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Introducción
E s t e  l ib ro c o m i e n z a  y  t e r m i n a  con la convicc ión de que l as  

n u e v a s  c iencias  de la m e n t e  n e c e s i t a n  a m p l i a r  sus  hor iz on t es  pa ra  
a b a r c a r  t a n t o  la expe r ien c ia  h u m a n a  v iv ida  como las posib i l idades  
de t r a n s f o r m a c i ó n  i n h e r e n t e s  a la ex pe r i en c i a  h u m a n a .  La ex pe 
r i enc ia  co t id iana ,  por  otra p a r t e ,  debe a m p l i a r  sus  h or iz on t es  p a r a  
e n r i q ue ce rs e  con los concep tos  y  aná l i s i s  forjados por las ci encias  
de la m en te .  En este  l ibro ex p lo ra mo s  p r e c i s a m e n t e  la posibi l idad  
de u n a  i n t e r r e l a c i ó n  e n t re  las c i encias  de la m e n t e  (ciencias cogni 
t ivas) y  la expe r ie nc ia  h u m a n a .

Si  e x a m i n a m o s  la s i tu ac ión  actua l ,  con la excepción de a lg u 
nas  d i scus iones  ac a dé m ic as ,  las c i encias  cogn it ivas  no t i e n e n  n ad a  
que decir  ace rca  de qué significa ser  h u m a n o  en l as  s i t uac io nes  de 
la v ida  co t id iana .  Por  o tra  pa r t e ,  es p reci so p r e s e n t a r  l as  t r ad ic io 
nes  h u m a n a s  que se h a n  co n cen t r ad o  en el aná l i s i s ,  la com pre ns i ón  
y  las pos ib i l idades  de t r a n s f o r m a c i ó n  de la v ida  co t id iana  den t ro  de 
un contexto  que l as  v u e l v a  accesibles  p a r a  la ciencia.

Q u e r e m o s  ab o r d a r  el viaje que e m p r e n d e m o s  en este l ibro co
mo la c o n t i n u a c i ó n  m o d e r n a  de un  p r o g r a m a  de i n v e s t i g a c io n e s  
fundado  hace  m á s  de u n a  ge n er ac ió n  por el filósofo f rancés M au r ic e  
M e r l e a u - P o n t y . 1 Por  con t in u ac i ó n  no a l u d i m os  a un e x a m e n  a c a d é 
mico del p e n s a m i e n t o  de M e r l e a u - P o n t y  en el contexto de l as  c i en 
cias cogn i t ivas  c o n t e m p o r á n e a s ,  s ino que m a n i f e s t a m o s  que los e s 
cri tos de M e r l e a u - P o n t y  h a n  cons t i tu ido  u n a  guía  y  u n a  insp i rac ión  
p a r a  n u e s t r a  t a rea .

S o s t en em o s ,  con M er l eau -P o n ty ,  que la c u l tu ra  científ ica occi
de n ta l  r e q u i e re  que v e a m o s  n u e s t r o s  cuerpos  no sólo como e s t ru c 
t u r a s  físicas sino como e s t r u c t u r a s  v iv idas  y  ex per ienc ia les ,  es de 
cir como "ex ternos"  e " internos" ,  como biológicos y  fenomenológicos .  
Es obvio que ambo s  aspectos  de la co rpo ra l idad  no se oponen  sino

1 P ensam os  an te  todo en los p rimeros  trabajos  de M erleau-Ponty: La Structure 
du Comportement y La Phénoménologie de la Perception.



que,  por  el co n t ra r io ,  c i r cu lamo s  c o n t i n u a m e n t e  de un  aspecto  al 
otro.  M e r l e a u - P o n t y  e n t e n d í a  que no pode mos  co m p r e n d e r  e s t a  cir
culación s in u n a  inv es t igac ió n  d e ta l l a d a  de su eje f u n d a m e n t a l ,  a 
saber ,  la co rpor ización  del conocimiento,  la cognición y  la e x p er i en 
cia. Pa ra  M er l eau -Po n t y ,  pues ,  al igual  que p a r a  noso t ros ,  co rp ora 
l idad t i ene  este doble sen t ido :  ab a r ca  el cuerpo  como e s t r u c t u r a  ex- 
pe r i enc ia l  v iv ida  y  el cuerpo  como el contexto o ámbi to  de los m e c a 
n i smos  cognit ivos.

La corpo ra l idad  en este doble sen t ido  ha es tado  v i r t u a l m e n t e  
a u s e n te  de las  c i encias  cogn i t ivas ,  t a n to  en las  d i scus iones  f i lo s ó f i 
cas como en las inves t iga c ion es  p r a g m á t i c a s .  Te nem os  en c u en t a  a 
M er l eau -Po n t y ,  pues ,  porque  a f i rm am o s  que no se pu ed e  in v es t i ga r  
la c i r cu lación  en t r e  las  c i encias  cogni t ivas  y  la expe r ien c ia  h u m a 
na sin co n c e n t ra r  la a t enc ión  en este doble sen t id o  de corpora l idad .  
E s t a  a f i rm ac i ón  no es p r i m a r i a m e n t e  f i losóf ica .  Por  el con t ra r io ,  
so s t e n e m o s  que t a n to  el desa r ro l lo  de la inves t iga c ió n  en l as  ci en
cias cogni t ivas  como la r e l ev an c i a  de es ta  i nv es t i gac ión  p a r a  la ex
pe r i enc ia  h u m a n a  v iv ida  r e q u i e r e n  la t e m a t i z a c i ó n  expl í ci ta  de e s 
te doble sen t ido  de corpora l idad .  Es te  l ibro as p i r a  a ser  un  p r i m er  
paso en esta  t a rea .

A u n q u e  b u s c a m o s  ins p i rac ió n  en M er le au -P o n ty ,  r econocemos  
que n u e s t r a  s i tuac ió n  ac tu a l  es m u y  di feren te .  Ha y  por  lo meno s  
dos r az o n es  p a r a  es t a  diferencia,  u n a  p ro p ia  de la c i encia  y  otra 
p rop ia  de la exper ienc ia  h u m a n a .

Pr imero ,  en los t i e mp os  en que M e r l e a u - P o n t y  em p r en d i ó  su 
l abor  — las décadas  de 1940 y  1950— las po tenc iales  ci encias  de la 
me n t e  es ta b an  f r a g m e n ta d a s  en d iver sas  d iscipl inas  s in com un ic a 
ción en t re  sí: la neurolog ía ,  el ps icoaná l i s i s  y  la psicología ex p er i 
m e nt a l  conduc t i s t a .  Hoy vemos  la em ergenc ia  de u na  nuev a  mat r i z  
in te r d i sc ip l in a r i a ,  las  c i encias  cogni t ivas,  que inc luyen  no sólo las 
neuroc iencias  sino la psicología cognit iva,  la l ingü ís t i ca ,  la in te l igen
cia art i ficial  y,  en mu chos  cen tros ,  la f i losofía.  M ás  aun ,  la ma yor  
pa r t e  de la t ecnología cognit iva,  que es esencial  p a ra  la ciencia de la 
me n t e  co n te mp o rán ea ,  se ha desa r ro l l ado  sólo en los ú l t imos  c u a re n 
ta años,  con el o rd en ad or  digi tal  como ejemplo má s  significat ivo.

Seg u n d o ,  M e r l e a u - P o n t y  abordó el m u n d o  vivido de la ex pe
r i enc ia  h u m a n a  desde el pu n t o  de v i s t a  f i losóf ico  e lab or ado  en la 
t r ad ic ión  de la fenomenología.  H ay  m u ch o s  h e r ed er o s  d i rectos  de la 
f enomenolog ía  en la e scena  c o n te m p o r á n e a .  En F r an c i a ,  la t r a d i 
ción de H e i d e g g e r  y  M e r l e a u - P o n t y  se c o n t i n ú a  en a u t o r e s  como 
Miche l  Foucau l t ,  J a c q u e s  D e r r i d a  y  P i e r r e  B o u r d i e u . 2 En Am ér ic a

2 Véase por ejemplo, Foucault:  Les mots et les choses. Une archéologie des 
sciences humaines; Derrida: La voix et le phénoméne; Bourdieu: Le sens pratique.



del No r te ,  H u b e r t  Dreyfus ha sido por mu ch o  t i e mp o  el t á b a n o  hei-  
de gger iano  de l as  c i encias  co g n i t i va s ,3 y  ah o ra  se h a n  s u m a d o  a esa 
e m p r e s a  crí t ica  otros que la v in c u l a n  con d ive r sa s  á re a s  científ icas,  
t a l e s  como Ter ry  W in n o g ra d ,  F e r n a n d o  F l o r e s , 4 Gord on  G l o b u s 5 y 
J o h n  H a u g e l a n d . 6 En  u n a  dirección m e n o s  f i lo só f i ca ,  la f e n o m e n o 
logía como e t nom et odo lo g ía  ha co n t in u ad o  r e c i e n t e m e n t e  en los e s 
tud io s  sobre impro v i s ac ión  rea l i za d o s  por D. S u d n o w .7 Por ú l t imo ,  
la f enomenolog ía  ha dado su n o m b re  a u n a  t r ad ic ión  de la psicolo
gía c l ínica .8 Es tos  en foques ,  s in em ba rg o ,  d e p e n d e n  de los mé todos  
de sus  d i sc ipl inas  o r ig in a r i a s :  l as  a r t i c u la c i on es  lógicas  de la f i los o
fía, el aná l i s i s  i n t e r p r e ta t i v o  de la h i s t o r i a  y  la sociología y  el t r a t a 
mien to  de los p ac ie n te s  en t e rap ia .

A pe s a r  de es ta  act iv idad ,  la f eno menolog ía  c o n t i n ú a  s iendo 
— e s p ec ia lm en te  en A m é r i c a  del No r te ,  donde  a c t u a l m e n t e  se r e a l i 
zan  g r a n  p a r t e  de l as  inv es t iga c io ne s  en ciencias  cogn i t ivas—  u n a  
escuela  f i losófica de inf luenc ia  r e l a t i v a m e n t e  escasa.  Cr ee m o s  que 
es hora  de p ro p on er  un métod o  y  un enfoque r a d i c a l m e n t e  nuevos  
p a r a  la i m p l e m e n t a c i ó n  de la v is ión  de M er l eau -Po n t y .  En este l i 
bro ofrecemos pues  un nuevo  l inaje,  que  desc iende  de la in tuic ión  
f u n d a m e n t a l  de la doble co rpora l idad  tal  como la a r t i culó  in ic ia l 
m e n t e  Mer le au -Po n t y .

¿Qué desafíos en f re n t a  la exper ienc ia  h u m a n a  como r es u l t a d o  
del e s tud io  científico de la m e n t e?  La p reo cup ac i ón  ex i s t enc ial  que 
a n i m a  n u e s t r a  d i s cus ió n  en este  l ibro de r iv a  de la d e m o s t r a c i ó n  
t a n g i b le ,  d e n t r o  de l as  c i enc ias  cog n i t iva s ,  de que el yo  o sujeto 
cognitivo es fundamentalmente fragmentado, dividido o no unifica
do. Por  cierto,  la cu l tu ra  occ iden ta l  ya  h ab ía  r e p a r a d o  en esto.  M u 
chos f i lósofos,  p s i q u i a t r a s  y  t eó ricos  socia les  desde N ie tz sc he  h a n  
desaf i ado n u e s t r a  concepción rec ib ida  del yo o sujeto como ep icen
tro del con oc imien to ,  la cognición,  la e x p er ie n c i a  y  la acción.  No 
o b s t an te ,  la em er g e n c i a  de este t e m a  den t ro  de la ci encia s eñ a l a  un 
acon te c i mi en to  m u y  s ignif icat ivo,  pues  la ciencia b r i n d a  la voz de

3 Dreyfus: What Computers Can't Do.
4 W innograd  y Flores: Understanding Computers and Cognition.
5 Globus: Dream Life, Wake Life; "Heidegger and Cognitive Science"; "Derrida 

and connectionism"; "Deconstructing the Chinese room".
6 J. Haugeland: "The N a tu re  and Plausibili ty  of Cognitivism".
7 Sudnow: Ways ofthe Hand: The Organization oflmprovised Conduct.
8 Los trabajos  clave son J a sp e rs :  Allgemeine Psychopathologie y Binswanger, 

Zur phanomenologischen Anthropologie. P a ra  u n a  re se ñ a  rec ien te  y ac tu a l izad a  
desde u n a  perspectiva europea, véase J o h nk h eere :  Phénoménologie et analyse exis- 
tentielle. P a ra  trabajos  represen ta t iv os  de es ta  escuela en el mundo angloamericano, 
véase por ejemplo, Lecky: Self-consistency; Rogers: On Becoming a Person; Snygg y 
Combs: Individual Bella vior.



la a u t o r id a d  en n u e s t r a  cu l tu r a ,  en u n a  m e d i d a  que no e n c u e n t r a  
p a r a n g ó n  en n i n g u n a  o t ra  p rá c t i c a  ni  i n s t i t u c i ó n  h u m a n a .  M ás  
aun ,  la ciencia — de nuevo,  a di ferencia de o tras  p rá c t i c as  e i n s t i t u 
ciones h u m a n a s — e n c a r n a  su co m p re ns ió n  en a r t e fac tos  t ecnológ i
cos. En el caso de l as  c i encias  cogni t ivas ,  dichos a r t e fac tos  son m á 
q u in as  p e n s a n t e s / a c t u a n t e s  cada vez m á s  complejas ,  que  t i e ne n  tal  
vez  a u n  m á s  po tencia l  que los l ib ros del f i lósofo,  l as  ref l ex iones del 
teórico social  o los aná l i s i s  t e ra p é u t i c o s  del p s i q u i a t r a  p a r a  t r a n s 
fo rm ar  la v ida co t idiana.

Es te  p r o b le m a  cen t ra l  y  f u n d a m e n t a l  — el e s t a t u s  del yo  o s u 
j e t o  cogni t ivo— se podr ía  re l egar ,  desde  luego,  a u n a  e m p r e s a  p u r a 
m e n t e  t eó r i ca .  E m p e r o ,  e s t e  t e m a  o b v i a m e n t e  toca d i r e c t a m e n t e  
n u e s t r a  v ida  y  n u e s t r a  au t o c o m p re n s ió n .  Por  lo t a n to ,  no es so r 
p r e n d e n t e  que los pocos l ibros e locu en tes  que a b o r d a n  es te p ro b le 
ma,  t a l e s  como The Mind's I  de H o fs ta d t e r  y  D e n n e t t  y  The Second 
Self de S h e r r y  Turk le ,  cobren  co n s id e ra b l e  p o p u l a r i d a d . 9 En  u na  
v en a  má s  aca démica ,  la c i rcu lación  en t re  ciencia y  expe r ie nc i a  ha 
emerg ido  en d i scus iones  ace rca  de la "psicología popu la r"  o en for
ma s  de inv es t igac ió n  t a l e s  como el "anál i si s  conversac iona l" .  Un  i n 
t en to  au n  m á s  s i s t em át i co  de a b o r d a r  la r e l ac ión  e n t re  ci encia y 
exp er ie n c i a  se e n c u e n t r a  en el r e c i en t e  l ibro de Ra y  Jackendof f ,  
Conscíousness and the Computational Mind,10 que ab or da  la r e l a 
ción en t re  ciencia y  expe r ie nc ia  t r a t a n d o  de b r i n d a r  un f u n d a m e n 
to info rmát ico  p a ra  la expe r ie nc i a  de la pe rcepc ión consciente.

A u n q u e  o b v ia m en te  c o m p a r t i m o s  las p reo cu p ac i o ne s  de estos  
d ive r sos  l ib ros ,  no e s t a m o s  sa t i s fe ch os  con sus  p r o c e d i m i e n t o s  y 
r e s p u e s ta s .  E n t e n d e m o s  que el ac tua l  est i lo de inves t i ga c ió n  es l i 
mi ta do  e insa t is facto r io ,  t a n to  t eó ri ca  como e m p í r i c a m e n te ,  porque 
no hay un enfoque directo y  pragmático de la experiencia con el 
cual complementar la ciencia. En consecuencia ,  t a n to  l as  d im e n s io 
nes e s p o n t á n e a s  como las má s  ref l exivas  de la ex per ie nc ia  h u m a n a  
rec iben  a p e n a s  un t r a t a m i e n t o  fugaz y  superf i cia l ,  el cual  no puede  
compet i r  con la h o n d u r a  y  la complej idad  del aná l i s i s  científico.

¿Cómo p r o p o n e m o s  r e m e d i a r  e s t a  s i t u ac i ó n ?  G r a n  c a n t i d a d  
de p r u e b a s  r e u n i d a s  en m u ch o s  contex tos  d u r a n t e  la h i s t o r i a  h u 
m a n a  i nd i can  que la expe r ien c ia  se pu ed e  e x a m i n a r  de m a n e r a  d i s 
c ipl inada  y  que la a p t i t u d  p a r a  dicho e x a m e n  se pu ed e  re f in a r  con
s i d e r a b l e m e n t e  con el t r a n s c u r s o  del t iempo .  Nos  re fe r imos  a la 
exper ienc ia  a c u m u l a d a  en u n a  t r ad ic ión  con la cual  no e s t á n  fami-

the /  ̂ Dennett :  The Minds' I. Turkle: The Second Self: Computers and 
10 Jackendoff: Consciousness and the Computational Mind.



l i a r i z a d o s  la m a y o r í a  de los o cc id en t a l es ,  pero  que O cc i d en te  no 
pu ed e  seg u i r  igno rando :  la t r a d ic ión  b u d i s t a  de la p rác t i ca  m e d i t a 
t iva y  la exp loración p r a g m á t i c a  y  f i losófica.  A u n q u e  much o  meno s  
conocida que o t r as  inv es t i ga c i o n es  p r a g m á t i c a s  de la expe r ie nc ia  
h u m a n a ,  t a l e s  como el ps icoaná l i s i s ,  la t r ad ic ión  b u d i s t a  es m u y  r e 
l ev an te  p a r a  n u e s t r o s  in te re se s ,  pues ,  como v er em o s ,  el concepto de 
un  ser  cognit ivo no un if i cado o d es ce n t ra d o  (los t é r m i n o s  h a b i t u a 
les son "ca ren te  de ego" o "ca ren te  de yo") es la p iedr a  a n g u l a r  de la 
t r ad ic ión  bu d i s t a .  M ás  aun,  es t e concepto — a u n q u e  por cierto in 
cluido en los de b a t es  f i losóficos  de la t r ad ic ió n  b u d i s t a — es fu n d a 
m e n t a l m e n t e  u n a  v e r s i ó n  ex p er i en c i a l  de p r i m e r a  m a n o  ofrecida 
por m e d i t a d o r e s  que a l c a n z a n  un  g rad o  de "p resencia  m e n t a l "  (véa
se el cap í tu lo  2) en su expe r ie nc ia  de la v ida  cot id iana .  Por  e s t as  
r a zo n es ,  pues ,  p ro p o n em o s  co ns t ru i r  un  p u e n te  en t r e  la m e n t e  en 
la ciencia y  la m e n t e  en la ex per ienc ia  m e d i a n t e  la a r t i cu lac ión  de 
un diálogo en t r e  e s t as  dos t r a d ic io n es  de las c i encias  cogn it ivas  oc
c ide n ta le s  y  la psicología m e d i t a t i v a  bud i s t a .

Enfa t icemos  que la m e ta  p r e d o m i n a n t e  de este l ibro es prag
mática. No  nos p ropon em os  con s t ru i r  u n a  g ra n  t eo rí a unif i cada,  sea 
científica o fi losófica,  ace rca  de la r el ac ión mente -c uerp o .  Tampoco 
nos p r oponemos  escr ibir  un t r a t a d o  de re l a t iva  erudición.  Des eam os  
abr i r  un espacio de pos ib i l idades  donde se pue da  aprec ia r  p l e n a m e n 
te la ci rculación en t r e  las ciencias cogni t ivas  y  la exper iencia  h u m a 
na, y  p romover  las pos ib i l idades  t r a n s fo rm a d o ra s  de la exper iencia  
h u m a n a  en u n a  c u l tu ra  científica.  E s ta  o r ien tac ión  p ra g m á t i c a  es 
común a ambos  polos de este libro. Por  u n a  par t e ,  la ciencia avan za  
g rac ias  a su vínculo p rag má t ico  con el m u n d o  fenoménico:  má s  aun,  
su conval idación  der iva  de la eficacia de este vínculo.  Por  otra par t e ,  
la t r ad ic ión  de la p rá c t i ca  m e d i t a t iv a  a v a n z a  g rac ias  a su v ínculo 
s is t emát ico  y  d iscipl inado con la exper ienc ia  h u m a n a .  La conval ida
ción de esta t r adic ión  der iva  de su ap t i tu d  pa r a  t r a n s fo rm a r  p ro gr e 
s iv am en te  n u e s t r a  exper ienc ia  y  n u e s t r a  autocomprens ión .

Al escr ibir  es t e l ibro,  b u s c a m o s  un nivel  de d iscusión  que r e 
su l t e  accesible a d iver sos  públ icos.  P r o c u r a m o s  d ir ig i rnos  no sólo a 
los científicos cognit ivos,  s ino t a m b i é n  a los l egos ed uca do s  con un 
in te ré s  g en er a l  en el diálogo en t r e  ciencia y  exper ienc ia ,  así  como a 
aquel los  i n t e r e s a d o s  en el p e n s a m i e n t o  b u d i s t a  o compa ra t iv o .  En 
consecuenc ia ,  los m i e m b ro s  de estos  g ru pos  v a r i a d o s  (y, e sp e r am o s ,  
s u per pue s to s )  quizá  d es een  en ocas iones  que h u b i é r a m o s  ded icado  
m á s  t i emp o  a un pu n t o  específico de l as  d iscus iones  cient íf icas,  f i lo 
sóficas o co m p ar a t i v as .  H e m o s  t r a t a d o  de a n t i c ip a r  a l gunos  de es 
tos  p u n t o s ,  pero h e m o s  s i tu ad o  n u e s t r o s  c o m e n t a r i o s  en n o ta s  y 
a p én d ic es  p a r a  no de s v ia rn o s  del f lujo de la d iscusión,  la cual  — r e 
p e t im o s — va d ir igida a un públ ico ampl io.



Ah o ra  que he m o s  p r e s e n t a d o  al lector  el t e m a  p r i nc ipa l  de es te l ibro,  e sbocemos  su desa r ro l lo  en cinco pa r t e s :
• L a  p r i m e r a  p a r t e  p r e s e n t a  a los dos in te r l o cu to r es  de n u e s 

t ro diálogo.  In d ic am o s  qué e n t e n d e m o s  por  "ciencias cogni t ivas"  y 
"exper iencia h u m a n a " ,  y  b r i n d a m o s  un p a n o r a m a  del desa rro l lo  del 
diálogo ent re  am bo s  in te r locu to res .

