtimye una 

categorias, tipologias y conceptos que constituyan una teoria que detina y 

explique al fen6meno como algo tangible, real e intentando obviar su 

estructura y funcionamiento 

Se fundamenta en la historia ancestral y se explica en terminos de la herencia 

I 1 herrarnienra bicn afilada, que sirve para conar cn pedazar, er deeir para analizar lus I 
I (obrervaciones, y agmparlas luego de tat modo que Iinalmentc puedan rcr( 

I ( peculiartdades de d~cclon se podra tener acceso a la realtdaa utlilzando una / 

NARRAR 

OPINION 

companidar. a1 podcr ser repetidas. 

De la palabra latina gnarus, emparentada con gnoscere, es decir conocer: la 

narracan como la ciencia es una forma de conocimiento 

Dorninadora de todos 10s reglmenes, sin peril, en todos I06 lugares y en 

ninguno su presencia es tan excesiva que 5610 permite una teologia 

negativa ... la opinibn tiene un estilo, y solo estudiando sus minimas 



Es la noci6n central de la filosofia de la ciencia de Th. Kuhn, tal como la 

desarrolla en su obra La estructura de las revoluciones cientificas ($962) La 1 

1 ARCAICOS I remanentes arcaicos, es decir aspectos mitol6gicos que se hacen presentes / 

RAZA ' 

REMANENTES 

ciencia no es meramente un sistema te6rico de enunciados que se 

desarrollan en la mente de 10s individuos que se dedican a ella, sin0 que es 

una actividad que lleva a cab0 una comunidad de cientificos, en una epOCa 

delerminada de la historia y en condiciones sociales wnuetas. El desarrollo 

hist6rico de la ciencia supone la existencia de un aparadigmau, que Kuhn 

define como un conjunto de creencias, valores y tecnicas compartidos por 

una comunidad cientifica. En un sentido mas restringido, un paradigma es 

tambien una realizaci6n modelica de la actividad cientiflca, explicada en libros 

de text0 cientificos, conferencias o lrabajos de laboratorio. 

Condiciones necesarias del paradigma son: a) que la comunidad cientiflca lo 

comparta y b) que sea capaz de asimilar anomalias, propiedad de la que 

proviene el desarrollo acumulativo de la ciencia. 

Representa una acumulaci6n hereditaria de las caracteristicas de cada 

pueblo, ademas de sintetizar el caracter, las tradiciones y la cultura 

En su lnterpretaci6n de 10s suenos Freud descubre lo que BI denomina 

REOMODO 

en 10s sueilos de las personas, sin que estas estBn familiarizadas con ese 

mito o ese relato religiose que se ha hecho presente en la vida onirica. 

(rheo er l a  cab de un verbo griego cuyo significada el fluir .De refiere a un procero 

multifaeilico que trasciende las noeiones tipicas a l  uro robre la eharla y e l  

RESONANCIA 

M6RFlCA 

SIGN0 

I I defini6 como la mejor formulaci6n posible, no susceptible de exposici6n mas] 

inlercambio dc cornunicacion. 

Proceso rnediante el cual el pasado se hace presente en 10s campos m6lficos 

y conlleva la transmisi6n de influencias causales formativas que actlian a 

!raves del tiempo y el espacio. 

Tiene como caracteristcas fundamentales su arbitrariedad y maxima 

adecuacion a su significado, pues no existe una relacidn entre ambos que 

SIMBOLO 

clara o explicita. de algo relativamente desconocido. Por ello, podemos decir 

que crea o instaura un sentido, un ambito de signification que emerge a 

vaya mas all= de la eleccidn arbitraria de 10s significantes siempre y cuando 

estos permitan mantener su naturaleza funcional de enalogias de abreviacidn 

que economicen y simplifiquen el significado. Su finalidad, es pues, la 

designacionabreviada de aquello a lo que refieren. 

No es de ningun mod0 arbitrario, en la medida en que su significado es 

imposible de presentar por otro medio que no sea al simbolo mismo. Jung lo 



(raves de el y se agota en el y que, por ello, lo encarna 

Una coincidencia significativa, palrones de causaiidad relacionados 

significativamente. 

Ocurrencia simultsnea da dos aconfecimientos significativos, pem no 

TEORiA 

1 1 palabras, establece el nosofros. Morga a la comunidad raz6n y seniido a su I 

conectados causalmenl: coincidencia en el liempo de dos 0 mas 

aconfecimientos causaimenfe no relacionados que poseen significaciones 

iguales o simrlares 

procede del griego theoria, que tiene la misma raiz que teatro, significa ver o 

hacer un especiacuio; es decir una ieoria es en primer lugar una manera de 

TRANSMiTlR 

formarse una idea y noun conocimienio de lo que es el mundo, y aquel que 

es capaz de sostener una ieoria y pugnar por la verdad absoluta que ella 

ostenta, noes mBs que un buen comediante 

El transmilir preserva al gmpo social de su desintegracibn, mas que por 

causas externas, por la posibiiidad de sucumbir ante una implosibn, en pocas 

VISION 

CARTESIANA 

historia y cultura. ias cuales son entonces ideas transmitidas. 

Permitid a 10s cientificos contemplar a la materia wrno mueria y separarla de 

eiios mismos, viendo en &la una multitud de diversos objetos ensamblados 

dentro de una enorme maquina 
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