• L a  s e g u n d a  p a r t e  p r e s e n t a  el modelo in fo rmát ico  de la m e n 
te, que dio or igen a las c i encias  cogn it ivas  en su fo rma clásica (cog
n i t ivismo) .  A q u í  vemo s  cómo las ci encias  cogn it ivas  r e v e l a n  la no 
u n id a d  del sujeto cognit ivo y  cómo la p ro gre s iv a  cap t ac ión  de un yo 
no unif i cado b r i n d a  la p ie dra  a n g u l a r  de la p r ác t i ca  m e d i t a t i v a  b u 
d is t a  y  de su a r t i cu lac ión  psicológica.

• La t e rc e ra  p a r t e  s eñ a l a  que los f e nó me nos  h a b i t u a l m e n t e  
a t r i bu i do s  a un  yo  p o dr ía n  su rg i r  s in un yo  real .  D en t r o  de las c i en 
cias co gn i t i vas ,  esto a b a r c a  los con cep tos  de a u t o o r g a n i z a c i ó n  y 
p ro p ie d ad es  e m e r g e n t e s  de los p rocesos  cogni t ivos,  e s p e c i a l m e n t e  
en los mode los  conex ion i s t as .  D en t r o  de la psicología bud i s t a ,  ello 
inc luye la e s t r u c t u r a  e m e r g e n te  de fac tores  m e n t a l e s  de n t r o  de un 
m o m e n to  de la exper ienc ia  y  la em e rg e n c i a  de la conf igurac ión  ca u
sal  k á r m ic a  de la exp er ienc ia  en el decurso  del t iempo .

• La c u a r t a  p a r t e  a v an za  m á s  allá,  p r e s e n t a n d o  el nuevo  en
foque en las c i encias  cogn it ivas.  P r o p o n e m o s  el t é r m i n o  enactivo 
p a r a  este nuevo  enfoque.  En el p r o g r a m a  enact ivo ,  c u e s t io n a m o s  
e x p l í c i t am e nt e  el s u p u e s t o  — p r e d o m i n a n t e  en las c i encias  cogn it i 
v a s — de que la cognición cons is t e  en la r e p r e s e n t a c i ó n  de un  m u n 
do que es i n d e p e n d i e n te  de n u e s t r a  a p t i t u d  p e r ce p t i va  y  cogni t iva 
a t r a v és  de un  s i s t e m a  cognit ivo que ex is t e  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  del 
m un do .  D e l in ea m o s  en cambio un enfoque de la cognición como ac
ción corpo r izad a ,  y  as í  r e c o b r a m o s  la idea de co rp o ra l id ad  a que 
a l u d i m os  a n t e r i o r m e n t e .  T am b i én  s i t u a m o s  este enfoque de la cog
n ic ión  d en t r o  del  con tex to  de la t e o r í a  evo lu t iva ,  a r g u m e n t a n d o  
que la evolución no cons is te  en la ad a p t a c i ó n  óp t ima ,  s ino en lo que 
d e n o m i n a m o s  decurso  n a t u r a l .  Es te  cuar to  paso de n u e s t r o  l ibro es 
qu izás  el apo r te  m á s  c rea t ivo  que ofrecemos a las ci encias  cogn i t i 
va s  c o n te m p o rá n e a s .

• La q u in t a  p a r t e  e x a m in a  las  im pl icac iones  f i losóf icas  y  ex- 
pe r i en c i a le s  del enfoque enact ivo ,  seg ú n  el cual  la cognición no t i e 
ne f u n d a m e n t o s  ni c i mien tos  ú l t im os  m á s  al lá de la h i s to r i a  de la 
corpor ización.  P r im e r o  s i t u a m o s  es ta s  impl icac iones  de n t r o  del con
tex to  de la cr í t ica  c o n t e m p o r á n e a  occ iden ta l  del ob jet iv ismo y  el 
f u n d a c i o n a l i s m o .  Lu eg o  p r e s e n t a m o s  lo que q u iz á  h a y a  s ido la 
c o m p r e n s i ó n  m á s  r a d i c a l m e n t e  no f u n d a c i o n a l i s t a  en la h i s t o r i a  
h u m a n a ,  la e scuela  M a d h y a m i k a  del bu d i s m o  M a h a y a n a ,  la e s cu e
la en cuyas  pe rcepc iones  se ha c i m e n t a d o  todo el p e n s a m i e n t o  bu- 
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dis ta  poste r io r  de peso.  Con c lu imos  e x a m i n a n d o  a l g u n a s  de l as  i m 
pl i caciones  é t icas  de m a yo r  a l cance del viaje em p r e n d i d o  en este l i 
bro.  Quiz á  la q u in ta  p a r t e  sea el apor te  má s  c rea t ivo que h a y a m o s  
rea l i zado  d en t ro  de n u e s t r o  contexto cu l tu ra l  m á s  ampl io .

A s p i r a m o s  a que es ta s  cinco p a r t e s  e x p r e s e n  u n a  c o n v e rs a 
ción d u r a n t e  la cual  e x p lo ra re m o s  la exp er ienc ia  y  la m e n t e  den tro  
de un  ho r iz on te  m á s  ampl io  que inc luya  t a n t o  la a t enc ión  m e d i t a t i 
va  a la expe r ie nc ia  en la v ida  co t id iana  como la a t en c i ón  científica 
a la m e n t e  en la n a t u r a l e z a .  E s ta  conversac ión  está  m o t i va da ,  en 
defini t iva,  por  un  in t e rés :  s in a b r a z a r  la r e l ev an c i a  e i m p o r t an c i a  
de la expe r ien c ia  co t id iana  h u m a n a ,  el poder  y  la complej idad  de 
l as  c i encias  cogn it ivas  c o n t e m p o r á n e a s  p o d r ía n  g e n e r a r  u n a  c u l tu 
ra científ ica div id ida en la cual  n u e s t r a s  concepciones cient íf icas de 
la v ida  y  de la m e n t e ,  por u n a  p a r t e ,  y  n u e s t r a  a u t o c o m p re n s ió n  co
t i d i a n a ,  por  la o tra ,  se v u e l v a n  in co n c i l i a b l es .  A n u e s t r o  j u i c i o ,  
pues ,  es tos  p r o b le m as ,  a u n q u e  científicos y  t écnicos ,  son i n s e p a r a 
b les  de p r e o c u p a c i o n e s  p r o f u n d a m e n t e  é t i cas  que r e q u i e r e n  u n a  
co m p re ns ió n  n u ev a  e i g u a l m e n t e  p ro funda  de la d ign idad  de la v i 
da h u m a n a .
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Una circularidad fundamental: 
en la mente del científico reflexivo

U n a c o n d i c i ó n  dada
Un científico cognit ivo de o r i en tac ión  fenomenológica  que r e 

f l ex ionara  sobre los o r ígenes  de la cognición podr ía  r a z o n a r  así: la 
m e n t e  d es p ie r t a  en un  m un do .  No so t ros  no h em o s  d i s eñado  n ue s t r o  
m un do .  S i m p l e m e n te  nos h em o s  hallado con él; he m o s  d esp er t ado  
t a n to  a noso t ros  m is m o s  como al m u n d o  que h a b i t a m o s .  L le gamos  a 
ref l ex ionar  sobre ese m u n d o  m i e n t r a s  crecemos  y  vivimos.  Reflexio
n am o s  sobre un m u n d o  que no está  hecho,  sino ha l lado ,  y  s in e m 
barg o  t a m b i é n  es n u e s t r a  e s t r u c t u r a  la que nos  capac i t a  p a r a  ref l e
x io n ar  ace rca  de este m un do .  Así  en la reflexión nos en co n t r am o s  en 
un  círculo: e s t am o s  en un  m u n d o  que pa rece  es ta r  allí  an te s  de que 
comience la reflexión,  pero ese m u n d o  no está s ep ar ad o  de nosot ros .

P a r a  el f i lósofo  f rancés  M a u r i c e  M e r l e a u -P o n t y ,  el r ec onoc i 
mien to  de este  círculo abr ía  un espacio en t r e  el yo  y  el m u n d o ,  en 
t re  lo i n t e r n o  y  lo exte rno .  Es te  espacio no era un ab i sm o ni u n a  di 
v isor i a;  a b r a z a b a  la d is t inc ión  e n t re  yo  y  m u n d o ,  m a s  b r i n d a b a  la 
c o n t i n u id a d  en t r e  ambo s .  Su  a p e r t u r a  r e v e l a b a  un cam ino  i n t e r 
medio,  un entre-deux. En el prefacio a su Fenomenología de la per
cepción, M e r l e a u - P o n t y  escr ibía:

Cuando comienzo a reflexionar, mi reflexión descansa sobre una 
experiencia no reflexiva; más aun, mi reflexión no puede no captarse 
como un acontecimiento, y  así se manifiesta a sí misma a la luz de 
un acto verdaderamente  creativo, de una est ructura modificada de 
conciencia, y  empero debe reconocer, concediéndole prioridad sobre 
sus propias operaciones, ese mundo que es dado al sujeto porque el 
sujeto es dado a sí mismo.. .  La percepción no es una ciencia del mu n
do, ni siquiera es un acto, una toma deliberada de posición; es el 
trasfondo a part ir  del cual todos los actos sobresalen y  está presu
puesta por ellos. El mundo no es un objeto tal que yo tenga en mi po
sesión la ley de su constitución; es el ámbito natural ,  el campo de to
dos mis pensamientos y  de todas mis percepciones explícitas.1

1 Maurice Merleau-Ponty: Phénoménologie de laperceptíon, págs. iv y v.



Y hac ia  el final  del l ibro escr ibía:

El punto esencial es comprender plenamente el proyecto del mun
do en que estamos. Lo que hemos dicho del mundo como inseparable 
de los puntos de vista sobre el mundo nos ayudará aquí a entender la 
subjetividad como inherente al mundo.2

La ciencia (y la f i losofía,  l legado  el caso) opta en g en e ra l  por 
ig n o ra r  lo que podr ía  h a b e r  en ese entre-deux o cam ino  in t e rm ed io .  
En  v e r d a d ,  se p o dr ía  r e s p o n s a b i l i z a r  en p a r t e  a M e r l e a u - P o n t y ,  
pue s  en su Fenomenología, al m en os ,  él veía la ciencia como p r i m a 
r i a m e n t e  no reflexiva;  a r g u m e n t a b a  que la ci encia i n g e n u a m e n t e  
p re s u p o n í a  la m e n t e  y  la conciencia.  En  rea l i da d ,  é st a  es u n a  de las 
p o s t u r a s  e x t r e m a s  que pued e  a d o p ta r  la ciencia.  El ob se rv ad or  que 
un físico del siglo XIX ten ía  en m e n t e  a m e n u d o  se descr ibe  como un 
ojo incorpóreo que mi r a  o b je t i v am en te  e l j u e g o  de los f enómenos .  O, 
p a r a  ca m b ia r  la me tá fora ,  se podr ía  i m a g i n a r  a tal  o b se r va dor  co
mo un a g en t e  cogni t ivo que d es c i en de  a la t i e r r a  co n s id e r á n d o l a  
u n a  rea l i d ad  desconoc ida y  objet iva que debe describir .  Sin  e m b a r 
go, l as  cr í t icas  a e s t a  posición  p u e d e n  i rse f ác i l men te  al ex t r em o  
opuesto.  El pr inc ip io  de i n d e t e r m i n a c i ó n  de la me cá n ic a  cuán t i ca ,  
por  ejemplo,  a m e n u d o  se u t i l i za  p a r a  a b r a z a r  un sub je t iv i smo en 
el que la m e n t e  "cons truye"  el m u n d o  por  sí m is m a .  Pe ro  cuan do  
nos vo lvemos  sobre noso t ros  m is m o s  p a r a  h ac e r  de n u e s t r a  cogn i
ción n u es t ro  t e m a  científico — y ello es p r e c i s a m e n t e  lo que i n t e n t a  
la n u ev a  ciencia de la cognición— , n i n g u n a  de es ta s  posiciones  (el 
s u pu es t o  de un  o b se r vad or  incorpóreo  o el de u n a  m e n t e  des -m un -  
dada)  r e s u l t a  adec uad a .

Pron t o  nos i n t e r n a r e m o s  m á s  en es ta  cues t ión.  Por  el m o m e n 
to, de se am os  h a b l a r  con m a y o r  p reci s ión ace rca  de esta  ciencia que 
ha cobrado dicho viraje.  ¿Qué es e st a  n u ev a  r a m a  de la ciencia?

¿Qué son las c i e n c i a s  co g n it iv a s?

"Ciencias  cogni t ivas"  es el n o m b r e  ac tu a l  de esta  n u ev a  disci 
p l i n a . 3 En  su sen t ido  m á s  ampl io,  el t é r m i n o  se u sa  p a r a  ind ica r  
que el e s tudio  de la m e n t e  es en sí  m is mo  u n a  e m p r e s a  científica 
v a l ed era .  Las  c iencias  cogn i t ivas  aú n  no e s t á n  e s t ab le c id as  como 
d isc ip l ina  m a d u r a .  A ú n  no se ha conven ido  un  r u m b o  ni  ex i s t en

2 Ibíd., págs.  463-464.
3 P a r a  un re la to  h is tó r ico  in t ro d u c to r io ,  v éa se  G ard n e r :  The Mind's New 

Science. Para  una in troducción accesible, véase Still ings y otros, Cognitive Science.



m u ch o s  in v es t i ga do re s  que c o n s t i t u y a n  u n a  co mu n id ad ,  como ocu
rre,  por e j emplo,  con la física a t ó m ic a  o la biología molecu lar .  Se 
t r a t a  de un  con junto de d isc ip l inas  m á s  que de u n a  discipl ina a p a r 
te. La in te l igenc ia  art i f icial  ocupa un  polo i m p o r t a n t e ,  y  el modelo 
info rmát ico  de la m e n t e  es un  aspecto  d o m i n a n t e  de todo el campo.  
En  g en er a l  se con s ide ra  que l as  d e m á s  d i sc ip l inas  son la l in g ü í s t i 
ca, la neuroc ienc ia ,  la psicología,  a veces  la an t ropo log ía  y  la f i loso
fía de la m e n t e .  C a da  d i sc ip l ina  da r í a  u n a  r e s p u e s t a  algo di feren te  
a la p r e g u n t a  de qué es la m e n t e  o la cognición,  u n a  r e s p u e s t a  que 
ref l ej ar í a sus  p ropios  in t e re se s  específicos.  El desa r ro l lo  fu turo de 
las c i encias  cogni t ivas  d is t a  pu es  de ser  claro,  pero lo que se ha p r o 
ducido ya  ha t en id o  un  p ro fundo  im pac to ,  y  tal  vez esto con tinúe.

Desde  A l e x a n d r e  Koyré  h a s t a  T h o m a s  Ku h n ,  los h i s t o r i ad or es  
y  científicos m o d er n o s  h a n  a r g u m e n t a d o  que la i m ag in ac ió n  c ient í 
fica sufre m u t a c i o n e s  ra d i ca l es  de u n a  época a otra,  y  que la h i s t o 
r i a de la ciencia se pa rec e  m á s  a u n a  saga  nove lí s t i ca  que a un p ro 
g reso  l inea l .  En  o t r a s  p a l a b r a s ,  h ay  u n a  h i s t o r i a  humana de la 
n a t u r a l e z a ,  u n a  h i s t o r i a  que m e rec e  d ive rsos  enfoques  n a r ra t i v os .  
J u n t o  con d icha  h i s to r i a  h u m a n a  de la n a t u r a l e z a  hay  u n a  co r res 
p o nd ie n te  historia de las ideas acerca del autoconocimiento huma
no. P e n s e m o s ,  por ej emplo,  en la física g r i ega  y  el mé todo  socrát ico,  
o en los en sa yo s  de M o n t a i g n e  y  la t e m p r a n a  ciencia francesa .  E s ta  
h is to r i a  del  au t oc ono c i mi en to  en Occ iden te  a ú n  no se ha exp lo rado 
del todo.  E m p e ro ,  es j u s t o  deci r que s i e m p re  hubo  p re cu rs o re s  de lo 
que ah o ra  l l a m a m o s  "ciencias cogn it ivas" ,  pues  la m e n t e  h u m a n a  
es el e j emplo m á s  cercano y  fam i l i a r  de la cognición y  del conoci
mien to .

En  es ta  h i s t o r i a  p a r a l e l a  de la m e n t e  y  la n a t u r a l e z a ,  la fase 
m o d e r n a  de l as  c i encias  cogn i t ivas  pued e  r e p r e s e n t a r  u n a  m u t a 
ción. En es ta  época,  la ci encia (es decir,  el con junto de científicos 
que def inen qué debe ser  la ciencia) no sólo reconoce que la inv es t i 
gación  del conoc imien to  es l e g í t ima ,  s ino que t a m b i é n  concibe el co
no c imien to  en u n a  am pl i a  p e r s pec t iv a  in te rd i s c i p l in a r i a ,  m á s  al lá 
de los conf ines  co m u n es  de la ep i s t em olo g í a  y  la psicología.  E s ta  
mu ta c i ón ,  que t i ene  a p e n a s  t r e i n t a  años ,  fue i n t r o d u c i da  enfá t i ca 
m e n t e  m e d i a n t e  el p r o g r a m a  "cogni t ivis ta" (que c o m e n t a r e m o s  d es 
pués ),  así  como el p r o g r a m a  d a rw i n ia n o  i n a u g u r ó  el es tud io  c ient í 
f i co  de la evolución,  a u n q u e  o tros  se h a b í a n  i n t e r e s a d o  a n t e s  en 
ella.

M ás  aun ,  a t r a v és  de es ta  muta c i ón ,  el conocimiento se ha l i 
gado t a n g i b le  e i n e x t r i c a b l e m e n t e  con u n a  t ecnolog ía  que t r a n s fo r 
ma l as  p rá c t i c as  socia les  que lo pos ib i l i t aron:  la in te l igenc ia  ar t i f i 
cial  c o n s t i t uy e  el e j emplo m á s  v is ible .  La t ecnolog ía ,  en t r e  o t ras  
cosas ,  ac t ú a  como ampl if i cador .  No  po de m o s  s e p a r a r  l as  c i encias



cogn it ivas de las  t ecnolog ías  cogn it ivas  sin despo ja r  a u n a s  u o tras  
de un v it al  e l em en to  com p le m en ta r i o .  A t r a v és  de la t ecnología,  la 
exp lo rac ión  científica de la m e n t e  b r i nd a  a la sociedad en g en era l  
un espejo s in p re ce d en t es  que t r a s c i e n d e  el círculo del f i lósofo,  el 
psicólogo,  el t e r a p e u t a  o c u a l q u i e r  ind i v iduo  que p roc ur e  i n d a g a r  
su p rop ia  exper iencia .

Por  p r i m e r a  vez,  la sociedad occiden ta l  en f ren ta  en su v ida  y 
sus  ac t iv id ad es  co t id ianas  p ro b le m a s  t a l e s  como: ¿es la m e n t e  u na  
m a n i p u l a c i ó n  de s ím bo los ?  ¿ P u e d e  u n a  m á q u i n a  c o m p r e n d e r  el 
l e n gu a j e?  E s t a s  p r e o c u p a c i o n e s  no son m e r a m e n t e  t e ó r i c a s  s ino 
que a fec tan  d i r e c t a m e n t e  la v ida de las p e r s o n as .  No  es s o r p r e n 
de n te  que los med ios  de comu nicac ió n  d e m u e s t r e n  un  co n s ta n t e  in 
t e rés  en las ci encias  cogni t ivas  y  la t ecnolog ía  a soc iada  con el las,  y 
que la in te l igenc ia  art i f icial  h ay a  p e n e t r a d o  p r o f u n d a m e n t e  en la
m e n t e  de los j ó v e n e s  a t r a v é s  de los j u e g o s  de c o m p u t a c i ó n  y 
la ciencia f i cc ión .  Es te  i n t e r é s  p o p u l a r  es s igno  de u n a  p ro fu nda  
t r a n s fo rm a c i ó n .  D u r a n t e  mi le n io s  los se re s  h u m a n o s  h a n  t en id o  
u n a  c o m p re n s i ó n  e s p o n t á n e a  de su p ro p ia  exp er i en c i a ,  u n a  com
p re n s ió n  a r r a i g a d a  en el contexto  de su t i e mp o  y  su cu l tu r a ,  y  al i 
m e n t a d a  por dicho con texto .  A h o ra  es ta  c o m p re n s i ó n  e s p o n t á n e a  
se en laz a  i n e x t r i c a b l e m e n t e  con la ciencia,  y  pu ed e  ser  t r a n s f o r m a 
da por  ella.

M uc ho s  de p lo ra n  esta  r evolución,  y  otros  la ce lebran ,  pero lo 
inn eg ab le  es que se e st á  p ro duc ien do  con c rec iente  veloc idad y  p ro 
fund idad .  El diálogo fecundo en t r e  in v es t i ga do re s ,  t ecnólogos  y  p ú 
blico en c ie r ra  un  po tenc ia l  p a r a  la t r a n s fo rm a c i ó n  p ro funda  de la 
conciencia  h u m a n a ,  u n a  pos ib i l idad  fa s c i n a n te  que p r e s e n t a  u n a  
de las  a v e n t u r a s  m á s  i n t e r e s a n t e s  del m u n d o  actual .  Es te  t ex to  as 
p ira  a con t r ibu i r  a esa conversac ión  t r a n s fo rm a d o ra .

A t ra v és  de es te l ibro en fa t i za re m o s  la d ive r s id ad  de v is iones  
den t ro  de las c i encias  cogni t ivas.  A n u e s t r o  ju ic io ,  las ci encias  cog
n i t ivas  no c o n s t i t uy en  un  campo  monol í t ico,  a u n q u e  t i ene n ,  como 
toda  ac t iv idad social,  polos de dominac ión ,  de modo que a l g u n a s  de 
las voces que i n t e r v i e n e n  cobran  m a y o r  fuerza  que o t ras  en d ive r 
sos per íodos .  En ve rdad ,  este a specto  sociológico de l as  c i encias  cog
n i t ivas  es a s ombroso ,  pues  la "revolución cogni t iva" de las ú l t i m a s  
cua t ro  d éca das  recibió u n a  fuer t e  inf luencia a t r a v é s  de l ín eas  e s 
pecíficas de inv es t igac ió n  y  f inanciación  en los E s ta d o s  Unidos .

No  obs t an t e ,  aqu í  t e n d e r e m o s  a en fa t i z a r  la d ive r s idad .  P r o 
po ne mo s  enfocar  las ci encias  cogn it ivas  como si a b a r c a r a n  t r e s  e t a 
pas  suces ivas .  A b o r d a r e m o s  d ichas  e t a p a s  en la s e g u nd a ,  t e rc e r a  y 
cu ar t a  p a r t e  r e s p e c t i v a m e n t e .  Pe ro,  p a r a  o r i e n ta r  al lector, he aqu í  
u n a  r es eñ a  g en er a l  de es tas  e t ap as .  Las  h em o s  dibujado como un 
m a p a  "polar" con t r e s  an i l los  conc én t r i cos  (figura 1.1). L as  t r e s  
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Inteligencia artificial

Figura 1.1
Una carta conceptual de las ciencias cognitivas actuales con forma de ma
pa polar, con las disciplinas respectivas en las dimensiones angulares y  los 
diversos enfoques en el eje radial.

e t a p a s  co r r e s p o n d e n  al m o v i m i e n t o  suces ivo desde el cen tro  a la 
peri fer ia;  cada  ani l lo ind ica  un i m p o r t a n t e  cambio  en el marco  t e ó 
rico de l as  c i encias  cogni t ivas.  M ovi énd ono s  a l red ed o r  del círculo,  
h em o s  s i t ua do  las p r inc ipa le s  d i sc ip l inas  que c o n s t i t uy en  el campo 
de las c i encias  cogni t ivas.  Así  t e n e m o s  un  m a p a  co ncep tua l  donde 
pode mos  s i t u a r  el n o m b re  de d iver sos  i nv es t i ga do re s  cuya obra es 
r e p r e s e n t a t i v a  y  a p a re c e rá  en n u e s t r o s  s igu ie n te s  comenta r ios .*

En la s e g u n d a  p a r t e  (capí tulos  3 y  4), c o m e n z am o s  con el cen
tro o núcleo de las c i encias  cogni t ivas ,  conocido g e n e r a l m e n t e  como

* Esta carta conceptual fue presentada en F. Várela, Conocer, las ciencias cog
nitivas.



cognitivismo4 La h e r r a m i e n t a  cen tra l  y  la me tá fo ra  r ecto ra  del cog
ni t iv ismo es el o rde na do r  digi tal .  Un  o rd en ado r  o co m p u ta d o r  es un 
ar t i lugio físico cons tru ido  de tal  modo que un conjunto p a r t i c u l a r  de 
sus  cambios  físicos se pued e  i n t e r p r e t a r  como computac iones .  Un a  
computac ión  es u na  operación  l l evada a cabo sobre símbolos,  es de 
cir, sobr e  e l e m e n t o s  que representan aq u e l lo  a que a l u d e n .  (Por 
ejemplo,  el s ímbolo '7' r e p r e s e n t a  el n ú m e ro  7.) Simpl if i cando  por el 
mom ento ,  podemos  decir que el cogni t ivi smo consis t e en la hipótes is  
de que la cognición — la h u m a n a  inc lu ida— es la m a n i p u la c ió n  de 
símbolos al estilo de los o rde nad or es  digi tales.  En o tras  p a l ab ra s ,  la 
cognición es representación mental: se p ie ns a  que la m e n t e  opera  
m a n i p u la n d o  s ímbolos  que r e p r e s e n t a n  rasg os  del m u n d o ,  o r e p r e 
s e n ta n  el m u n d o  como si fuera de tal  m a ne ra .  De acuerdo  con esta 
hipó tes is  cogni t ivi st a,  el e s tudio de la cognición en cuan to  r e p r e s e n 
tación  m e nt a l  b r i nd a  el dominio propio de las ci encias  cogni t ivas.  Se 
sost iene  que dicho dominio es i n d ep en d ie n te  de la neurobiología,  en 
un ex t remo,  y  de la sociología y  la an tropo logía ,  en el otro.

El cogni t iv i smo t i ene  la v i r tu d  de ser  un  p r o g r a m a  de i nv es t i 
gación  b ie n  def inido,  p u es  c u e n t a  con i n s t i t u c i o n e s  p re s t ig i o s a s ,  
pub l icac iones,  t ecnolog ía  ap l i ca da  e in te re se s  comerc ia les  i n t e r n a 
cionales .  Lo co n s id e r a m o s  el cent ro  o núcleo  de las c i encias  cogn it i 
va s  po rq ue  d o m i n a  la inves t i ga c ió n  en t al  m e d i d a  que a m e n u d o  se 
lo t o m a  por  l as  c i enc ias  cog n i t iva s  en sí  m i s m a s .  En  los ú l t i m o s  
años,  s in em ba rg o ,  h a n  su rg ido  otros  enfoques ,  los cuales  dif ieren 
del cogni t ivi smo en dos l ín eas  bá s ic as  de disenso:

1) U n a  cr í t i ca  del  p r o c e s a m i e n t o  de s ím bolos  como veh ícu lo  
apro p ia do  p a r a  las r e p re s e n t a c i o n e s .

2) U n a  crí t ica de la p e r t in e n c i a  de la noción de re p r e s e n t a c i ó n  
como pivote de las c i encias  cogn it ivas.

La p r i m e r a  a l t e rn a t i v a ,  que d e n o m i n a m o s  "emergenc ia"  y  ex
p lo r am os  m á s  p l e n a m e n t e  en la t e rc e r a  p a r t e  (capí tulos  5 y  6), se 
suele  d e n o m i n a r  conex ion i smo.  E s te  n o m b r e  de r iv a  de la idea de 
que m u c h a s  t a r e a s  cogn it ivas  (por ej emplo,  la vi s ión  y  la memor ia )  
pa re ce n  m a n i p u l a r s e  me jor m e d i a n t e  s i s t e m a s  i n t e g ra d o s  por m u 
chos c o m p o n en te s ,  los cuales ,  cu an do  se co n ec t an  m e d i a n t e  las r e 
g las  a p r o p ia d a s ,  g e n e r a n  la co nd uc ta  global c o r r e s p o n d i e n t e  a la 
t a r e a  de seada .  El p r o c e s a m ie n t o  simból ico,  s in e m ba rg o ,  e s t á  loca
l izado.  Las  operac iones  con s ímbolos  se p u e d e n  especi fi car  u s a n d o  
sólo la forma física de los s ímbolos ,  no su significado.  Des de  luego,

4 Esta designación está justificada por Haugeland: "The N ature and Plausibi- 
lity o f Cognitivism". A veces se describe el cognitivismo como el "paradigma simbó
lico" del "enfoque informático". Aquí ambas designaciones serán sinónimas.



este r a sg o  de los s ímbolos  nos p e r m i t e  c o n s t r u i r  un  a r t efac to  físico 
p a r a  m a n i p u l a r l o s .  La de s v en ta ja  es que la p é r d id a  de cua lq u i e r  
p a r t e  de los s ímbolos  o las r e g la s  de su m a n i p u la c ió n  de r iva  en u na  
se r i a  disfunción.  Los mode los  conex ion i s t a s  g e n e r a l m e n t e  ab o rd an  
el p ro c e s a m ie n t o  local izado y  simból ico de operac iones  d i s t r i bu i da s ,  
es decir ,  o p e r a c i o n e s  que  se e x t i e n d e n  so br e  u n a  red  de c o m p o 
ne n te s ,  y  así  d e r i v an  en la em er g e n c i a  de p ro p ie d ad es  g lobales  r e 
s i s t e n t e s  a la d is función local.  P a r a  los con ex ion i s t a s ,  u n a  r e p r e 
s e n t a c i ó n  co n s i s t e  en la c o r r e s p o n d e n c i a  e n t r e  un  e s t ad o  global  
emergente y  l as  p ro p ie d ad es  del m un do ;  no es u n a  función de s ím 
bolos p a r t i c u l a re s .

La s e g u n d a  a l t e r n a t i v a ,  que ex p lo ra mo s  y  de fen de mos  en la 
c u a r t a  p a r t e  ( c ap í t u l o s  7-9) de es t e  l ib ro ,  nac e  de u n a  i n s a t i s 
facción má s  p ro f un da  que la b ú s q u e d a  conexioni s t a  de o t ras  posibi 
l ida des  al m a r g e n  del p r o c e s a m ie n t o  s imbólico.  C u e s t i o n a  la cen- 
t r a l i d a d  de la noción  de que  la cogn ic ión  sea  f u n d a m e n t a l m e n t e  
re p re s e n t a c i ó n ,  pue s  dicha noción ocu lt a  t r e s  s u p u e s t o s  f u n d a m e n 
tales .  El p r i m er o  es que h a b i t a m o s  un  m u n d o  con p ro p ie d ad es  p a r 
t i c u la res ,  t a l e s  como long i tud ,  color, mo v im ie n to ,  sonido,  e t cé tera.  
La s e g u n d a  es que "cap tamos"  o " recobramos"  es tas  p ro p ie d ad es  r e 
p r e s e n t á n d o l a s  i n t e r n a m e n t e .  El t e rce ro  es que un "nosot ros" s u b 

j e t iv o  s e p a r a d o  es qu ien  hace es tas  cosas.  Es tos  t r e s  s u p u e s t o s  i m 
p l i can un fuer t e  compr om iso  — a m e n u d o  t áci to  e i n c u e s t i o n a d o — 
con el r e a l i s m o  o el ob je t iv i smo/sub je t iv i smo ace rca  de cómo es el 
m u n d o ,  qué somos  no so t ros  y  cómo l l e ga mos  a conocer  el m un do .

Sin  em ba rg o ,  au n  el biólogo má s  re ca lc i t r a n t e  t e n d r í a  que ad
m i t i r  que hay  m u c h a s  m a n e r a s  de ser  del m u n d o  — en v er d ad ,  m u 
chos m u n d o s  de ex pe r i en c i a— , s eg ú n  la e s t r u c t u r a  del ser  invo lu 
c rado  y  l as  c l ases  de d i s t inc ione s  que es capaz  de rea l izar .  E inc luso 
si  r e s t r i n g i m o s  n u e s t r a  a t e nc ión  a la cognición h u m a n a ,  hay  m u 
chas  m a n e r a s  d iv e r sa s  en que pu ed e  ser  el m u n d o . 5 E s ta  convicción 
no ob je t ivi s t a  (y t a m b i é n  no sub je t iv i s t a ,  en el mejor  de los casos) 
es tá  crec iendo  l e n t a m e n t e  en el e s tud io  de la cognición.  H a s t a  a h o 
ra,  s in  e m ba rg o ,  e s t a  n u ev a  o r i en t ac ión  no t i e ne  un  n o m b re  b ien 
es tab lec ido ,  pues  es m á s  b ien  un p a r a g u a s  que cubre  a u n a  ca n t i 
dad  r e l a t i v a m e n t e  p e q u e ñ a  de gen te  que t r a b a j a  en d ive rsos  c a m 
pos. P r o p o n e m o s  la des igna c ió n  enactivo* p a r a  en fa t i za r  la c rec ien
te convicción de que la cogn ic ión  no es la r e p r e s e n t a c i ó n  de un 
m u n d o  p re - dad o  por  u n a  m e n t e  p r e - d a d a  s ino m á s  b ien  la p u es ta  
en obra  de un m u n d o  y  u n a  m e n t e  a p a r t i r  de u n a  h i s t o r i a  de la

5 Véase Goodman: Ways ofWorldmaking.
* P ara el neologismo "enacción", véase el capítulo 8. [T.]



v a r i e d a d  de acc iones  que un ser  r ea l i za  en el m u n d o .  El enfoque 
enac t ivo  t om a  s e r i a m e n t e ,  pues ,  la cr í t ica f i losóf ica  de la idea de 
que la m e n t e  es un  espejo de la n a t u r a l e z a ,  e inc luso  ab ord a  este 
p r o b le m a  desde el co razón  de la c i enc ia .6

Las c i e n c i a s  co g n i t iv a s  dentro  del  c írculo

C o m e n z a m o s  este cap í tulo  con u n a  ref l exión sobre  la circula-  
r id ad  f u n d a m e n t a l  del  mé tod o  científico,  en la cual  r e p a r a r í a  un 
científico cognit ivo de inc l inación fi losófica.  La ex pres ión  má s  obvia 
de este  enfoque se e n c u e n t r a  en la neuroc ienc ia ,  donde  se inv es t iga  
la cognic ión e x a m i n a n d o  l as  p r o p i e d a d e s  del  ce rebro .  Se  p u e d e n  
asocia r  e s t a s  p ro p ie d ad es  de ba se  biológica con la cognición sólo a 
t r av és  de la conducta .  Sólo porq ue  esta  e s t r u c tu r a ,  el cerebro,  sufre 
i n t e r a c c i o n e s  en un  medi o  a m b i e n t e ,  p o d e m o s  e t i q u e t a r  la con
duc ta  r e s u l t a n t e  como cognit iva.  El s u p u e s t o  básico,  pues ,  es que 
po de mo s  a t r i b u i r  ( a un qu e  tos ca me n te )  e s t r u c t u r a s  ce re bra le s  e s p e 
cíficas a cada forma  de con duc ta  y  exper ienc ia .  I n v e r s a m e n t e ,  los 
cambios  en la e s t r u c t u r a  ce re bra l  se m a n i f i e s t a n  en a l t e r ac i o ne s  
c o n d uc tu a l es  y  exper ienc ia les .  P o d em o s  d i a g r a m a r  este enfoque de 
la s ig u ie n te  m a n e r a  (en este y  los s ig u i en te s  d i a g r a m a s ,  las dobles  
f l echas e x p re s a n  i n t e r d e p e n d e n c i a  o especif icación m u t u a) :

F ig u r a  1.2. In te rd e p e n d e n c ia  o especificación m u tu a  de la e s t ru c tu ra  y la co n du c ta /ex p erienc ia .

Pero,  pen sá n do lo  bien,  por  r az o n es  de coh erenc ia  no po de mo s  
ev i t a r  la impl icación  lógica de que,  dado es te  enfoque,  toda d es c r ip 
ción científica de fen ómenos  biológicos o m e n t a l e s  debe ser  p r o d u c 
to de la e s t r u c t u r a  de n u e s t r o  propio s i s t e m a  cognit ivo.  Po d em o s  
r e p r e s e n t a r  esto en el s ig u ie n te  d ia g r am a:

* Véase Rorty: Philosophy and the Mirror ofNature.



F ig u r a  1.3. In te rd e p e n d e n c ia  de la descripc ión  científica y de n u e s tra  e s 
tru c tu ra  cognitiva

M ás  aun ,  el acto de ref lexión que nos ind ica  esto,  ese mis mo 
acto de reflexión,  no v iene  de n in g u n a  pa r t e ;  nos e n c o n t r a m o s  r e a 
l izando ese acto de ref l exión a p a r t i r  de un  t r a s fondo  dado (en un 
sen t ido  he idegger iano)  de c reenc ias  y  p rác t i c as  biológicas,  sociales  
y  c u l t u r a l e s . 7 Des c r ib imo s  así  es t e nuevo  paso:

Creencias y  prácticas biológicas, sociales y  culturales

del trasfondo
F ig u r a  1.4. In te rd e p e n d e n c ia  de la reflex ión  y el trasfo ndo  de c reencias y 
p rác ticas  bio lógicas, sociales y cu ltu ra le s .

7 La noción de trasfondo es una idea filosófica bien desarrollada, especialmente 
debida a Heidegger: Ser y  tiempo. Véanse secciones 29, 31, 58, 68. Abordaremos esta 
noción en varias formas a través del libro, en vez de explayarnos aquí sobre ella.



Pero u n a  vez má s ,  la pos tu lac ión  m i s m a  de dicho t r a s fondo  es 
algo que h ac em o s  nosotros: noso t ros ,  se res  v iv ie n te s  corpóreos,  e s 
t a m o s  aquí, p en s a n d o  este d ia g r a m a ,  inc luy end o  lo que d e n o m i n a 
mos t r a s fondo .  Así  que,  en rigor,  d e b e r í a m o s  s u b t i t u l a r  toda  n u e s 
t r a  empr es a :

C reencias y  prácticas $ io liig fka s, ta e iá lk»,y.a u ítlu ra le a

E s t a  nu ev a  capa  ind ica  es ta  co rpora l idad ,  es t e aqu í  y  ahora .  
O b v ia m e n t e ,  e s t a s  capas  suc es iva s  c o n t i n u a r í a n  i n d e f in i d a m e n t e ,  
como en un dibujo de Escher .  Es te  ú l t im o  paso reve la  que,  en vez 
de a ñ ad i r  capa s  de abs t r acc ió n  con t i nu a ,  d e b ié ra m o s  vo lve r  ado nde  
em p e z a m o s ,  a la concreción y  p a r t i c u l a r i d a d  de n u e s t r a  e x p e r i e n 
cia, au n  en la e m p r e s a  de la reflexión.  La v i r tu d  f u n d a m e n t a l  del 
enfoque enact ivo  tal  como se lo exp lo ra en este  l ibro es su ap t i t u d  
p a r a  ver  nuestras actividades como reflejos de una estructura sin 
perder de vista el carácter directo de nuestra propia experiencia.

El tema de este  l ibro
Este  l ibro está  ded icado  a la exp lo rac ión  de esta  p ro funda  cir- 

cu la r idad.  P r o c u r a m o s  t e n e r  en c u en t a  n u e s t r a s  e l abo rac io nes  t e ó 
r i cas  sobre la e s t r u c t u r a  sin p e r d e r  de v i s t a  la i n m e d i a t e z  de n u e s 
t r a  exper ienc ia .

Los f i lósofos  h a n  d i scu t ido  a l gun os  aspec tos  de la c i r cu la r ida d  
bás ica  de n u e s t r a  condición de v a r i a s  m a n e r a s ,  por  lo me no s  desde 
Hegel .  El f i lósofo co n te m p o r á n e o  C h ar le s  Tay lo r  a l ude  a ello c u a n 
do dice que somos  "an i ma le s  a u t o i n t e r p r e t a t i v o s "  y  se p r e g u n t a  "si



acaso los r a sg os  que son c ruc ia les  p a r a  n u e s t r a  a u t o c o m p r e n s ió n  
como ag en te s  no p u e d e n  recibi r  n in g ú n  sit io en n u e s t r a  t eo r í a  ex
p l i ca t iva" .8 La r e s p u e s t a  h a b i t u a l  de los cient íficos cogni t ivos está 
b ien  e x p r e s a d a  por  Dan ie l  D en n e t t ,  cuand o  escr ibe que "cada t e o 
ría cogn i t ivi s t a  que se def i ende o se ab or da  a c t u a l m e n t e . . .  es u n a  
t eo r ía  del nivel  s u bp er so n a l .  No  me re s u l t a  claro,  en v e r d ad ,  cómo 
u n a  t eo r í a  psicológica — a di ferencia  de u n a  t eo r í a  f i lo s ó f i ca — po
dr ía no ser  u n a  t eo r í a  s u b p e r s o n a l " . 9 P a r a  D e n n e t t ,  n u e s t r a  auto-  
co m p re ns i ó n  s u pon e  noc iones  cogni t ivas  t a l e s  como el creer,  el de 
sea r  y  el conocer,  pero no l as  explica.  Por  ende,  si el es tud io  de la 
me n t e  ha de ser  r iguroso  y  científico,  no se pue de  l im i ta r  a exp l i ca
ciones r e l a c i o n a d a s  con ra s g o s  es en c i a l es  p a r a  n u e s t r a  a u t o c o m 
prens ión .

R e t o m a r e m o s  este p ro b le m a  al f inal  del capí tulo  3. Por  el m o 
m e n t o  sólo d e s e a m o s  e n f a t i z a r  la p r o fu n da  t e n s i ó n  ac t u a l  en t r e  
ciencia y  exper ienc ia .  En el m u n d o  ac tu a l  la ciencia es t a n  d o m i
n a n t e  que le o to rga m os  a u t o r id a d  p a r a  exp li car  a u n q u e  n iegu e  lo 
m á s  i n m e d i a t o  y  d irec to :  n u e s t r a  e x p e r i e n c i a  c o t i d i a n a  e i n m e 
d ia ta .  Así,  la m a y o r í a  de la gen te  s o s t e n d r í a  como v e r d a d  fun d a
m e n t a l  la v e r s ió n  cient íf ica de que la m a te r i a / e s p a c i o  cons is t e  en 
c ú m u l o s  de p a r t í c u l a s  a t ó m i c a s ,  c o n s i d e r a n d o  m e n o s  p ro fundo  y 
v e r d ad er o ,  a pe s a r  de su r i queza ,  aquel lo  que e n c u e n t r a  en su ex
p e r i e n c i a  c o t i d i a n a .  No  o b s t a n t e ,  c u a n d o  nos  r e l a j a m o s  en el 
b i e n e s t a r  corporal  i n m e d i a to  de un día soleado o de la t e n s i ó n  cor
poral  de cor re r  a n s i o s a m e n t e  p a r a  a l ca n za r  un  au to b ú s ,  d ichas  ex
p l i cac iones  del  e s p a c i o / m a t e r i a  se e s fu m a n  en el t r a s fo n do  como 
a b s t r a c t a s  y  se c u n d a r i a s .

C u a n d o  se e x a m i n a  la cognición o la m e n t e ,  la p r e t e n s ió n  de 
d e s e c h a r  la exper ien c ia  es inso s t en i b l e  e inc luso  paradój ica .  La t e n 
sión se ag u d iz a  en l as  c i encias  cogn it ivas  porq ue  l as  c i encias  cogni 
t ivas  se e n c u e n t r a n  en la enc ruc i j ad a  donde  se e n c u e n t r a n  l as  c i en
cias n a t u r a l e s  y  l as  c i encias  h u m a n a s .  Las  c iencias  cogni t ivas  son 
pue s  b if rontes  como J a n o ,  pu es  m i r a n  hac ia  am bo s  cam ino s  al m i s 
mo t iempo .  U n a  de sus  ca ra s  m i ra  la n a t u r a l e z a  y  ve los p rocesos  
cogni t ivos como conduc ta.  La o tra  mi r a  el m u n d o  h u m a n o  (o lo que 
los f enomenólogos  d e n o m i n a n  lebenswelt, "mundo-v ida"  o "mundo  
de la vida") y  ve la cognición como exper ienc ia .

C u a n d o  ign o ra m o s  la c i r cu la r idad  f u n d a m e n t a l  de n u e s t r a  si 
tuac ión,  es t a doble faz de las ci encias  cogn it ivas g en er a  dos ex t r e 
mos :  o b ien  s u p o n e m o s  que n u e s t r a  a u t o c o m p r e n s i ó n  h u m a n a  es

8 Taylor: "The Significance of Significance: The Case of Cognitive Psychology".
9 Dennett :  "Toward a Cognitive Theory of Consciousness".



falsa y  que e v e n t u a l m e n t e  será r e e m p l a z a d a  por ci encias  cogn it ivas  
m a d u r a s ,  o bien s u po n em o s  que no puede  h a b e r  ciencia del "mundo-  
vida" h u m a n o  porque  la ciencia s i e mp re  debe p res up one r l o .

Es tos  dos ex t r em o s  s in t e t i z a n  b u e n a  p a r t e  del d eb a t e  f i l o s ó f i 
co en to rno  de las  c i encias  cogni t ivas.  En un ex t rem o,  los f i lósofos 
como S t e p h e n  S t i c h  y  P a u l  y  P a t r i c i a  C h u r c h l a n d  a r g u y e n  que 
n u e s t r a  au t o c o m p r e n s ió n  es s i m p l e m e n t e  fa l s a . 10 (Nótese la s u g e 
renc i a  de C h u r c h l a n d  de que p o dr ía m o s  a l u d i r  a e s t a dos  ce rebr a le s  
en vez de exp er i en c i as  en el d i scurso  cot idiano.)  En  el otro ex t r em o  
se e n c u e n t r a n  f i lósofos como H u b e r t  Tay lo r  y  C h a r le s  Taylor,  q u ie 
nes  d u d a n  s e r i a m e n t e  de la pos ib i l ida d  de u n a  ciencia cogn i t iva  
(quizá porq ue  a m e n u d o  pa re ce n  ac e p t a r  la ecuac ión  c iencias  cogni- 
t iva s / cog n i t iv i sm o) .11 El deba te  r e c a p i t u la  pu es  — a u n q u e  con n u e 
vos g i ros— oposiciones t íp icas  en el seno de l as  c i encias  h u m a n a s .  
Si, en medio  de esta  confusión,  el dest ino  de la expe r ien c ia  h u m a n a  
ha q u e d a d o  l ib rado  a los f i lósofos ,  esa fal ta  de ac u er d o  no es un 
b u e n  augur io .

A me no s  que t r a s c e n d a m o s  es ta s  oposiciones,  la b re ch a  en t re  
ciencia y  ex per ienc ia  se a h o n d a r á  en n u e s t r a  sociedad.  N i n g u n o  de 
a m b o s  e x t r e m o s  es v ia b l e  en u n a  s o c ie d a d  p l u r a l i s t a  que  debe  
a b r a z a r  t a n to  la ciencia como la r e a l i d ad  de la expe r ie nc ia  h u m a 
na. N e g a r  la v e r d a d  de n u e s t r a  expe r ie nc i a  en el e s tud io  científico 
de noso t ros  m i s m o s  no sólo es insa t i s fac to r io  s ino que p r iva  a dicho 
es tud io  de su t em át ic a .  Pe ro  s u p o n e r  que la ci encia no pu ed e  con
t r i b u i r  a la co m p re ns ió n  de la exper ien c ia  pu ed e  eq u iv a l e r  al a b a n 
dono ,  d e n t r o  del  c o n te x t o  m o d e r n o ,  de la t a r e a  de la a u t o c o m 
pren s ión .  La expe r ien c ia  y  la c o m p re ns i ó n  cient íf ica son como dos 
p ie rn a s  s in las cua les  no po demos  caminar .

P o d e m o s  e x p r e s a r  e s t a  m i s m a  ide a  en t é r m i n o s  po s i t ivos :  
n u e s t r a  co mp re ns ió n  de la cognición sólo pued e  ser  má s  com pl e t a  y 
a l c a n z a r  un nivel  sat i s fac to r io  si  d i s p o n em o s  de un  t e r r e n o  comú n 
p ar a  las c i encias  cogn i t ivas  y  la ex pe r i enc ia  h u m a n a .  P r o p o n e m o s  
pues  u n a  t a r e a  cons t ruc t iva :  e n s a n c h a r  los h or iz on t es  de las c i en 
cias cogni t ivas  p a r a  inc lu i r  el ampl io  p a n o r a m a  de la exper i en c ia  
h u m a n a  v iv ida  en un aná l i s i s  d i sc ip l inado  y  t r an s f o rm ad o r .  Como 
v e r e m o s  a t r a v é s  de es te t r aba jo ,  la b ú s q u e d a  de es ta  e x p a n s ió n  
t i e ne  sus  ra í ces  en la inv es t igac ión  científ ica misma .

1° Véase Stich: From Folk Psychology to Cognitive Science; Churchland: Scien- 
tific Realism and the Plasticity o f Mind; Churchland: Neurophilosophy. Véase t a m 
bién Lyons: The Disappearance ofIntrospection.

11 Véase Dreyfus: What Computers Can't Do; y Taylor: op. cit. Dreyfus parece 
haber modificado esta  posición cuando se t r a ta  del conexionismo reciente: véase el 
ensayo escrito en colaboración con S tu ar t  Dreyfus: "Making a Mind versus  Modeling 
the Brain: Artificial Inte ll igence Back at a B ranchpo in t" .



¿Qué significa 
"experiencia humana"?

La c ie n c ia  y la t r a d ic ió n  f e n o m e n o l ó g i c a
N u e s t r a  fo rm u l ac i ó n  del cap í t u l o  a n t e r i o r  o b v i a m e n t e  debe 

m u ch o  a la fi losofía de M er le au -P o n ty .  Lo invoc am os  a él porq ue  
en n u e s t r a  t r ad ic ió n  occ iden ta l  pa rec e  ser  uno  de los pocos cuya 
obra  e s t a b a  t o t a l m e n t e  ab o ca d a  a la explo rac ión  del f u n d a m e n t a l  
entre-deux e n t r e  la c i enc ia  y  la e x p e r i e n c i a ,  la e x p e r i e n c i a  y  el 
m u n d o .  O t ra  r a z ó n  es que M e r l e a u - P o n t y  p r o c u r a b a  ve r  e s t a  cir- 
c u la r i da d  desde  el p u n t o  de v i s t a  de lo que co r re s p o n d í a  a l as  c i en 
cias cogn i t ivas  en su época:  los t r a ba j os  e m e r g e n t e s  en neurops ico-  
logía,  que c o n t a b a n  en F r a n c i a  con sus  p r i m e ro s  p r ec u rs o re s .  En 
su p r i m e r a  obra  i m p o r t a n t e ,  La estructura de la conducta,1 Mer-  
l e a u - P o n t y  ab o g ab a  por un  diálogo esc la rece dor  en t r e  u n a  fe n o m e 
nología de la ex per ie nc ia  v iv id a  d i recta ,  la psicología y  la neurofi -  
siología.  Es obvio que es ta  l ab or  de co m p l e m e n ta c ió n ,  el e s p inazo  
de n u e s t r o s  i n t e r e s e s  en este  l ibro,  no fue l l e va da  m u ch o  m á s  lejos. 
La t r ad ic ió n  cient íf ica se m u d ó  al oeste ,  hac i a  el ámbi to  p r e d o m i 
n a n t e m e n t e  po s i t iv i s t a  de los E s t a d o s  Un idos ,  y  allí  se fo rm aro n  
l as  c i encias  co gn i t ivas  m o d e r n a s  t al  como las  conocemos  hoy. R e
g r e s a r e m o s  a es tos  años  fo rm at iv os  de las c i encias  cogn it ivas  en el 
p róx imo capí tulo .

En sus  escr i tos ,  M e r l e a u - P o n t y  se basó en el t r aba jo  an t e r i o r  
del f i ló so fo  a l e m á n  E d m u n d  H u s se r l .  H u s s e r l  enfat izó el ex a m e n  
directo de la exper i en c ia  de u n a  m a n e r a  que re su l tó  r adical ,  a u n 
que p r o f u n d a m e n t e  l ig a d a  con la t r a d i c i ó n  fi losófica occ i den ta l .  
D e s ca r t es  h ab ía  v is to la m e n t e  como u n a  conciencia  sub jet iva  que 
co n ten ía  ideas  que se c o r r e s p o n d í a n  (o no lo g ra b a n  cor responderse)  
con lo que e s ta b a  en el m u n d o .  E s ta  v is ión  de u n a  m e n t e  que r e p r e 
s e n t a b a  el m u n d o  a lcanzó su cu l mi nac ión  en la noción de intencio
nalidad de F r a n z  B r e n t a n o .  S e g ú n  B r e n t a n o ,  todos  los e s t a d o s

M aurice M erleau-Ponty: La structure du comportement.



m e n t a l e s  (percepción,  m e m o r i a ,  e t cé t e ra ,  son de o acerca de algo; 
en sus  p a l a b r a s ,  los e s t a d os  m e n t a l e s  t i e n e n  por  fue rza  "referencia 
a un  con ten ido" o "dirección hac i a  un objeto" (que no es n e c e s a r i a 
m e n t e  u n a  cosa en el m u n d o ) . 2 E s ta  d irección o i n te n c i o n a l id ad ,  s e 
g ú n  B r e n ta n o ,  era la c a r a c t e r í s t i ca  d e n n i t o r i a  de la m e n t e .  (Este 
uso de intencional no se debe confundi r  con la acepc ión  de "hacer  
algo a propósi to".)

H u s s e r l  era a l u m n o  de B r e n t a n o  y  c o n t in u ó  su t r a ba jo .  En 
u n a  de sus  obras  p r inc ipa le s ,  Ideas: introducción general a una fe
nomenología p u r a , 3 p u b l i cad a  en 1913,  H u s s e r l  in t e n t ó  d es a r r o l l a r  
un  p ro ce d im ie n to  específico p a r a  e x a m i n a r  la e s t r u c t u r a  de la in 
t en c i ona l i da d ,  que era la e s t r u c t u r a  de la expe r ien c ia  m i s m a ,  sin 
n i n g u n a  re fe re n c i a  al m u n d o  fáct ico,  empí r i co .  D e n o m i n ó  a e s t e  
p r oce d i mi en to  "poner  e n t re  p a r é n t e s i s "  (epoché), pue s  r e q u e r í a  p o 
ner  ap a r t e ,  como en t r e  p a ré n t e s i s ,  los j u i c i o s  v u l g a r e s  ace rca  de la 
r e l ac ión  e n t re  la ex pe r i en c i a  y  el m u n d o .  L la m ó  "ac t i tud  n a t u r a l "  
al p u n t o  de v i s t a  desde  el cual  se r e a l i z a n  e s t o s j u i c i o s  v u lg a re s ;  es 
la ac t i tud  g e n e r a l m e n t e  d e n o m i n a d a  "rea l ismo ingenuo" ,  que con
s is te  en la convicción de que el m u n d o  es i n d e p e n d i e n t e  de la m e n 
te o la co gn ic ión  y  de que  l a s  cosas  g e n e r a l m e n t e  son  t a l  como 
apare ce n .  Al  pone r  en t r e  p a r é n t e s i s  la t e s i s  de la ac t i tud  n a t u r a l ,  
H u s se r l  sos t en ía  que po dr ía  e s t u d i a r  los con ten idos  in t en c i o n a l e s  
de la m e n t e  de m a n e r a  p u r a m e n t e  i n t e rn a ,  es decir, s in segu i r l e s  el 
r a s t r o  h a s t a  su a p a r e n t e  r e fe re n c i a  en el m u n d o .  M e d i a n t e  es t e 
p ro ced im ie n to ,  s o s t e n í a  h a b e r  d es cu b ie r to  un  do mi n io  nu ev o  que 
era prev io  a tod a  c iencia empí r i ca .  En Ideas, H u s s e r l  se p ro pus o  
ex p lo ra r  es t e dominio nuev o  re f l ex io nand o  p u r a m e n t e  sobre la con
ciencia y  d i s ce rn ien d o  sus  e s t r u c t u r a s  e sencia les .  En u n a  s u e r t e  de 
in t rospecc ión  f i l o s ó f i c a — que él l l a m a b a  " intuición de l as  esenc ias"  
(Wesenschau)— H u s s e r l  i n t en tó  red uc i r  la ex per ie nc ia  a e s t a s  e s 
t r u c t u r a s  e senc ia les  y  luego  m o s t r a r  cómo n u e s t r o  m u n d o  h u m a n o  
se g en er a  a p a r t i r  de el las.

H u s s e r l  dio pu es  el p r i m e r  paso del científico reflexivo hac ia  
lo que s e ñ a l á b a m o s  en el capí tulo  an ter io r :  sostuvo  que Dará com
p r e n d e r  la cognición no po de mo s  t o m a r  el m u n d o  i n g e n u a m e n t e ,  s i 
no que de b em o s  ve r  que el m u n d o  l leva la m a r c a  de n u e s t r a  p rop ia  
e s t r u c tu r a .  T a m b i é n  dio el seg u nd o  paso,  al m e n o s  p a r c i a l m e n t e ,  al 
ad v er t i r  que esa e s t r u c t u r a  (el p r i m e r  paso) era algo que él e s t ab a  
conociendo con su p rop ia  m e n t e .  En la m o d a l i d a d  f i losó f i ca  de su 
t r a d ic ió n  occidental ,  s in em ba rg o ,  no dio los pasos  co m e n t ad o s  en el

F ranz  Bren tano:  Psychology from an Empirical Standpoint.
E d m u n d  Husserl: Ideas: General Introduction to a Puré Phenomenology.



capí tulo  1. Com enzó  con u n a  conciencia  i nd i v id ua l  so l i t ar i a ,  e n t e n 
dió que la e s t r u c t u r a  que b u s c a b a  era p u r a m e n t e  m e n t a l  y  accesi 
ble a la conciencia  en un acto de in t ro specc ión  f i losófica ab s t r ac ta ,  
y  desde allí  t uvo  g r a n d e s  d i f i cu l t ades  p a r a  g e n e r a r  el m u n d o  con- 
s e n s u a l  e in te r su b je t iv o  de la ex per ie nc ia  h u m a n a . 4 Y al no t e n e r  
otro métod o  que su p rop ia  in t ro specc ió n  f i losóf ica ,  por  cier to no p u 
do r ea l i za r  la m a n i o b r a  f inal  p a r a  r e g r e s a r  a su exper ienc ia ,  al co
m i e n z o  del  p roceso  (más  a d e l a n t e  en es te  ca p í t u l o  e x p l i c a r e m o s  
qué significa es te  paso) .  La i ronía  del p ro ce d i m i en to  h u ss e r l i a n o ,  
pues ,  es que H u s s e r l  sos t en í a  e s t a r  d i r ig iendo la f i lo s o f í a  hacia  un  
en f r e n t a m ie n t o  di recto con la ¡experiencia pero ign o ra b a  el a specto  
co n s en su a l  y  el a specto  corpóreo di recto de la exper ienc ia .  (En esto 
H u s s e r l  segu ía  a D es ca r t e s :  den o mi n ó  a su f i losofía  un c a r t e s i a n i s 
mo del siglo XX) No  es s o r p r e n d e n t e ,  pues ,  que f i lósofos europeos  
m á s  j ó v e n e s  se a p a r t a r a n  cada  vez m á s  de la f enomenolog ía  p u ra  
p a r a  a b r a z a r  el ex i s t enc ia l i smo.

H u s s e r l  reconoció a l gun os  de es tos  p ro b le m a s  en su obra  po s 
terior .  En su ú l t i m o  t r aba jo,  La crisis de las ciencias europeas y  la 
fenomenología trascendental,5 e m p r e n d i ó  u n a  vez  m á s  la t a r e a  de 
a r t i c u la r  la b as e  y  el m é t od o  de la ref l exión fenomenológica .  Aquí ,  
s in  em ba rg o ,  se concen t ró  ex p l í c i t a m e n t e  en la exper ien c ia  de con
ciencia que d e n o m i n a b a  "mun do  vivido".  El m u n d o  vivido no es la 
concepción  t e ó r i ca  i n g e n u a  del m u n d o  que se h a l l a  en la ac t i tu d  
n a t u r a l ,  s ino el m u n d o  social  co t id iano ,  dond e  la t eo r í a  se dir ige 
s i e m p re  hac i a  un  f in  p rác t i co .6 H u s s e r l  a r g u m e n t a b a  que toda  r e 
f l exión ,  toda  ac t iv idad  t eór ica,  inc lu ida  la ciencia,  supon e  el mun -  
do-vida como t ras fondo .  La t a r e a  del f enomenólogo  ah o ra  cons is t ía  
en a n a l i z a r  la relación esencial en t r e  la conciencia ,  la ex pe r i en c i a  y 
el "mundo-v ida" .

P a r a  H u s s e r l ,  e s t e  an á l i s i s  se deb ía  r e a l i z a r  por  u n a  ra z ó n  
adicional :  el pape l  del m u n d o - v id a  h ab ía  q u e d ad o  oscurecido  por  el 
p re do mi n io  de la concepción  obje t ivis ta  de ía ciencia.  H u s se r f  d e n o 
m i n a b a  a e s t a  vi s ión  el "estilo Gal i leo" de la ciencia,  pue s  consis t e 
en t o m a r  l as  fo rm ula c i on es  i de a l i z a da s  de la física m a t e m á t i c a  co
mo desc r ipc iones  del modo  en que el m u n d o  en v e r d a d  es i n d e p e n 
d ien t e  del sujeto conocedor.  Desc re ía  de es ta  ecuac ión  en t r e  la c i en
cia en g e n e r a l  y  es t e est i lo específico.  Pe ro  su a r g u m e n t a c i ó n  no se 
di r igía  con t ra  la desc r ipción  cient íf ica del  m u n d o  per se. En v e rd ad ,  
d e s e a b a  re v i t a l i z a r  l as  c i encias  n a t u r a l e s  con t ra  lo que pe rc ibía  co

4 Este  problem a es uno de los tem as  de las Meditaciones cartesianas de H us
serl.

° Husserl: The Crisis ofEuropean Sciences and Trascendental Phenomenology.
6 Véase la in troducción de David  Carr  a The Crisis...



mo u n a  m a r e a  c rec ien te  de i r r ac io n a l i s mo  en la f i losof ía  (la cual  él 
j u z g a b a  un  s ín t o m a  de la "crisis" de la v ida  eu ro p e a  en general . )  La 
ecuación  del est i lo Gal i l eo con toda  la ciencia oscurecía  la r e l ac ión  
en t re  la ciencia y  el m u n d o -v id a ,  y  así  im p o s ib i l i t a b a  toda  funda-  
m e n t a c i ó n  f i losóf ica  de las a f i rm ac iones  de l as  c i encias  em pí r i cas .

La so lu c i ón  del  p r o b l e m a ,  a j u i c i o  de H u s s e r l ,  r a d i c a b a  en 
e x p a n d i r  la noción de ciencia p a r a  inc lu i r  u n a  n u e v a  ciencia del 
m u n d o -v id a  — la fenomenolog ía  p u r a — que e n l a z a r í a  la ciencia y  la 
ex per ienc ia  sin s u c u m b i r  al objet iv ismo del est i lo Gal i l eo,  por  u n a  
pa r t e ,  ni al i r r ac io n a l i s m o  del ex i s t enc ia l i smo.

La d e s i n t e g r a c i ó n  de la f e n o m e n o lo g í a
A u n  en La crisis, H u s s e r l  ins i s t í a  en que la f eno menolog ía  es 

el e s tud io  de las esencias .  Así  el an á l i s i s  del m u n d o -v id a  que él e m 
pre nd ió  no era an tropo lógico  ni h is tó ri co ,  sino f i losóf ico.  Pe ro si t o 
da ac t iv idad t eór ica  da por  s en ta do  el m u n d o -v id a ,  ¿qué hay  de la 
f e n o m e n o l o g ía ?  Es  u n a  e m p r e s a  c l a r a m e n t e  t eó r i ca ;  en v e r d a d ,  
H u s se r l  sos t en í a  que es la fo rma má s  e l ev ad a  de t eo rí a .  Pe ro luego 
la f e n o m e n o l o g ía  t a m b i é n  debe  p r e s u p o n e r  el m u n d o - v i d a ,  a u n  
m i e n t r a s  p r o cu ra  expl i car lo .  La s o m b ra  de la c i r cu la r i da d  fu n d a 
m e n t a l  p es ab a  sobre Hus se r l .

H u s s e r l  reconoció p a r t e  de es ta  c i r cu la r i da d  y  p rocuró  ab or 
d a r l a  de u n a  m a n e r a  i n t e r e s a n t e .  A r g u m e n t ó  que  el m u n d o - v id a  
era un con jun to  de pre-entendimientos de fondo s e d i m e n t a d o s  o 
(por u s a r  u n a  p a l a b r a  imprec i sa )  s u p u e s t o s ,  que el f enomenólogo 
podía vo lve r  expl íci tos  y  t r a t a r  como un  s i s t em a  de c reenc ias .  En 
o t ra s  p a l a b r a s ,  H u s s e r l  t r a t ó  de sal i r  del círculo t r a t a n d o  el t r a s -  
fondo como si cons i s t i e ra  e s e n c i a l m e n t e  en r e p r e s e n t a c i o n e s . 7 Sin 
em ba rg o ,  u n a  vez  que se i n t e r p r e t a  el m u n d o -v id a  de esta  m a n e r a ,  
la a f i rmac ión  de H u s s e r l  (la a f i rmac ión  cen t ra l  de la f e no me nol o
gía) de que el m u n d o -v id a  es s i e m p re  previo a la ciencia se vu e lve  
ines tab le .  Si  el t r a s fondo  cons is t e  en re p r e s e n t a c i o n e s ,  ¿qué impide 
al conocimiento científico i m p r e g n a r  el t r a s fon do  y  co n t r ibu i r  a su 
bagaje  t ác i to  de c reenc ias?  Si  dicha im p r e g n a c i ó n  es posible,  ¿qué 
ocurre  con la p r io r i d ad  de la f enomenolog ía?

H u s s e r l  debió de reconocer  es tos  p ro b le m as  porq ue  a r g u m e n 
tó que el m u n d o -v id a  es previo a la ci encia y  que n u e s t r a  t r ad ic ió n  
occ iden ta l  es ú n ic a  p o rq u e  n u e s t r o  m u n d o - v i d a  es tá  i m p r e g n a d o  
por  la ci encia.  La t a r e a  del  f eno me nól og o  co n s i s t í a  en p a s a r  del

7 Véase la in troducción de Dreyfüs a Husserl.



aná l i s i s  de n u e s t r o  m u n d o -v id a  i m p r e g n a d o  por la ciencia al mun -  
do-vida "original" o "pre-dado".  Pe ro H u s s e r l  se aferró a la idea de 
que su m u n d o -v id a  o r iginal  no se podía exp l i car  e x h a u s t i v a m e n t e  
rem i t i én do l o  a las e s t r u c t u r a s  o r igina les  de la conciencia .  Abrazó  
así  el p e c u l i a r  p e n s a m i e n t o  de que  el f e n om en ól og o  pod ía  e s t a r  
t an to  den t r o  como fue ra  del mu n d o -v id a :  se s i t u a b a  d en t r o  porq ue  
toda  t eo r í a  p r e s u p o n í a  el m u n d o -v id a ,  pero se s i t u a b a  fuera  por
que sólo la f enomenolog ía  podía r a s t r e a r  la gén es i s  del m u n d o -v id a  
en la conciencia .  En  v e r d ad ,  la f enomenolog ía  era la fo rma má s  ele
v a d a  de t eo r í a  p a r a  H u s se r l ,  p r e c i s a m e n t e  porq ue  era capaz de es 
ta s in g u l a r  p i r u e t a . 8

D a d a  es ta  s in g u l a r  p i r ue t a ,  no es s o r p r e n d e n t e  que la f en o me 
nología p u ra  de H u s s e r l  no fuera  cu l t i vad a  y  me jor ada  (tal como él 
e s pe raba)  de g e n er ac i ó n  en genera c ió n ,  al co n t ra r io  de o tros  desc u
b r i m i e n to s  metodológ icos,  t a l e s  como los mé todos  de infe renc ia  e s 
t ad ís t i ca .  En rea l i d ad ,  la j a q u e c a  de los c o m e n t a r i s t a s  poste r io res  
ha cons is t ido en a v e r i g u a r  cómo func iona este mé tod o  de " reduc
ción fenomenológica" .

Pero h ay  u n a  ra zó n  m á s  p ro fu nda  p a r a  el f racaso del proyecto 
h u ss e r l i a n o ,  y  d e s e a m o s  enfa t i za r l a  aquí:  el vuelco de H u s s e r l  h a 
cia la ex pe r i enc ia  y  l as  "cosas m i s m a s "  era t o t a l m e n t e  teórico; o, 
p a r a  deci r lo de otro modo,  ca r ec ía  t o t a l m e n t e  de u n a  d im e n s ió n  
pragmática. No  es s o r p r e n d e n t e ,  pues ,  que no p u d i e ra  s u p e r a r  la 
b re ch a  en t re  ci encia y  exper ienc ia ,  pues  la ciencia,  al con t ra r io  de 
la ref lexión fenomenológ ica ,  t i ene  u n a  v ida  que t r a s c i e n d e  la t e o 
ría.  Así,  a u n q u e  el vuelco  de H u s s e r l  hac i a  un an á l i s i s  fenomenoló-  
gico de la expe r ien c ia  p a rec ía  r ad ica l ,  cons t i tu í a  un claro ex p o ne n t e  
de la f i losof ía occidental .

En  v e r d a d ,  es ta  crí t ica  t a m b i é n  ser í a vá l id a  p a r a  la f en o me 
nología ex i s t enc ia l  de Heidegger ,  así  como p ar a  la f enomenolog ía  
de la e x p er i en c i a  v iv ida  de M er l ea u -P o n t y .  A m b o s  en fa t i za ro n  el 
con texto  p ra g m á t i c o  y  corpóreo de la ex per ienc ia  h u m a n a ,  pero de 
modo  p u r a m e n t e  teórico.  A pe s a r  de que uno  de los p r inc ipa le s  a r 
g u m e n t o s  de H e i de gge r  con t ra  H u s se r l  era la imp os ib i l idad  de se 
p a r a r  la expe r ie nc i a  v iv ida  del  Tras fondo  co n s en su a l  de las c ree n
cias y  p rá c t i c as  cu l tu ra l es  — ap ar t e  del hecho de que en un  aná l is is  
h e i de gg er ia n o  no se pued e ,  en rigor,  h a b la r  de u n a  m e n t e  h u m a n a  
a p a r t e  de ese Tra s fondo— , a u n  H e i d eg ge r  co n s id e r a ba  la f en o me 
nología como el v e r d a d e r o  métod o  de la ontología,  u n a  i nd aga c i ón  
t eór ica  de la exi s t enc ia  h u m a n a  (Daseín) que  era lóg ic am en te  a n t e 

8 Así H usserl  ejemplifica uno de los "dobles" o am bigüedades  en el corazón de 
las ciencias h u m a n a s .  Véase Dreyfus y Rabinow: Michel Foucault.



r ior  a c u a l q u i e r  fo rma  de i n v es t i ga c i ó n  científ ica.  M e r l e a u - P o n t y  
llevó a H e i d eg ge r  un  paso má s  al lá al apl i ca r  la cr í t ica  he ide gge r ia -  
na a la f en o m e no lo g ía  m i s m a ,  así  como a la ci encia.  A j u i c i o  de 
M er l eau -P o n ty ,  t a n to  la ci encia como la f eno menolog ía  exp l i cab an  
n u e s t r a  ex is t enc ia  concre ta  y  corpórea  de un modo que s i e m p re  era 
post factum. I n t e n t ó  a p r e h e n d e r  la i n m e d i a t e z  de n u e s t r a  e x p e 
r i enc ia  no ref l exiva y  t r a t ó  de da r l e  voz en la ref l exión consciente.  
Pero,  p r e c i s a m e n t e  por t r a t a r s e  de u n a  act iv idad  t eór ica  post fac- 
tum no pudo  c a p t u r a r  la r i q u e z a  de la exper iencia ;  sólo pudo  ser  un 
d i scurso  sobre  d icha  exp er i en c i a .  M e r l e a u - P o n t y  lo ad m i t ió  a su 
m a n e r a  dic iendo que su t a r e a  era in f in i t a .9

D en t r o  de n u e s t r a  t r ad ic ió n  occiden ta l ,  la f eno menolog ía  era y 
es la  f i losof ía de la ex per ie nc ia  h u m a n a ,  el ún ico edificio de p e n s a 
mi en t o  que abor da  es ta s  cues t ion es  s in rodeos.  Pe ro,  an t e  todo,  era 
y  es f i losof ía  como refl exión teórica.  En la m a y o r  p a r t e  de la t r a d i 
ción occ iden ta l  desde los g r i egos ,  la f i losof ía  co ns t i t uye  la d i sc ip l ina  
que p ro cur a  h a l l a r  la v e r d ad ,  inc lu ida  la v e r d a d  ace rca  de la m e n 
te,  en fo rma  pur a ,  m e d i a n t e  el r a z o n a m i e n t o  a b s t r a c t o  y  teórico.  
A u n  los f i lósofos que c r i t i can  o p r o b l e m a t i z a n  la r a z ó n  lo h a c e n  sólo 
por medio  de a r g u m e n t a c i o n e s ,  d e m o s t ra c i o n e s  y  — es p ec i a l m en t e  
en esta  era l l a m a d a  p o s m o d e r n a — exh ib ic iones l ingü í s t i cas ,  es d e 
cir, m e d i a n t e  el p e n s a m i e n t o  abs t r ac t o .  La cr í t ica  de la ci encia y  la 
f enomenolog ía  e m p r e n d i d a  por M e r l e a u  Ponty,  dic iendo que son ac 
t iv i d a d e s  t eó r i c as  post factum, se p u e d e  ap l i c a r  i g u a l m e n t e  a la 
m a yo r  p a r t e  de la f i losof ía occ idental  como ref l exión teórica.  De es 
te modo,  la p é r d id a  de fe en la r azón ,  r a m p a n t e  en g r a n  p a r t e  del 
p e n s a m i e n t o  actual ,  se t r a n s f o r m a  s i m u l t á n e a m e n t e  en u n a  p é rd i 
da de fe en la fi losofía.

Pe ro  si nos a p a r t a m o s  de la r azón ,  si  la r a z ó n  ya  no se t om a  
como métod o  p a r a  conocer  la m e n t e ,  ¿a qué re c u r r i r ?  U n a  posibi l i 
dad  es la s in ra zó n  y,  p ro b a b le m e n t e ,  a t r a v é s  de la t eo r í a  ps icoana-  
l í t ica,  ha a l can zad o  m a y o r  in f luenc ia  en n u e s t r a  concepción  occi
d en ta l  p o p u l a r  de la m e n t e  que  n i n g ú n  otro fac tor  c u l tu ra l .  Las  
p e r s o n a s  — al me no s  los n o r t e a m e r i c a n o s  y  eu ropeos  de clase m e 
dia— h a n  l l egado  a cree r  que t i e ne n  un  inc ons c i en te  que es evo lu t i 
va y  s im b ó l i c a m e n te  p r imi t ivo .  Cr ee n  que los s u eñ os  y  b u e n a  p a r t e  
de la v igi l ia  — motivos,  f a n ta s ía s ,  p re fe renc ias ,  av e r s io ne s ,  emoc io
nes,  co nd uc tas ,  s í n t o m a s  patológicos— se p u e d e n  exp li car  por  m e 
dio de este inconsc ien te .  Así,  en la v is ión  popu lar ,  conocer  la m e n t e

9 Véase Dreyfus y Rabinow, págs. 32-34; y el análisis de M erleau-Ponty en Des
combes: Le méme etl'autre.



"desde den t r o"  cons is t e  en u s a r  a l g un a  v e r s ión  del mé tod o  psicoa- 
nal í t ico p a r a  e s c a rb a r  en el inconsciente .

La v i s i ón  "p op u la r  p s ic o an a l í t i ca "  q u e d a  su je t a  a la m i s m a  
c rí t ica que M e r l e a u - P o n t y  hizo a la ci encia y  la f enomenolog ía.  El 
mé tod o  ps icoana l í t i co  opera  d en t r o  del s i s t e m a  co nce p t ua l  de un 
ind iv iduo.  Ya sea  que un  ind i v iduo  rea l i ce  u n a  t a r e a  de asociación 
l ibre  o ut i l i ce la lógica m a t e m á t i c a ,  ya  sea  que t e n g a  u n a  con ver 
sac ión  en la vig i l ia  o en f ren te  el complejo l e ngu a j e  s imból ico de los 
s ue ños ,  esa p e r s o n a  es tá  r e a l i z a n d o  u n a  ac t i v idad  p r i n c i p a l m e n t e  
t eór ica;  e s t á  conociendo la m e n t e  y  r e a l i z a n d o  un an á l i s i s  post fac
tura. Sin  e m b a rg o ,  el p s ic o a n a l i s t a  "profesional"  sabe  que debe t r a 
b a j a r  d e n t r o  del s i s t e m a  c o n ce p t ua l  de un  i nd iv idu o  y  que p a r a  
t r a s c e n d e r  e s t a  e t a p a  se r e q u i e r e  un  métod o  que n i n g u n a  t eo r ía  
p ue d e  sus t i tu i r .  Lo m á s  i n t e r e s a n t e  del  ps icoan á l i s i s ,  en el co n te x
to de este l ibro,  es que,  a p e s a r  de sus  g r a n d e s  d i fe renc ias  con las 
c i encias  cogn i t ivas ,  a p e s a r  de que t r a t a  con fe n óm en os  de la m e n 
te que son  m u y  d i f e re n t e s  de la m a t e r i a  n o r m a l  de l as  c i encias  
cogni t ivas  y  los e s t u d i a  con m é to d o s  m u y  d i s t in tos ,  v em o s  a l g u n a s  
de las e t a p a s  de la evoluc ión  de las c i enc ias  cogn i t ivas  r e f le j adas  
en la t e o r í a  ps ico ana l í t i ca .  S e ñ a l a r e m o s  l as  co n ve rge nc i as  en fu t u 
ros capí tulos .  Nos  a p r e s u r a m o s  a a ñ a d i r  que sólo l as  s e ñ a l a r e m o s  
con el á n i m o  de ofrecer  h i to s  m á s  que p u e n t e s  c u i d a d o s a m e n t e  
con s t r u i do s ,  pu es  no t e n e m o s  e x p er i en c i as  de p r i m e r a  m a n o  en un 
p roceso ps icoana l í t i co.

Sin  em ba rg o ,  a ú n  n ec es i t a m o s  un método.  ¿Dónde  b u s c a r  u n a  
t r ad ic ión  que b r i nd e  un e x a m e n  de la expe r ien c ia  h u m a n a  en a m 
bos aspec tos ,  el reflexivo y  el de la v ida  i n m e d i a ta ?

Una tr a d ic ió n  f i losóf ica no occ i d e n t a l
A es ta s  a l t u r a s  es p reci so da r  un  paso au d az ,  un paso que nos 

l leve al co razón  de lo que de b em o s  p r e s e n t a r  en este l ibro:  n ec es i t a 
mos e n s a n c h a r  n u e s t r o s  h or iz on t es  p a r a  a b a r c a r  t r a d ic io n es  no oc
c i den ta les  de ref l exión sobre la exper ienc ia .  Si  en Occ idente  la f i lo
sofía ya  no ocupa u n a  posición p r iv i l e g ia da  y  fundac iona l  r e spec to 
de o t r as  ac t iv id ad es  cu l tu ra le s ,  t a l e s  como la ciencia o el a r t e ,  en 
tonces  u n a  p le na  aprec iac ión  de la f i losof ía  y  su i m p o r t a n c ia  pa r a  
la exper ien c ia  h u m a n a  r eq u i e r e  que e x a m i n e m o s  el pape l  de la f i l o 
sofía en o t r as  cu l tu ras .  En n u e s t r a  cu l tu r a ,  las c i encias  cogn it ivas  
h an  ca us ado  g r a n  rev ue lo  en t r e  los f i lósofos  (y el público) porque  
les ha p e rm i t i do  v e r  su t r ad ic ió n  bajo u n a  luz nueva .  Si  s o s t u v ié r a 
mos  que no exi st e u n a  d i s t inc ión  ne t a  en t r e  ciencia y  f i losofía ,  f i ló 
sofos t a l e s  como D esc ar t es ,  Locke,  Leibn iz ,  H u m e ,  K a n t  y  H u s se r l



co b ra r í a n  u n a  n u e v a  s ignificación:  se los podr ía  ver,  en t re  o t ra s  co
sas ,  como cient íf i cos  p ro toc og n i t iv os .  (O, como dice J e r r y  Fodor :  
"En la h i s t o r i a  in te l ec t ua l ,  t odo ocurre  dos veces ,  p r i m er o  como filo
sofía y  luego  como c iencia  co g n i t i v a " . )10 ¿ S u c e d e r á  lo m i s m o  con 
t r ad i c i on es  f i losó f icas  con las cuales  e s t a m o s  m e n o s  fami l i a r i zad os ?

En  este  l ibro nos  c o n c e n t r a r e m o s  en u n a  de esas  t r ad ic ion es ,  
la que der iva  del mé todo  b u d i s t a  de e x a m e n  de la exper ien c ia  d e n o 
m in ad o  meditación con miras a la presencia plena. C r ee m o s  que las 
doc t r ina s  b u d i s t a s  del no-yo y  del n o -d ua l i s mo ,  que s u r g ie r o n  de es 
te mé todo,  p u e d e n  h ac e r  un  apor te  s igni fi cat ivo en un diálogo con 
las c i encias  cogn it ivas,  pue s  1) la doc t r ina  del no-yo co n t r ibu ye  a 
co m p r e n d e r  la f r ag m en ta c i ó n  del yo  de sc r i t a  en el cogn i t iv i smo y  el 
conex ion i smo (véanse los capí tu los  4 y  6) y  2) el no -d ua l i s mo  b u d i s 
ta,  p a r t i c u l a r m e n t e  t al  como lo p r e s e n t a  la f i losof ía  M a d h y a m i k a  
— que significa l i t e r a l m e n t e  "vía del med i o" — de N a g a r j u n a , 11 se 
pue de  y u x t a p o n e r  con el entre-deux de M e r l e a u - P o n t y  y  con las  id e 
as m á s  re c i e n t e s  ace rc a  de la cogn ic ión  como ena cc ió n  (véase el 
capí tulo  10).

A r g u m e n t a m o s  que el r e d e s c u b r i m i e n t o  de la f i losof ía  a s i á t i 
ca, y  p a r t i c u l a r m e n t e  de la t r ad ic ió n  b u d i s t a ,  cons t i tuy e  un  s e g u n 
do re n a c i m i e n t o  en la h i s t o r i a  cu l tu ra l  de Occ idente ,  con el p o te n 
cial  p a r a  se r  i g u a l m e n t e  i m p o r t a n t e  en el r e d e s c u b r i m i e n t o  del 
p e n s a m i e n t o  gr iego en el Re n a c i m i en to  europeo .  Las  h i s to r i a s  occi
d en ta le s  de la f i losof ía ,  que  ig n o ra n  el p e n s a m i e n t o  indio,  son a r t i 
f i ci ale s,  pu es  la Ind ia  y  Grecia  c o m p a r t e n  un  l egado  l ingüí s t i co  in 
do europeo ,  así  como m u c h a s  p re o c u p a c i o n e s  c u l t u r a l e s  y  f i lo só f i 
c as .12

Sin em ba rg o ,  n u e s t r o  in t e ré s  se b a s a  en u n a  raz ó n  m á s  i m 
p o r t a n t e .  En  la t r ad ic ión  india,  la f i los of ía  n u n c a  fue u n a  ocupación  
p u r a m e n t e  ab s t r ac ta .  E s t a b a  s o m e t i d a  a la sujeción ("bajo el yugo",  
como se dice t r ad ic io n a l m en t e )  de mé to d o s  d i sc ip l inados  y  específi 
cos p a r a  el conocimiento,  de d iver sos  mé to d o s  de me di tac ión .  P a r t i 
c u l a r m e n t e ,  en la t r a d ic ión  b u d i s t a ,  el mé tod o  de la p re s en c i a  p le 
na se c o n s id e r a b a  f u n d a m e n t a l .  P r e s e n c ia p le na  s ign if i ca q u e la 
m e n t e ,  en efecto, e s t á  presente en la expe r ien c ia  co rpórea  co t idiana:  
las t é cn icas  de p res enc ia  p le na  es t á n  d i s e ñ a d a s  p a r a  r e t r o t r a e r  la 
m e n t e  desde  sus  t e o r í a s  y  p reocu pa c i one s ,  desde  la ac t i tu d  a b s t r a c 

10 J e r ry  Fodor: "The P re se n t  S ta tus  o f th e  In n a te n e ss  Controversy", pág. 298.
11 El trabajo de N agar juna  se comenta am p liam en te  en el capítulo  10.
12 P ara  un estudio  recien te  sobre el e tnocen trismo en la f i losofía  a par t i r  de la 

perspect iva de un p a r t ic ipa n te  directo, véase Pol-Droit: L'Amnesie Philosophique. 
P ara  un extenso estudio recien te  del pensam ien to  no occidental,  véase Loy: Non- 
Duality.



ta, hac i a  la s i t u a c i ó n  de la p ro p ia  e x p e r i e n c i a . 13 M á s  aun ,  y  de 
igual  in t e ré s  en el contexto  m o d er n o ,  las desc r ipc iones  y  c o m e n t a 
rios sobre la m e n t e  que s u rg ie r on  de es ta  t r a d ic ión  n u n c a  se d ivor
c iaron del p r a g m a t i s m o  vit al :  e s t a b a n  d e s t i n a d a s  a in fo rm ar  cómo 
un ind iv iduo  deb ía  m a n e j a r  la m e n t e  en l as  r e l ac io nes  p e r s o n a l e s  e 
in t e rp e r so n a l e s ,  e i n f o r m a b a n  la e s t r u c t u r a  de las c o m u n i d a d e s  a 
la vez que se co rp or i zab an  en ellas.

En  Occ iden te  e s t a m o s  a c t u a l m e n t e  en u n a  posición ideal  pa ra  
e s t u d i a r  el b u d i s m o  en sus  aspectos  de p lena  corpora l idad .  P r i m e 
ro, la ac tu a l  t e n d e n c i a  hac ia  la in t eg ra c ió n  p l a n e t a r i a  y  el crec iente  
im pac to  de las t r ad ic io n es  no occidenta les  p e r m i t e  ap re c i a r  que el 
diseño y  la de l incac ión  de la "religión" en Occ iden te  cons t i tuy e  un 
ar t efac to  cu l tu ra l  que,  si  se t om a  l i t e r a l m e n t e ,  pu ed e  co ns t i tu i r  un 
serio e s to rbo  p a r a  n u e s t r a  co m p r e n s i ó n  de o t ra s  t r a d ic io n es .  S e 
gundo ,  en las dos ú l t i m a s  déc ad as ,  el b u d i s m o  ha cobrado a rra igo  
en los paí ses  occiden ta les  y  ha come nz ad o  a f lorecer como t r ad ic ión  
v iv i e n t e .  T e n e m o s  u n a  s i t u a c i ó n  h i s t ó r i c a m e n t e  s i n g u l a r  dond e  
m u c h a s  fo rmas  c u l t u r a l m e n t e  d ive r sa s  del  b u d i s m o  se h a n  t r a n s 
p l a n t a d o  a los m i s m o s  l u g a r e s  geográf i cos  y  e s t á n  i n t e r a c t u a n d o  
en t r e  sí y  con sus  cu l tu r a s - h u é s p e d .  Por  ej emplo,  en a l g u n a s  de las 
g r a n d e s  c iu da de s  de A m é r i c a  del No r t e  y  E u ro p a ,  h ay  a poca d i s 
t an c i a  cen t ros  que r e p r e s e n t a n  l as  p r i nc ipa le s  fo rmas  del bu d i smo:  
las t r a d ic io n es  T h e r a v a d i n  del Su d e s t e  as i át i co,  las  fo rmas  M ah a-  
y a n a  de V i e t n a m ,  Chin a ,  Corea  y  J a p ó n ,  y  el V a j ra y a n a  del J a p ó n  y 
el Tíbet .  A u n q u e  a l gun os  cen t ros  r e p r e s e n t a n  i ns t i tuc io nes  re l igio
sas  de u n a  pob l ac i ón  é t n ic a  de i n m i g r a n t e s ,  m u c h o s  e s t á n  co m
pu es tos  por occ iden ta les  que,  bajo la gu ía  de m a e s t r o s  consa grad os ,  
p ra c t i c an  y  e s t u d i a n  u n a  fo rma d e t e r m i n a d a  del b u d i s m o  y  ex pe r i 
m e n t a n  con la p u e s ta  en obra  ind i v idu a l  y  co m u n a l  de esas  e n s e 
ñ a n z a s  p a r t i c u l a r e s  en el con texto  soc iocu l tura l  del m u n d o  occiden
tal  mo derno .

Es tos  f acto res  c o n s t i t u y e n  un  g r a n  beneficio p a r a  el e s tud io

13 R ec ien tem en te  la psicóloga Ellen Langer ha usado la p a la b ra  mindfulness 
[que aquí t raduc im os  por "presencia plena"] en un sentido no bud is ta  y no m ed i ta t i 
vo, en su libro Mindfulness. El sentido b ud is ta  básico alude s im plem ente  a esta r 
presente en la propia experiencia. Langer usa  la pa labra  para  aludir a la ap ti tud  del 
ser hum ano  para  ser reflexivo en vez de automático  an te  la experiencia y las accio
nes propias,  y para  conocer d iversas  m odalidades  de in te rp re tac ión  de las situacio
nes. Desde el pun to  de v ista  budis ta ,  lo que describe Langer no es mindfulness sino, 
quizás, es tar  en el "reino humano". Sólo podemos re flexionar sobre n u e s t ra  expe
riencia y tener  en cuenta  a l te rn a t ivas  en es tados m en ta les  "humanos". Otros es ta
dos menta les ,  ta les  como la agresión in tensa  (reino infernal) o la es tupidez (reino 
animal) h a b i tu a lm en te  son demasiado  automáticos para  perm it ir  la reflexión. Pero 
sólo es ta r  en el reino h um ano  no significa necesa r iam en te  es tar  p resen te  en el sen ti
do budis ta .



c o n te m p o rá n e o  del b u d i s m o ,  al m a r g e n  de que lo e m p r e n d a n  i nd i 
v id uo s  i n t e r e s a d o s ,  e r u d i to s  o cient íf icos sociales  y  cogni t ivos.  Al 
c o n t r a r i o  de lo que su ce d ió  c u a n d o  se in t r o d u jo  el p e n s a m i e n t o  
gr iego en el Re n a c i m i en to ,  n u e s t r o  conocimiento  de l as  p rá c t i c as  e 
ideas  b u d i s t a s  no d e p e n d e  de la i n t e r p r e t a c i ó n  de un p u ñ a d o  de 
t ex tos  f r a g m e n ta r i o s ,  h i s tó r i cos  y  h e r m e n é u t i c a m e n t e  a i s lados ,  s i 
no que po dem os  ob se rv a r  qué t ex tos  se en s e ñ a n ,  cómo se i n t e r p r e 
t a n  y  u t i l i z a n  y  cómo las  m e d i t ac io ne s ,  p rá c t i c as  y  e n s e ñ a n z a s  ex
pl í ci tas  del b u d i s m o  se t r a n s m i t e n  de n t r o  de l as  p rá c t i c as  v iv ie n t es  
de es ta s  c o m u n i d a d e s  b u d i s t a s  en desar ro l lo .  N u e s t r a  s igu ie n te  ex
posición no se b a s a  sólo en un  sa b er  l ib resco  sino en es t a s  e n s e ñ a n 
zas  o r i g i n a r i a s . 14

E x a m i n a n d o  la e x p e r i e n c i a  con  un método:  
p r e s e n c i a  p l e n a / c o n c i e n c i a  abierta*

H ay  m u c h a s  ac t iv ida de s  h u m a n a s  del cuerpo y  de la m e n t e ,  
t a n to  b u d i s t a s  como no b u d i s t a s .  La p a l a b r a  me di t ac i ón ,  t al  como 
se u t i l i za  a c t u a l m e n t e  en Occ iden te ,  t i e ne  v a r i os  s igni fi cados  p o p u 
l a r e s : 15 a) un es tado  de co nce n t rac ió n  donde  la conciencia  se focal i
za en un solo objeto: b) un es tado  de re la jación que es psicológica y 
m é d i c a m e n t e  beneficioso:  c) un es tad o  d isociado donde  pu ed e  h a b e r  
f e n óm en os  de t r anc e :  y  d) un  es tad o  mís t i co  dond e  se e x p e r i m e n t a n  
re a l i d a d e s  s u pe r i o re s  u objetos rel igiosos.  El factor  co m ú n  de es tos  
s ign if i cados  es que todos  son  es t a d o s  a l t e r a d o s  de conc iencia :  el 
me d i a d o r  hace algo p a r a  a p a r t a r s e  de su es tado h a b i t u a l  e inferior  
de rea l i da d ,  que es m u n d a n o ,  de s co n ce n t r ad o ,  no re lajado ,  no d iso
ciado.

La p rác t i ca  b u d i s t a  de la p r e s e n c i a  p le na /co nc i enc ia  ab ie r t a  
se p ropon e  todo lo con t ra r io .  Des ea  a l c a n z a r  un  es tado  de a ler t a ,  
e x p e r i m e n t a r  lo que hace  la m e n t e  m i e n t r a s  lo a l canza ,  e s t a r  p r e 
sen te  con la p rop ia  me n t e .  ¿Qué  re l ev an c i a  t i e ne  esto p a r a  l as  c i en 
cias cogni t ivas? C r ee m o s  que las  c i encias  cogn i t ivas ,  si  h a n  de in 
cluir  la expe r ien c ia  h u m a n a ,  r e q u i e r e n  un métod o  p a r a  ex p lo ra r  y 
conocer  qué es la ex per ie nc ia  h u m a n a .  Por  ello nos c o n ce n t ra m o s  
en la t r a d ic ió n  b u d i s t a  de la p re s en c i a  plena .

14 Véase Rosch: The Original Psychology.
* Los términos en inglés son mindfulness ("presencia plena") y awareness ("con

ciencia abierta"). [T.]
15 N uestras intuiciones lingüísticas sobre el uso de la palabra "meditación" que

daron reforzadas por un análisis de contenido de las descripciones realizadas por 
189 estudiantes de la Universidad de California en Berkeley, quienes escribieron 
qué entendían por "meditación" antes de tomar una clase sobre psicología budista.



P a r a  c o m p r e n d e r  en qué cons is t e  la m e d i t ac ió n  con m i r a s  a la 
p resen c ia  p lena ,  p r i m er o  de b em o s  ad v e r t i r  en qué m e d i d a  l as  per- 
Honas s u e l e n  no e s t a r  p r e s e n t e s .  H a b i t u a l m e n t e  n o t a m o s  la p r o 
pens ión  de la m e n t e  a d iv a g a r  sólo cu an do  i n t e n t a m o s  re a l i z a r  u na  
t a r ea  m e n t a l  y  la d ivag ac ión  in te rf i e re ,  o cu and o  a d v e r t im o s  que 
hemos  concluido u n a  a n s i a d a  ac t iv idad  p la c e n te r a  s in notar lo.  De 
hecho,  la m e n t e  y  el cue rpo  r a r a  vez e s t á n  e s t r e c h a m e n t e  co ord ina 
dos. En el sen t id o  b u d i s t a ,  no e s t a m o s  p re s en t es .

¿Cómo p u e d e  es t a  m e n t e  t r a n s f o r m a r s e  en un  i n s t r u m e n t o  
p a r a  conocerse a sí m i s m a ?  ¿Cómo en f r en ta r  el ca rá c t e r  volá t i l  de 
la m e n t e ,  su no p re s en c i a?  T r a d i c i o n a l m e n t e , 16 los t ex to s  h a b l a n  
de dos e t a p a s  de la p rác t ica:  el a p a c i g u a m i e n t o  o d o m a de la m e n t e  
(en sán sc r i to ,  shamatha) y  el desa r ro l lo  de la in tu ic ión  (en s á n s c r i 
to, vipashyana). El s h a m a t h a ,  cu and o  se u sa  como pr ác t i ca  ap ar t e ,  
es u n a  t écn ica  de co n cen t r ac i ón  p a r a  a p r e n d e r  a l ig a r  ( "amar rar"  
es el t é r m i n o  t r ad ic iona l )  la m e n t e  a un solo objeto. Dicha  concen
t rac ió n  pu ed e  conduci r  e v e n t u a l m e n t e  a e s t a dos  de jub i l os o  enfras-  
camien to ;  a u n q u e  dichos es ta dos  se ca ta lo ga n  a s i d u a m e n t e  den t ro  
de la psicología b u d i s t a ,  en g e n e ra l  no se r e co m ie n d a n .  En el b u d i s 
mo,  el p ropósi to  de a p a c i g u a r  la m e n t e  no es en f ra sc a r se  s ino c a p a 
ci t ar  la m e n t e  p a r a  es t a r  p r e s e n t e  consigo m i s m a  el t i e m p o  sufi 
c i en te  p a r a  c a p t a r  su p r o p ia  n a t u r a l e z a  y  fu n c i o n a m i e n to .  (Hay 
m u c h a s  a n a l o g í as  t r a d ic io n a l es  p a r a  este proceso:  por ej emplo,  p a 
ra v e r  p i n t u r a s  en la p a r ed  de u n a  ca v e rn a  oscura,  se  ne ces i t a  u n a  
b u e n a  luz  p ro te g i d a  del viento. ) Las  m a y o r í a  de l as  e sc ue la s  b u d i s 
t a s  ac tu a l es  no p ra c t i ca n  el s h a m a t a  y  el v i p a s h y a n a  como técn icas  
s e p a r a d a s ,  s ino que co m b i n a n  l as  funciones  de a p a c i g u a r  y  de in 
tu i r  como u n a  ún ic a  t écn ica  de me di tac ión .  (E s p e ra m o s  ac la ra r  a l 
g u n a s  p r o b a b l e s  co n fu s io n e s  t e r m i n o l ó g i c a s  en el A p é n d i c e  A.) 
Aqu í  nos re f e r i r em os  a es tos  t ipos  de m e d i t ac ió n  por sus  d e s ig n a 
ciones m á s  ex pe r ienc ia les ,  como p re s en c i a  p lena /conc ienc ia  ab ie r t a .

La s i g u i e n t e  d e s c r i p c i ó n  de la m e d i t a c i ó n  con m i r a s  a la 
p res en c i a  p le na /conc ienc ia  a b ie r t a  se b a s a  en los e scr i tos  y  p r e s e n 
ta c iones  o ra les  de m a e s t r o s  t r a d ic io n a l es  y  en obse rvac iones ,  e n t r e 
v i s t a s  y  d i scus iones  con es tud i os os  ac tu a l es  del b u d i s m o  p e r t e n e 
c ien tes  a l as  p r i n c ip a l es  t r a d ic io n e s  b u d i s t a s  (véanse  n o ta s  14 y 
16). La p r e s e n c i a  p le n a /c o n c i e n c i a  a b i e r t a  se su e l e  e n s e ñ a r  m e 
d ia n t e  pe r íodos  fo rmales  de m e d i t ac ió n  en que el p r a c t i c a n te  p e r 
m a n e c e  sen ta do .  El propós i to  de dichos per íodos cons is te  en s im p l i 
f i car  la s i t u ac i ó n  l l evá ndo la  al nivel  mín imo.  El cuerpo  ad op ta  u na  
p o s t u r a  e rg u id a  y  p e r m a n e c e  quieto.  Se u sa  un  objeto s im ple  como

16 Para trabajos sobre meditación, véase el Apéndice C.



foco de la p res en c i a  p lena ,  a m e n u d o  la r e sp i rac ión .  C a da  vez que 
el m e d i t a d o r  no ta  que su m e n t e  d ivaga,  r e s t á n d o l e  a t ención ,  debe 
reconocer  la d iv agac ión  s in  ap e l a r  al j u ic io  (hay v a r i a s  in s t r u cc io 
nes  p a r a  lograrlo) y  r e t r o t r a e r  su m e n t e  hac ia  el objeto.

La re s p i ra c i ó n  es u n a  de l as  ac t i v id a d e s  corpo ra l es  m á s  s i m 
ples,  bá s ic as  y  o m n i p r e s e n t e s .  Pe ro los que se in ic i an  en la m e d i t a 
ción n o t a n  con a s o m b ro  c u a n  dif icul toso r e s u l t a  e s t a r  a l e r t a  a n te  
un objeto t a n  poco complejo.  El m e d i t a d o r  d es cu b re  que la m e n t e  y 
el cu e rp o  no e s t á n  c o o rd in a d o s .  El  c u e r p o  es t á  s e n t a d o  pe ro  la 
m e n t e  es o c u p a d a  c o n s t a n t e m e n t e  por  p e n s a m i e n t o s ,  s e n t i m i e n 
tos,  co n v ers ac i o ne s  in te r i o re s ,  e n s u e ñ o s  d iu rn o s ,  f a n t a s ía s ,  sopor,  
op in iones ,  t eo r í a s ,  ju i c i o s  sobre p e n s a m i e n t o s  y  s e n t i m i e n t o s ,  j u i 
cios sobre ju ic i os ,  un t o r r e n t e  i n c e s a n te  de a c o n t e c i m i e n to s  m e n t a 
les incon exo s  en los que el m e d i t a d o r  no r e p a r a  excep to  en esos 
b re ves  i n s t a n t e s  en que r e c u e r d a  lo que  es tá  hac iendo .  A u n  c u a n 
do i n t e n t a  r e g r e s a r  al objeto de su p re s e n c i a  p lena ,  la r e sp i r ac i ón ,  
d es cu b re  que sólo p ie n s a  en la r e s p i ra c i ó n  en vez de e s t a r  a l e r t a  a 
la r e sp i rac ión .

E v e n t u a l m e n t e ,  el m ed i t ad o r  co m p re nd e  que exi st e u n a  dife
renc ia  en t re  e s t a r  p re se n te  y  no es ta r  p resen t e .  En la v ida  co t idia
na, t a m b i é n  empiez a  a t e n e r  m o m e n to s  donde adv ie r t e  que no está 
p r es en te  y  por un i n s t a n t e  p ro cura  es ta r  p rese n t e ,  a u n q u e  en este 
caso no se t r a t e  de la r e sp i rac i ón  sino de lo que esté ocur r i endo.  Así,  
el p r i m er  g r a n  d es cu b r im ie n to  de es ta  me d i t ac ión  no suele  ser un 
concep to  p e n e t r a n t e  ace rca  de la n a t u r a l e z a  de la m e n t e ,  s ino la 
ag u d a  cap tac ión  de cu an  desconec tados  su e len  es ta r  los seres  h u m a 
nos respecto  de su exper iencia.  A u n  las má s  s imples  o p la ce n te ra s  
act iv idades  h u m a n a s  — caminar ,  comer,  conversar ,  conducir ,  leer, e s 
perar,  pensar ,  hace r  el amor ,  p lanear ,  cu ida r  el j a r d í n ,  beber,  recor 
dar, ir al t e r a p e u t a ,  escribir ,  do rmi tar ,  emoc ionarse ,  v i s i t a r  lug ar es  
b o n i t o s — se p r e c i p i t a n  en un  c a u d a l  de c o m e n t a r i o s  a b s t r a c t o s  
m i e n t r a s  la m e n t e  corre hac ia  su p r óx ima  ocupación me nta l .  El m e 
d i t ador  descubre  que la ac t i tud ab s t r a c t a  que He i de gge r  y  M er leau-  
Pon ty  a t r i b u y e n  a la ciencia y  la f i losof ía es en rea l id ad  la act i tud  de 
la v ida co t id iana  cuando  uno  no está  a l er t a .  Es ta  act i tud  ab s t r a c t a  
es el t ra j e espacial ,  el acolchado de háb i tos  y  prejuicios,  el bl indaje 
con que nos d i s t an c i am os  de n u e s t r a  p ropia exper iencia.

Desd e  el pun to  de v i s t a  de la p re s en c i a  p le na /conc ienc i a  ab ie r 
ta,  los h u m a n o s  no e s t á n  a t r a p a d o s  p a r a  s i e m p re  en la ac t i tud  a b s 
t r a c t a .  La d i s oc ia c i ón  e n t r e  m e n t e  y  cu erp o ,  e n t r e  co n c i en c i a  y 
exper ienc ia ,  es el r e s u l t a d o  del háb i to ,  y  los há b i t os  se p u e d e n  r o m 
per. A m e d i d a  que el m e d i t a d o r  i n t e r r u m p e  u n a  y  o tra  vez  el flujo 
del p e n s a m i e n t o  d iscurs ivo  y  vue lve  a e s t a r  p re s e n t e  en su r e s p i r a 
ción o su act iv idad  co t id iana ,  do ma  g r a d u a l m e n t e  el t u m u l t o  men-



1 ,il. C o m ie nz a  a ve r  ese t u m u l t o  como tal  y  a t e n e r l e  p ac i en c i a , 17 en 
voz de e x t ra v ia r s e  a u t o m á t i c a m e n t e  en él. E v e n t u a l m e n t e  los m e 
cí i t a d or es  h a b l a n  de per íodos de pe r s p ec t iv a  má s  p a n o rá m i c a .  Esto 
He l l a m a  "conciencia ab ie r t a"  (o "cap tación  ab ier t a" ) .  En este pun to  
la r e s p i r ac ió n  ya no es n ec e s a r i a  como foco de la cap tación.  En u n a  
an a log ía  t r a d ic io n a l ,  la p re s en c i a  p le na  se c o m p a r a  con l as  p a l a 
b ra s  de u n a  oración,  m i e n t r a s  que la conciencia  ab ie r t a  es la g r a 
mát ica que ab ar ca  la o ración  en t e ra .  Los m e d i t a d o r e s  t a m b i é n  de 
c l a r an  que e x p e r i m e n t a n  el espacio y  la a m p l i tu d  de la me n te .  Un a  
metá fo ra  t r a d ic io n a l  es que la m e n t e  es como el cielo (un t r a s fondo  
no concep tua l)  donde d ive r sos  conten idos  m e n t a l e s  s u r g e n  y  se di 
s ip an  como nube s .  La cap t ac i ón  p a n o r á m i c a  y  la conciencia  del e s 
pacio c o n s t i t uy en  conse cue nc ia s  n a t u r a l e s  de la me d i t ac ión ,  segú n  
lo sug ie re  el hecho  de que los m e d i t a d o r e s  l as  e x p e r i m e n t a n  no sólo 
en las t r a d ic io n e s  b u d i s t a s  donde  t i e n e n  s igni fi cación do c t r ina l  y 
por lo t a n to  son a l e n t a d a s ,  s ino en esas  t r ad ic ion es  (como a l g u n as  
es cu e l as  T h e r a v a d i n )  do nd e  se l as  d e s a l i e n t a  y  dond e  es p reci so 
ap l i car  an t íd o to s  específicos.  En esas  t r a d ic ion es ,  el desa r ro l lo  de 
la p r ác t i ca  se co n cen t r a  en el i n c r e m e n t o  de la i n t e n s i d a d  de la p r e 
senc ia  plena .

¿Cóm o se d e s a r r o l l a  la p r e s e n c i a  p le n a /c o n c i e n c i a  a b i e r t a ?  
Ha y  dos enfoques  t r a d ic ion a l es  p a r a  h a b la r  de ello. En uno,  el de sa 
rrol lo se t r a t a  como el ap rend i za je  de b u e n o s  hábi tos .  El hecho de la 
p resen c ia  p le na  se fortalece.  Es como a d i e s t r a r  un múscu lo  que lu e 
go pued e  re a l i z a r  t a r e a s  m á s  es fo rzadas  y  p ro lo n g ad as  sin f a t iga r 
se. En el otro enfoque,  la p res en c i a  p lena /concienc ia  ab ie r t a  se con
s ide ra  p a r t e  de la n a t u r a l e z a  bás ica  de la m en te ;  es el e s t ado n a t u 
ral  de la m e n t e ,  t e m p o r a r i a m e n t e  o b nub i l a da  por los p a t ro ne s  h a b i 
t ua le s  de f i jac ión  y  engaño .  La m e n t e  no d o m a d a  t r a t a  c o n s t a n t e 
m e n t e  de a p r e h e n d e r  un pun t o  es tab le  en su mov imie n to  inc esan te ,  
de a fe r ra r se  a p e n s a m i e n t o s ,  s e n t i m ie n t o s  y  conceptos  como si fue
r a n  un t e r r e n o  sólido. C u an d o  se ro m p e n  estos  háb i tos  y  se ap re n d e  
la act i tud  de "dejar estar",  la ca r ac te r í s t i ca  n a t u r a l  de la m e n t e  p a 
ra conocerse y  reflejar  su p rop ia  exper ienc ia  puede  " re lumbra r" .  E s 
te es el comienzo de la sa b id u r í a  o la m a d u r e z  (prajña).

Es i m p o r t a n t e  c o m p r e n d e r  que d ic ha  m a d u r e z  no s igni fi ca 
ad o p ta r  la ac t i tu d  a b s t r ac t a .  Como a m e n u d o  s e ñ a l a n  los m a e s t r o s  
b u d i s t a s ,  el cono c im ie n to ,  en el s en t id o  de prajña, no es conoci 
mi en t o  sobre nada .  No h ay  un  conocedor  ab s t r ac t o  de u n a  e x p er i en 
cia que es tá  s e p a r a d a  de la exp er ienc ia  mi sm a .  Los m a e s t r o s  b u 

17 Véase Thurm an: The Teachíng ofVímalakirtí , pág. 161: "La mente que apre
hende no puede aprehender su ineptitud últim a para aprehender; sólo puede culti
var su tolerancia ante esa ineptitud".



d is t a s  a m e n u d o  h a b l a n  de "ser u no  con la p ro p ia  exp er i enc ia " .  
¿C uá les  son pues  los co n ten idos  o d e s c u b r i m i e n to s  de esta  s a b i d u 
r í a?  Ese  es el t e m a  de los cap í tu los  4, 6 y  10.

El p ap e l  de la r e f le x ión  en el an á l i s i s  de la e x p e r i e n c i a
Si  la p rá c t i c a  de la p r e s e n c i a  p l e n a / c o n c i e n c i a  a b i e r t a  nos 

ace r ca  a la e x p er i en c i a  c o m ú n  en vez  de a l e j a rn o s  de ella,  ¿cuál  
pue de  ser  el pape l  de la ref l exión? U n a  de n u e s t r a s  i m á g e n e s  p o p u 
la r es  del b u d i s m o  es que se d es t r u y e  el intelecto.  De hecho,  el e s t u 
dio y  la co n te mp la c i ón  d e s e m p e ñ a n  un  i m p o r t a n t e  pape l  en to d as  
l as  e scu e l as  b u d i s t a s .  La acción e s p o n t á n e a ,  m u y  d r a m a t i z a d a  en 
la p o pu la r  i m a g e n  del m a e s t r o  Zen,  no se con t r ad ice  con el uso  de 
la ref l exión como modo  de aprend iza je .  ¿Cómo es posible?

E s t a  cues t ión  nos l leva  al co razón  metodo lógico  de la i n t e r a c 
ción en t r e  la me d i t a c i ó n  con m i r a s  a la p re s en c i a  p lena /conc ienc ia  
ab ie r t a ,  la f enomenolog ía  y  l as  c i encias  cogn it ivas.  Lo que s u g e r i 
mos  es un  cambio  en la n a t u r a l e z a  de la ref lexión,  desde  u n a  act ivi 
dad  a b s t r a c t a  e i n c o r p ó r e a  a u n a  r e f l e x i ó n  c o r p ó r e a  (a le r t a )  y 
ab ie r t a .  Por  "corpórea" a l u d i m os  a u n a  ref l exión donde se u n e n  el 
cuerpo  y  la m en t e .  E s t a  fo rmulac ión  p r e t e n d e  ac l a r a r  que la r ef l e
x ión no es sobre la exper ienc ia ,  s ino que es u n a  fo rma  de e x p e r i e n 
cia en sí m i s m a ,  y  que esa forma  ref l exiva de expe r ie nc ia  se pue de  
re a l i z a r  con la p res en c i a  p lena /conc ienc ia  ab ie r t a .  C u a n d o  se hace 
de esa m a n e r a ,  pued e  cor t a r  la c a d en a  de p a t r o n e s  de p e n s a m i e n t o  
y  de p recon cep tos  h a b i t u a l e s  y  conduc i r  a u n a  ref l exión ab ie r t a ,  es 
decir,  a b i e r t a  a o t r a s  p o s i b i l i d a d e s  a p a r t e  de l a s  c o n t e n i d a s  en 
n u e s t r a s  ac tu a l es  r e p r e s e n t a c i o n e s  del  espacio de la vida.  La des ig 
n a m o s  reflexión alerta y  abierta.

En n u e s t r a  fo rmac ión  y  p rá c t i ca  h a b i t u a l e s  como científ icos y 
f i lós ofo s  occ iden ta les ,  o b v i a m e n te  p ro ce d em os  de otro modo .  P r e 
g u n t a m o s  "¿Qué es la men te?" ,  "¿Qué es el cuerpo?",  y  p ro ced em os  
a r ef l ex ionar  t e ó r i c a m e n t e  y  a in v es t i g a r  c i en t í f i camente .  E s te  p ro 
ce d im ien to  g e n e r a  u n a  v a r i e d a d  de a f i rmac ion es ,  e x p e r i m e n t o s  y 
re s u l t a d o s  sobre d iv e r sa s  f ace tas  de l as  a p t i t u d e s  cogni t ivas.  Pe ro,  
en el cu r so  de t a l e s  inves t i ga c io ne s ,  a m e n u d o  o lv i damos  qu ié n  y 
cómo fo rm ula  la p r e g u n ta .  Al  no inc lu i rn os  en la ref lexión,  s eg u i 
mos sólo u n a  ref lexión parcia l ,  y  n u e s t r a  p r e g u n t a  se descorpor iza;  
p r o cu ra  expresa r ,  en las p a l a b r a s  del f i ló s o fo  T h o m a s  Nage l ,  u n a  
"visión desde  n i n g u n a  p a r t e " . 18 Es i rónico que este i n t en to  de t e n e r  
u n a  v is ión  d es co rp or i za da  y  s in o r igen  conduzca  a u n a  vi sión  t e ó r i 

18 Nagel: The View from Nowhere.



c a m e n te  l i m i t a d a  y  c o n c e p t u a l m e n t e  e m p a n t a n a d a  con un origen 
muy específico.

La t r a d ic ió n  fenomenológ ica ,  desde  H u s s e r l  en ad e l a n te ,  d e 
ploró es ta  ca renc ia  de u n a  ref l exión que inc lu ye ra  el yo,  pero sólo 
pudo ofrecer un  proyecto de ref l exión t eór ica  sobre la exper iencia .  
El otro ex t r em o  consi st e  en inc lui r  el yo  pero a b a n d o n a r  la r ef l e
x ión a favor de u n a  i n g e n u a  i m p u ls i v id a d  subjet iva .  La p res en c i a  
p lena /conc ienc ia  ab ie r t a  no es n i n g u n a  de a m b a s  cosas;  es función 
y  exp res ión  de n u e s t r a  co rporal idad .

Ve am o s  cómo se ma ni f i e s t a  la di ferencia en t r e  la t r ad ic ión  t e ó 
rica y  la t r ad ic ión  de la p res enc ia  p lena  en un  p r ob lema  específico, 
el l l a ma do  p ro b le m a  m e nte -c uer po .  Desde D e s ca r t es  en ad e l an te ,  la 
p r e g u n t a  r e c t o ra  de la f i losofía  occiden ta l  ha sido si el cuerpo  y  la 
m e n t e  c o n s t i t u y e n  u n a  o dos s u s t a n c i a s  (p ro p ie da de s ,  n ive les  de 
descripción,  e t cé tera)  y  qué re lac ión  ontológica existe ent re  ellos. Ya 
h em o s  vis to  el enfoque s imple ,  exper ienc ia l  y  p ra g m á t ic o  ado p tado  
en la m e d i t a c i ó n  p re s en c i a  p lena /conc ienc ia  ab i e r t a .  Es u n a  cu es 
t ión de s imple  exp er ienc ia  que la m e n t e  y  el cuerpo se p u e d e n  diso
ciar, que la m e n t e  puede  divagar ,  que po demos  no ser  conscientes  de 
dónde es t am o s  ni de lo que h a c e n  el cuerpo  y  la m e n t e . 19 Pero  este 
háb i to  de fal ta  de p rese nc ia  p lena  se pue de  modificar.  El cuerpo y  la 
me n t e  se p u e d e n  unir .  Po d em o s  d es a r ro l l a r  háb i tos  donde  el cuerpo 
y  la m e n t e  es té n  p l e n a m e n t e  coord inados .  El r e s u l t a d o  es u n a  m a 
es t r í a  que no sólo es conocida por el m e d i t a d o r  s ino vis ible  p a r a  los 
demás :  r econocemos  fác i lmente ,  por su preci s ión  y  g racia,  un gesto 
que es tá  a n i m a d o  por la conciencia plena.  H a b i t u a l m e n t e  asociamos  
la p res en c i a  p lena  con los actos  de un  exper to,  t al  como un a t l e t a  o 
un músico.

S u g e r i m o s  que la con c lus ión  c a r t e s i a n a  de que som os  cosas  
p e n s a n t e s  era p ro duc to  de su p r e g u n t a  y  p ro duc to  de p rá c t i c as  e s 
pecí f i cas ,  p r o p i a s  de la r e f l ex i ón  d e s c o r p o r i z a d a  y  la "au se nc i a"  
m e n t a l .  La fenomenolog ía  h u s s e r l i a n a ,  a u n q u e  abrazó  la e x p e r i e n 
cia de m a n e r a  rad ica l ,  co n t inuó  s in em ba rg o  la t r ad ic ión  al r ef l e
x i o n a r  sólo sobr e  l a s  e s t r u c t u r a s  e s e n c i a l e s  del  p e n s a m i e n t o .  Y 
a u n q u e  r e c i e n t e m e n t e  se ha p u es to  de m o d a  c r i t i ca r  o "d es co ns 
t ru ir "  la p e r s p e c t iv a  del cogito, los f i lósofos  aú n  no a b a n d o n a n  la 
práctica b ás ic a  que es r e s p o n s a b l e  de él.

No  es ne cesa r io  que la ref lexión t eó ri ca  ca rezca  de m e n t e  y 
cuerpo.  El a s e r t o  bás ico  del enfoque p rogres ivo  de la exp er i enc ia

19 También hay discusiones más formales acerca del problema mente-cuerpo, en 
términos de relaciones causales entre acontecimientos transitorios. Véanse los capí
tulos 4, 6 y 10, y Griffiths: On BeingMindless.



h u m a n a  que a n i m a  este l ibro es que la r e l ac ión  o m o d a l i d a d  men-  
t e -cuerpo  no está  fi ja y  dada ,  sino que se pu ed e  a l t e r a r  f u n d a m e n 
t a l m e n t e .  M u c h a s  p e r s o n a s  r e co n o ce r í an  la obvia v e r d a d  de esta  
convicción.  La f i losofía  occ idental  no n iega  es ta  v e r d a d ,  s ino que la 
ignora.

M ás  aun ,  como ocur re  con la p re s en c i a  p lena  en gen era l ,  hay  
dos modos  de h a b la r  sobre el desa rrol lo  de la ref l exión corporizada.  
Un  modo — un enfoque p r e l im i n a r  o p a r a  p r i n c i p i a n t e s — cons is te  
en as em eja r lo  al desa rro l lo  de u n a  dest reza .  Por ej emplo,  cómo se 
a p re n d e  a toca r  la f lauta.  La desc r ipción  es la s igu ien te :  nos m u e s 
t r a n  las  posiciones bás ic as  de los dedos,  d i r e c t a m e n t e  o con un g rá 
f ico.  Luego p ra c t i ca m o s  es ta s  no ta s  en d iv e r sa s  combi na c i one s ,  u n a  
y  o tra  vez,  h a s t a  ad q u i r i r  u n a  h ab i l i d ad  bás ica.  Al  pr inc ip io ,  la r e 
l ación en t r e  la in ten c i ón  m e n t a l  y  el acto corporal  e s t á  poco d e s a 
r ro l l a da :  m e n t a l m e n t e  " sabemos"  qué  hacer ,  pero f í s i c a m e n t e  no 
podemos.  Con la p ráct i ca ,  la conex ión en t r e  in ten c ió n  y  acto se in 
t ensi fi ca,  h a s t a  que al f in la s en sac ión  de di ferencia  en t r e  ambo s  
d e s a p a re c e  casi  por completo.  A l c a n z a m o s  c ie r t a  condición que fe- 
n o m en o l ó g i ca m en te  no da la im p re s ió n  de ser  p u r a m e n t e  m e n t a l  ni 
p u r a m e n t e  física: se t r a t a  de u n a  clase específica de u n i d a d  m e nt e -  
cuerpo.  Y, desde luego,  hay  m u c h o s  n iveles  posibles  de i n t e r p r e t a 
ción, como lo a t e s t i g u a  la v a r i e d a d  de e j ec u ta n te s  t a l en toso s .

A u n q u e  t a l e s  e j emplos  p a r e z c a n  c o n v in c e n t e s  y  a u n q u e  las 
i n s t r u c c i o n e s  de m e d i t a c i ó n  p a r a  p r i n c i p i a n t e s  den  la i m p r e s i ó n  
de que la p re s en c i a  p le na  pa re zc a  el desa r ro l lo  de u n a  h ab i l i da d ,  
es ta  desc r ipc ión  del proceso p u e d e  ser  d e s o r ie n t a d o r a .  Las  t r a d i 
ciones c o n t e m p l a t i v a s  de todo el m u n d o  co n v ie n en  en que si c r ee 
mos que el p ropósi to  de la p rác t i ca  cons is t e  en d e s a r r o l l a r  d e s t r e 
zas  e sp ec ia les  p a r a  co n v er t i r se  en un v i r tu o s o  de la rel igión,  la f i 
losofía o la me d i t a c i ó n ,  e s t a m o s  en la s e n d a  equ iv oca da ,  ca em os  en 
el a u t o e n g a ñ o  y  s e g u i m o s  el r u m b o  o p ue s t o .  En p a r t i c u l a r ,  l as  
p rá c t i c as  i n v o l u c r a d a s  en el desa r r o l lo  de p re s e n c i a  p le n a /c o n c i en 
cia ab ie r t a  n u n c a  se d es c r i b en  como el a p re n d iz a j e  del v i r tu o s i s m o  
m e d i t a t iv o  (y por cier to no como el de sa r ro l lo  de u n a  e s p i r i t u a l i 
dad  m á s  e l ev ad a  y  e v o lu c i o n a d a ) 20 sino como el a b a n d o n o  de h á b i 
tos de au s e n c i a  m e n t a l ,  un  d e s a p r e n d iz a je  an t e s  que un  a p r e n d i 
zaje. Es te  d e s a p re n d iz a je  pued e  r e q u e r i r  e n t r e n a m i e n t o  y  es fue r 
zo, pero es un esfuerzo d i fe ren te  del  de a d q u i r i r  algo nuevo.  C u a n 
do el m e d i t a d o r  a b o rd a  el desa r r o l lo  de la p r e s e n c i a  p le na  con las

20 E n lazar  la teoría de la evolución esp ir i tua l  de Sri Aurobindo con la tradic ión  
de la presencia  plena, como se hace en Wilber, Engler y Brown: Transformatíons o f 
Consciousness, const ituye u n a  dis torsión de dicha tradic ión.



ma yor es  am bi c i o n es  — la am bi c i ó n  de a d q u i r i r  u n a  n u e v a  h ab i l i 
dad a t r a v é s  de la d e t e r m i n a c i ó n  y  el e s fue rzo— , la m e n t e  se fija y 
ocha a co r re r  y  la p re s en c i a  p le na /co nc ie nc ia  ab i e r t a  se le escapa.  
Por eso la t r a d ic ió n  de la p re s e n c i a  p le na / co nc ie nc ia  ab i e r t a  h ab la  
de es fuerzo  sin es fue rzo,  y  por  eso u t i l i za  p a r a  la m e d i t a c i ó n  la 
ana l og í a  del a f i n am i en t o ,  m á s  que  de la ejecución,  de un  i n s t r u 
ment o  de cu er d as :  no h a y  que a p r e t a r  d e m a s i a d o  ni dejar  l as  cu e r 
das  d e m a s i a d o  f lojas .  C u a n d o  el m e d i t a d o r  em pi ez a  a so l t a r s e  en 
vez de l u c h a r  p a r a  a l c a n z a r  un  es ta do  p a r t i c u l a r  de act iv idad ,  el 
cuerpo  y  la m e n t e  se co o rd in an  con n a t u r a l i d a d ,  y  la r ef l exión a l e r 
ta y  co rpor iza  da se m a n i f i e s t a  como u n a  ac t iv idad  t o t a l m e n t e  n a 
tu ra l .  La i m p o r t a n c i a  de la d i s t inc ión  e n t re  h a b i l i d a d  y  d e j a r -e s t a r  
se vo lve rá  m á s  m a n i f i e s t a  cu an d o  c o n t i n u e m o s  con esto en los ca 
p í tu los  4 , 6 ,  10 y  11.

En  s ín tes i s ,  como en n u e s t r a  c u l tu ra  la ref l exión es tá  d ivor
c iada  de la v ida  corporal ,  el p ro b le m a  m e n t e -c u e rp o  se ha t r a n s fo r 
mado  en t e m a  cen t r a l  de la ref l exión ab s t r ac t a .  El du a l i s m o  c a r t e 
s iano no es u n a  so lución  s ino la fo rmulac ión  de este p rob lema .  Se 
s u pon e  que la ref lexión es an te  todo m e n t a l ,  y  así  su rg e  el p ro b le 
ma de cómo está  l igad a  con la v ida  corporal .  A u n q u e  los enfoques  
c o n t e m p o r á n e o s  del  p r o b l e m a  h a n  a l c a n z a d o  g r a n  c o m p l e j id a d  
— en g r a n  m e d i d a  g rac ia s  al des a r ro l lo  de l as  c i encias  cogn i t ivas— , 
no se h a n  alejado del p ro b le m a  e s e n c i a l m e n t e  ca r t e s i an o  de t r a t a r  
de co m p r e n d e r  cómo se re l a c i o n a n  dos cosas  a p a r e n t e m e n t e  d i s t in 
t a s . 21 (En c u an t o  a la e s t r u c t u r a  b ás i ca  de la d iscusión,  r a r a  vez 
im p o r t a  que es ta s  cosas  s ea n  s u s t a n c i a s ,  p ro p ie d ad es  o mero s  n iv e 
les de descripción.)

Desd e  el pu n t o  de v i s t a  de u n a  ref l exión a l e r t a  y  abie r t a ,  el 
p ro b le m a  m e n t e - c u e rp o  no consi s t e  en la r e l ac ión  ontológica en t re  
cuerpo  y  m e nt e ,  al m a r g e n  de la ex per ienc ia  de a lguien ,  s ino en las 
r e l ac iones  en t r e  el cuerpo  y  la m e n t e  en la expe r ien c ia  real  (la p re 
senc ia  p le na  a ler t a)  y  en cómo se d e s a r r o l l a n  es ta s  r e l ac iones  y  qué 
fo rmas  p u e d e n  cobrar  (la a p e r t u ra ) .  Como s eñ a l a  el f i lósofo  j a p o n é s  
Yuas a  Yasuo:  "... uno  p a r t e  del s u p u e s t o  exper ienc ia l  de que la m o 
d a l i d a d  m e n t e - c u e r p o  c a m b i a  a t r a v é s  del  e n t r e n a m i e n t o  de la 
m e n t e  y  el cuerpo  por medio  del cul t ivo (shugyo) o e n t r e n a m i e n t o  
(keiko). Sólo des pué s  de da r  por se n ta d o  este t e r r e n o  exper iencia l  
uno  se p r e g u n t a  cuál  es la r e l ac ión  me nt e - c ue rp o .  Es decir,  el p ro 
b le m a  m e n t e - c u e r p o  no es s i m p l e m e n t e  u n a  esp ecu la c i ón  t eór ica  
sino que es o r i g i n a l m e n t e  u n a  exp er ienc ia  (taiken) p r ác t i ca  y  vivida

21 Véase, por ejemplo, el comentario  introductorio de Churchland: Matter and 
Consciousness, y la d escr ipc ió n  de d iv e rs a s  pos ic iones  en la p r im e r a  p a r t e  de 
Churchland: Neurophilosophy.



que invo lu c ra  la co n cu r re n c i a  p le na  de la m e n t e  y  el cuerpo.  Lo t e ó 
rico es sólo un  reflejo de es ta  expe r ien c ia  v iv ida" .22

N o te m o s  que este p u n t o  de v i s t a  e s t á  i m p r e g n a d o  de p r a g m a 
t i smo,  un  enfoque que está  r e n a c i e n d o  en la f i los of í a  m o d e rn a .  3 La 
r e l a c i ó n  m e n t e - c u e r p o  se conoce  en t é r m i n o s  de lo q ue  p u e d e  
lograr.  Al  a d o p t a r  la a c t i tu d  m á s  a b s t r a c t a  de la f i losof ía  o de la 
ciencia,  uno  pued e  p e n s a r  que l as  p r e g u n t a s  sobre la r e l ac ión  men-  
t e -cuerpo  sólo se p u e d e n  re s p o n d e r  d es p u é s  de d e t e r m i n a r  sa t i s fac 
t o r i a m e n t e  qué es el cue rpo  y  qué es la m e n t e  en el a i s l a m i en to  y  la 
abst racc ión .  En cambio,  en la ref l exión p r a g m á t i c a  y  ab i e r t a ,  e s t a s  
p r e g u n t a s  no e s t á n  s e p a r a d a s  del "la co n cu r re n c i a  p le na  de la m e n 
te y  el cuerpo".  Dicha  co n cu r re n c i a  i m p id e  que la p r e g u n t a  "¿Qué 
es la m e n t e? "  se descorpor ice .  C u a n d o  en n u e s t r a  ref l ex ión sobre 
u n a  p r e g u n t a  inc lu imos  a aque l  que fo rmula  la p r e g u n t a  y  al p ro 
ceso de fo rm ul a r l a  (cuando  evocamos  la c i r cu la r i dad  f u n d a m e n t a l ) ,  
la p r e g u n t a  recibe  n u e v a  v ida y  significado.

E n t r e  los occ iden ta les ,  lo m á s  parec ido  a u n a  d i sc ip l ina  que se 
ap ro x im e  a u n a  vi sión  p r a g m á t i c a  y  ab ie r t a  del conoc imien to  qu izá  
sea  el ps icoaná l i s is .  No  a l u d i m os  t a n t o  al conten ido  de la t eo r í a  ps i 
coana l í t i ca  (la cual  c o m e n t a r e m o s  en cap í tu los  s igu ien tes)  sino a la 
idea de que la concepción  de la m e n t e  y  del  a n a l i z a n d o  c a m b i a n  a 
m e d i d a  que el an á l i s i s  p e n e t r a  en la r ed  de r e p r e s e n t a c i o n e s  en 
que es tá  e n re d a d o  el yo [self]. Sin  em ba rg o ,  c ree mos  que los m é t o 
dos ps icoana l í t i cos  t r ad ic io n a l e s  ca re cen  del co m p o n en t e  p res en c i a  
p lena /conc ienc ia  abie r t a .  Luego v e re m o s  l as  impl ica c ion es  de esto.

E x p e r i m e n t a c i ó n  y an á l i s i s  e x p e r i e n c ia l
En la ciencia,  la fo rm a  m á s  e s t r e c h a m e n t e  r e l ac i o n ad a  con el 

p r a g m a t i s m o  es el mé to do  ex p e r i m e n t a l .  Si  uno  qu ie r e  sa b er  c u á n 
tos d ie n te s  t i ene  un cabal lo,  p rocede a con ta r  los d ien tes .  Las  h i 
pó tes i s  m á s  co mp le ja s  se d eb en  r e d u c i r  t e ó r i c a m e n t e  a po s ib les  
obse rvac iones  por  med io  de in f e renc ias  dedu c t iva s .  A u n q u e  la t e o 
r ía  f i lo s ó f i c a  de d icha e x p e r i m e n t a c i ó n  ha e s ta d o  h i s t ó r i c a m e n t e  
v in c u l a d a  con u n a  v is ión  ob je t iv i s t a  y  d es c o rp o r i z a d a  del conoci 
mi en to ,  no es preci so que sea así.

¿Se pue de  c o n s id e ra r  la t r a d ic ió n  de la p re s e n c i a  p le na / co n 
c ienc ia  a b i e r t a  como u n a  e x p e r i m e n t a c i ó n  que  re a l i z a  d e s c u b r i 
m i e n t o s  ace rca  de la n a t u r a l e z a  y  la co n d u c ta  de la m e n t e ,  u n a

22 Véase Yasuo: TheBody, pág. 18.
23 Véase Rorty: Consequences ofPragmatism y Margolis: Pragmatísm wíthout 

Foundations. Véase nuestro comentario en el capítulo 10.



su er t e  de e x p e r i m e n t a c i ó n  corpo r iz ad a  y  ab i e r t a?  Como ya hemo s  
menc io na do ,  en la m e d i t ac ió n  con m i r a s  a la p res en c i a  p le na /co n 
ciencia ab i e r t a ,  uno  no p ro cur a  a l ca n za r  un  es tado específico (como 
en l as  con cen t r ac i one s ,  los r e l a j am i en t o s ,  los t r a n c e s  o las  p rác t i cas  
de o r i en tac ió n  míst ica)  sino que la m e ta  consi st e  en es ta r  a l e r t a  a 
la m e n t e  que s igue su propio curso.  Así  la m e n t e  s u e l t a  a m a r r a s  y 
r ea l i za  su ac t iv idad  n a t u r a l  de es ta r  a l e r t a  a la obse rvación .

Las  d o c t r in as  b u d i s t a s  s o s t i e n en  que se t r a t a  s i m p l e m e n t e  de 
las o bse rv ac iones  que efec túa  la m e n t e  cu an do  se le p e r m i t e  ser  n a 
t u r a l m e n t e  obse rv ado ra .  En v e r d ad ,  todos  los a se r t os  b u d i s t a s  (fal
ta de yo,  or igen c o d ep en d ie n te  de la exper i en c ia  y  demás)  que p r e 
s e n t a m o s  en los capí tulos  4, 6, 10 y  11 son t r a t a d o s  por los m a e s 
t ros  b u d i s t a s  como d e s c u b r i m i e n t o s ,  no como credos  y  d o c t r ina s .  
Los m a e s t r o s  b u d i s t a s  se co m pl ace n  en s e ñ a l a r  que s i e m p re  se in 
v i t a  — se a l i en ta ,  en re a l i d a d — a los e s t u d i a n t e s  a d u d a r  de t a l e s  
a s e r to s  y  a ver i f i car los  d i r e c t a m e n t e  en su p rop ia  ex per ie nc ia  en 
vez de ac e p t a r lo s  como c reenc ias .  (Desde luego,  si la r e s p u e s t a  de 
los e s t u d i a n t e s  m a n i f i e s t a  g ra v e s  desvíos ,  se les p u ed e  i n v i t a r  a 
m i r a r  de nuevo ,  así  como ocur re  en la e n s e ñ a n z a  de c iencias  en su 
forma normal . )

Se p u e d e n  p l a n t e a r  dos objeciones  a la a f i rmac ión  de que la 
p re s e n c i a  p le na /co nc ie nc i a  ab i e r t a  es un  medio  de d e s c u b r im i e n to  
ace rca  de la n a t u r a l e z a  de la exper i en c ia .  En p r i m e r  lugar ,  p o de 
mos  p r e g u n t a r n o s  ace rca  de la r e l ac i ón  en t r e  el conoc imien to  g a 
nado  a t r a v é s  de la m e d i t ac i ó n  y  la ac t iv idad  que d e n o m i n a m o s  in 
t rospecc ión .  A fin de cu e n t a s ,  el i n t ro s p ec c i o n i s m o  como esc ue la  de 
psico logía,  p o p u l a r i z a d o  en el siglo x ix  por  el psicólogo W i l h e l m  
W u n d t ,  no logró s e n t a r  b a s e s  p a r a  la ps icología e x p e r i m e n t a l .  Los 
l a b o r a to r i o s  de la in t ro sp ecc ió n  no se p o n í a n  de ac ue rd o  ace rca  de 
los r e s u l t a d o s  a r ro j ad o s  por  el m é to d o  i n t r o s p e c c i o n i s t a ,  lo cual  
co ns t i t uye  la a n t í t e s i s  m i s m a  de la ciencia.  ¿Pero  qué era es t e m é 
todo l l a m a d o  in t ros pecc ión?  C a d a  l a b or a t o r i o  co m e n z a b a  con la t e 
oría de que la ex pe r i en c i a  se podía  d e s c o m p o n e r  en c i e r t a s  c l ases  
de e l em en t o s ,  y  se e n s e ñ a b a  a los su je tos  a d e s c o m p o n e r  su e x p e
r i enc ia  de esa  m a n e r a .  Se  ped ía  a un  sujeto que m i r a s e  su p rop ia  
ex pe r i en c i a  como si fuera  un o b se rv ad or  exte rno .  Esto es p re c i s a 
m e n t e  lo que co n s id e ra m o s  in t ro sp ecc ió n  en la v ida  co t id iana .  Es 
la e senc ia  m i s m a  de lo que M e r l e a u - P o n t y  y  H e i d eg g e r  d e n o m i n a 
b a n  la a c t i tu d  a b s t r a c t a  del científico y  del f i lósofo .  El m e d i t a d o r  
a l e r t a  d i r í a  que los i n t r o s p e c c i o n i s t a s  no e r a n  c o n s c i e n t es  de la 
m e n t e ;  sólo p e n s a b a n  sobre sus  p e n s a m i e n t o s .  Tal  ac t iv idad ,  desde 
luego,  sólo se rv i r í a  p a r a  exh ib i r  los p rop ios  p r ec o n ce p to s  sobre la 
m e n t e .  No es de e x t r a ñ a r  que los d ive r sos  l a b or a t o r i o s  e s t u v i e r a n  
en d es ac u er d o .  La m e d i t a c i ó n  con m i r a s  a la p re s e n c i a  p le na /co n 



c iencia a b i e r t a  exi s t e  p r e c i s a m e n t e  p a r a  co r t a r  la ac t i tu d  de in 
t rospección .

La s e g u n d a  ob se rvac ión  que se podr ía  p l a n t e a r  a la p re s en c i a  
p lena /conc ienc ia  ab ie r t a  como método  de ob se rvac ión  de la m e n t e  
in situ es que la b ú s q u e d a  de la p re s en c i a  p le na  a t e n t a  con tra  el 
modo  n o rm a l  de ser  en el m u n d o ,  la p a r t ip ac ió n  ac t iva  y  el hecho 
de que d a m o s  por  s e n t a d a  la r e a l i d a d  i n d e p e n d i e n t e  del  m u n d o .  
¿Cómo pu ed e  la p res en c i a  p lena ,  pue s ,  d a rn o s  a l g u n a  info rmac ión  
ace rca  del  modo de ser  n o rm a l  con t ra  el cual  a t e n t a ?  N u e s t r a  r e s 
p u e s t a  es que la p r e g u n t a ,  p a r a  t e n e r  sen t ido ,  debe p r e s u p o n e r  la 
ac t i tud  ab s t r ac ta ;  uno  ref l ex iona ace rca  de la p a r t i c ipa c i ón  act iva y 
dice que se a t e n t a  con t ra  ella o no como si esto se p u d i e r a  pe rc ibi r  
desde  un  pu n t o  de v i s t a  i n d e p e n d i e n t e  y  ab s t r a c t o  del  co no c im ie n
to. Desd e  la pe r sp ec t iv a  b u d i s t a ,  H e i d eg ge r  y  M e r l e a u - P o n t y  sólo 
p o dr ía n  h a b e r  sab ido  ace rca  de un modo n o r m a l  de p a r t i c ipa c i ón  
a c t i v a  en el m u n d o  m e d i a n t e  el m é t o d o  de la p r e s e n c i a  p le na .  
(M er le au -P o n ty  dice algo pa recido en su prefacio a la Fenomenolo

gía de la percepción, que ya  he m o s  ci tado en el cap í tulo  1.) La p re 
senc ia  p le na  sólo a t e n t a  con tra  la au s e n c i a  m e n t a l ,  es decir,  con tra  
el hecho de p a r t i c ip a r  s in p r e s t a r  a t e n c i ón  a lo que se hace.  Sólo en 
este sen t ido  la ob se rvac ión  ca m b ia  lo que se obse rva ,  y  eso fo rma 
p a r t e  de lo que d e n o m i n a m o s  ref l exión ab ier t a .

En conclusión:  en este  cap í tu lo  h em o s  a r g u m e n t a d o  que es 
p rec i so  t e n e r  u n a  p e r s p e c t i v a  d i s c i p l i n a d a  de la m e n t e  h u m a n a  
que p u ed a  e n s a n c h a r  el dominio de l as  c i encias  cogn it ivas  p a r a  in 
cluir  la exp er ienc ia  directa.  S u g e r i m o s  que dicha pe r sp ec t iv a  exi st e 
en la m e d i t ac ió n  t e n d e n t e  a la p re s en c i a  p le na /conc ienc ia  ab ie r t a .  
La p r ác t i ca  de la p re s en c i a  p lena /conc ienc ia  abie r t a ,  la f i losofía  fe
nomen ológ ica  y  la ciencia son  ac t iv id ad es  h u m a n a s ;  cada  u n a  de 
e l las  c o n s t i t u y e  u n a  ex p re s i ó n  de n u e s t r a  co rp o ra l id a d  h u m a n a .  
N a t u r a l m e n t e ,  la do c t r ina  b u d i s t a ,  la f enomenolog ía  occ idental  y  la 
ciencia son  h e r e d e r a s  de n u m e r o s a s  d i s p u t a s  d o c t r in a r i a s  y  a f i r m a
ciones confl ict ivas.  C a da  cual ,  sin e m ba rg o ,  en la m e d i d a  en que es 
u n a  fo rma  de e x p er i m en t ac i ó n ,  e s t á  ab ie r t a  a todos  y  se pu ed e  ex a
m i n a r  con los mé tod os  de cada  un o  de los d em ás .  C r e e m o s  pue s  que 
la t r ad ic ió n  de la p res en c i a  p lena /conc ienc ia  ab ie r t a  pu ed e  b r i n d a r  
un p u e n t e  n a t u r a l  en t r e  las c i encias  cogn it ivas  y  la exp er i en c i a  h u 
m a n a .  Nos  r e s u l t a  p a r t i c u l a r m e n t e  i m p r e s i o n a n t e  la co nvergenc ia  
que h em o s  descu b ie r to  en t r e  a l g un o s  de los p r i nc ipa le s  t e m a s  de la 
do c t r ina  b u d i s t a ,  la f enomenolog ía  y  las c i encias  cogn i t ivas ,  t e m a s  
co n ce rn ie n te s  al yo  y  la r e l ac ión  e n t re  sujeto y  objeto. A h o ra  o r i e n 
t a r e m o s  n u e s t r o  viaje de d e s c u b r i m i e n to  hac i a  es tos  t e m a s .
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Símbolos: la hipótesis cognitivista
La n u be  fu n d a c io n a l

N u e s t r a  ex p lo rac ión  de l as  c i encias  co gn i t ivas  y  la e x p e r i e n 
cia h u m a n a  co mi en za  en es te  cap í tu lo  con un e x a m e n  del  cogn i t i 
v i sm o — el cen t ro  de n u e s t r o  d i a g r a m a  del cap í tu lo  1— y sus  o r íge 
nes  h is tó r i cos  en la era c i be rné t i c a  de l as  c i encias  cogn i t ivas .  La 
p r inc ipa l  idea que p r e s e n t a r e m o s  en es ta  s e g u n d a  p a r t e  es que el 
aná l i s i s  de la m e n t e  r ea l i za d o  por  c i e r t a s  t r a d ic io n es  de la p r e s e n 
cia p lena /con c ie nc ia  a b i e r t a  (que p r e s e n t a r e m o s  en el cap í tu lo  4) 
b r i n d a  un c o m p l e m e n to  n a t u r a l  a l as  ac t u a l e s  concepc iones cogni- 
t iv i s t a s  de la m e n t e .  Es te  cap í tu lo  p r e s e n t a  la p e r s p e c t iv a  cogn i t i 
v is t a ;  en el cap í tulo  s ig u ie n te  c o m e n t a r e m o s  a l g u n a s  conc lus iones ,  
en a l gun os  asp ec t os  s i m i la r es ,  a l as  que se l lega  m e d i a n t e  la p r e 
senc ia  plena .

C o m e n c e m o s  por e x a m i n a r  l as  r a í ces  h i s t ó r i cas  del cogn i t iv i s 
mo actua l .  E s t a  b rev e  excu rs i ón  h i s tó r i ca  es n ec es a r i a ,  pu es  u n a  
ciencia que olvida su p as ad o  está  co n d e n a d a  a r e p e t i r  sus  e r r o re s  y 
no pu ed e  v i s u a l i z a r  su desar ro l lo .  Des de  luego,  e s t a  excu rs i ón  no se 
p ro pone  ser  u n a  h i s t o r i a  a b a rc a d o ra ,  sino sólo toca r  los p ro b le m as  
de re le v an c i a  d i rec ta  p a r a  n o s o t r o s . 1

Cas i  todos  los t e m a s  de los d eb a t es  ac t u a l es  se in t r o d u je ro n  
en los años  f o rm at i v o s  de l as  c i enc ias  cog n i t iva s ,  d u r a n t e  1943- 
1934. La h i s t o r i a  indica,  pues ,  que estos  t e m a s  son p ro fundos  y  di 
fíciles de anal i za r .  Los "padres  f u n d ad or es "  s a b í a n  m u y  b ien  que 
sus  p reo cu pa c i one s  cond uc ían  a u n a  ciencia n u ev a ,  la cual  b a u t i z a 
ron  "cibernét ica".  El n o m b re  ya  no se ut i l i za ,  y  m u c h o s  científicos

1 E s ta  sección debe mucho  a los tr ab a jos  re c ie n te s  sobre h is to r ia  de la ci- 
bernét ica ,  au toorgan izac ión  y cognición publicados  en los Cahiers du Centre de 
Recherche en Epistémologie Appliqué, 7-9 , P a r í s .  La ú n i c a  o tra  fu en te  ú t i l
es Heims: John von Neumann and Norbert Wiener El re c ien te  libro de Gardner, 
The Mind's New Science: A History ofthe Cognitive Revolution, com en ta  este  perío
do, pero muy b revem en te .



cogni t ivos de hoy ni s iq u ie ra  r e co n o cer ía n  los p a r en t esc os .  La fal ta 
de recono c i mi en to  t i e ne  su ra zó n  de ser. Refleja el hecho de que la 
fu t u r a  c i encia  cog n i t iv i s t a ,  p a r a  e s t a b le c e r s e  como ciencia,  t en ía  
que ce r ce nar  sus  r a í ces ,  que  e r an  d e m a s i a d o  complejas  y  e n m a r a 
ñ a d a s ,  pero t a m b i é n  r i cas  y  con v a r i a d a s  p o s ib i l i d ad es  de c rec i 
m ie n to  y  desa r ro l lo .  Dicho c e r c e n a m i e n t o  ocur re  a m e n u d o  en la 
h i s to r i a  de la ciencia:  es el precio que se pag a  por p a s a r  de u n a  e t a 
pa exp lo r a t o r i a  a un p r o g r a m a  de inv es t igac ió n  in teg ra l ,  de la nube  
al cris tal .

La fase c i b e r n é t i c a  de l a s  c i en c i as  c o g n i t i v a s  p r odu jo  u n a  
a s o m b r o s a  v a r i e d a d  de r e s u l t a d o s  concre tos ,  a d e m á s  de u n a  in 
f l uen c ia  d u r a d e r a  (au nq ue  a m e n u d o  s u b t e r r á n e a ) .  He aqu í  a lg u
nos de los r e su l t a d o s :

• e l  uso de la lógica m a t e m á t i c a  p a r a  c o m p re n d e r  el func iona
mien to  del  s i s t em a  nervioso

• la invenc ión  de m á q u i n a s  de p ro c e s a m ie n t o  de in fo rmación 
(como los o rd en ad o re s  dig i t a l es) ,  bas e  de la in te l igenc ia  art i ficial

• el e s t ab le c im ie n t o  de la m e ta d i s c i p l i n a  de la t eo r í a  de s i s t e 
mas ,  que ha dejado u n a  i m p r o n t a  en m u c h a s  r a m a s  de la ciencia,  
t a l e s  como la i ng en ie r í a  ( anál is i s  de s i s t e m a s ,  t eo r ía  de control) ,  la 
biología (fisiología r e g u la to r i a ,  ecología),  las  c i encias  socia les  ( tera
pia famil iar ,  an t ro po lo g ía  e s t r u c tu r a l ,  a d m i n i s t r a c i ó n  em p r e s a r i a l ,  
e s tud ios  u rb anos )  y  la economía  (teoría de los juegos )

• l a  t eo r í a  de la in f o rmac ión  como teor ía  e s t ad í s t i c a  de los ca
na les  de señ a l  y  comunicac ión .

• los  p r i m e ro s  e jemplos  de s i s t e m a s  a u t oo rg an iz a t iv o s

La l is t a  es i m p r e s i o n a n t e :  m u ch o s  de estos  concep tos  y  h e r r a 
m i e n t a s  fo rm a n  p a r t e  i n t e g r a l  de n u e s t r a  v ida .  Sin  e m ba rg o ,  no 
ex i s t í an  an t e s  de es ta  décad a  fo rm at i va  y  se p roduje ron  g rac ias  a 
un in t en so  diálogo en t r e  p e r s o n a s  de o r ígenes  m u y  diver sos.  La l a 
bor  r e a l i z a d a  en esa época fue r e s u l t a d o  de un esfuerzo i n t e r d i s c i 
p l inar io  que tuvo un  éxi to no tab le  y  s ingu lar .

La in ten c i ón  ma ni f i e s t a  del mo v im ie n to  c ibernét ico  cons is t ía  
en c rea r  u n a  ciencia de la m en te .  A ojos de los cabec i l l as  del mov i 
mi en to ,  el e s tud io  de los f en ómenos  m e n t a l e s  h ab ía  e s t ad o  d e m a 
s iado t i e m p o  en m a n o s  de psicólogos y  f i lósofos .  En co n t r as t e ,  los 
c ibe rné t i cos  a s p i r a b a n  a e x p re s a r  los f en ómenos  m e n t a l e s  en m e c a 
n i smos  expl í ci tos  y  fo rm al i sm os  m a t e m á t i c o s . 2

2 La mejor fuente para  este trabajo son las muy ci tadas  Conferencias Macy, pu
blicadas por la Jos iah  Macy Jr. F ounda tion  como Cybemetics.



U n a  de las  me jo res  i l u s t ra c i o n e s  de este  modo de p e n s a r  (y 
sus  co n s ec u en c i as  t ang i b l es )  fue el s e m i n a l  t r a b a j o  p u b l i c ado  en 
1943 por W a r r e n  M cCul loch  y  W a l t e r  P i t t s . 3 E s te  a r t í cu lo  p r e s e n t a 
ba dos sal tos i m p o r t a n t e s :  p r i mer o ,  la p r o p u e s t a  de que la lógica es 
la d isc ip l ina  a p r o p i a d a  p a r a  c o m p r e n d e r  el cerebro  y  la act iv idad  
m e n t a l :  s e g u nd o ,  la a f i r m ac i ón  de que el cerebro  es un  a r t i lu g i o  
que corporiza p r inc ip io s  lógicos en sus  c o m p o n e n t e s  o n e u r o n a s .  
C a da  n e u r o n a  se ve ía  como un  d i sp o s i t iv o-u m b ra l  que podía e s t a r  
act ivo o inact ivo.  E s a s  s im ples  n e u r o n a s  se p o d ía n  co nec ta r  en t re  
sí, y  sus  in te rc on ex io n es  c u m p l í a n  el pape l  de las operac ion es  lógi
cas,  de modo que el cerebro se pod ía  co n s id e r a r  u n a  m á q u i n a  d e 
duct iva.

E s ta s  ideas  fueron  f u n d a m e n t a l e s  p a r a  la inven c i ón  de los or
d e n a d o re s  d ig i t a l e s . 4 En  esa época se u s a r o n  tubo s  de vacío p a ra  
i m p l e m e n t a r  las n e u r o n a s  de M c C u l lo c h -P i t t s ,  m i e n t r a s  que hoy 
h a l l a m o s  ch ips  de sil icio,  pero los o r d e n a d o r e s  m o d e r n o s  a ú n  se 
co n s t r u y e n  s eg ú n  la "a rq u i t e c tu ra  von  N e u m a n n " ,  que se ha vuel to  
fami l i a r  con la l l ega da  de los o rd e n a d o r e s  pe r so na l es .  Es te  i m p o r 
t a n t e  av an ce  tecnológico t a m b i é n  sen tó  las b a s e s  p a r a  el enfoque 
d o m i n a n t e  en el e s tud io  científico de la m e n t e ,  que  en la d éca d a  si 
g u ie n te  c r i s t a l i z a r í a  como el p a r a d i g m a  cogni t ivi s t a.

De hecho,  W a r r e n  McCul loch ,  m á s  que c u a l q u i e r  otro,  puede  
serv i r  como f igura e je m pla r  de las a s p i r ac i on es  y  de b a t es  de esos 
año s  fo rm at iv o s .  Como se p e rc ib e  en los t r a b a j o s  c o m p i l a d o s  en 
Embodiments ofM ina1,5 M cCul loch  era u n a  figura m is te r i os a  y  p a 
radó j i ca  cuyo tono era a m e n u d o  poético y  profét ico.  Su inf luencia 
pareció  d i s i p a r s e  en los años t a rd ío s  de su v ida ,  pero su l egado  co
b ra  n u e v a  r e l e v a n c i a  a m e d i d a  que l a s  c i e nc i as  c o g n i t i va s  co m
p r e n d e n  cada  vez m á s  que el me jo r modo  de c o n t i n u a r  el t r aba jo  es 
m e d i a n t e  el e n t r e l a z a m i e n t o  de lo f i losófico,  lo empí r ico y  lo m a t e 
m á t i c o ,  u n a  t e n d e n c i a  e j e m p l i f i c a d a  en l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  de 
McCulloch .  Su descr ipc ión  favor i t a  de esta  e m p r e s a  era "e p i s t em o 
logía exp er im en ta l " ,  u n a  expr es ión  poco h a b i t u a l  en la ac tua l idad .  
Por  u n a  de e s as  n o t a b l e s  s i m u l t a n e i d a d e s  de la h i s t o r i a  de las 
ideas ,  en la d éca d a  de 1940 el psicólogo suizo J e a n  P i a g e t  acuñó  
la ex pres ión  "ep i s t emolog ía  gené t i ca"  p a r a  su in f luyen te  obra,  y  el 
zoólogo au s t r í a c o  K o n ra d  Lorenz  comenzó  a h a b l a r  de "ep i s t emolo
gía evolut iva".

3 McCulloch y Pit ts: "A Logical Calculus of Ideas Im m a n e n t  in Nervous  Acti-
vity" •

4 P a ra  u n a  in te r e s a n te  perspect iva  sobre es te  m om ento  h istór ico/conceptual 
véase Hodges: Alan Turing.

5 McCulloch: Embodiments oíMind.



Desde  luego,  m u c h a s  o t ras  cosas ocur r i e ron  d u r a n t e  e s t a  c rea 
t iva década.  Se de ba t í a ,  por  ej emplo,  si la lógica b a s t a b a  p a r a  com
p r e n d e r  las operac i on es  del cerebro,  pues  la lógica pas a  por al tp las 
cu a l id ad es  d i s t r i b u i d a s  del  cerebro.  (Este d eb a t e  aú n  c o n t i n ú a  y  lo 
e x a m i n a r e m o s  en m a y o r  de ta l l e  luego,  e s p e c i a l m e n t e  en lo que a t a 
ñe a los "niveles de expl i cación" en el e s tudio  de la cognición.) Se 
p l a n t e a r o n  otros  mode los  y  t e o r í a s  que en su m a y o r í a  p e r m a n e c e r í 
an su m i d o s  en un  sueño  l a t e n te ,  h a s t a  que en la décad a  de 1970 se 
los desp er t ó  como i m p o r t a n t e  a l t e r n a t i v a  en las  c i encias  cogni t ivas.  
(Volveremos a es t e p ro b le m a  en el cap í tu lo  5, al c o m e n t a r  los enfo
ques  conex ion i s t a s  y  la idea de l as  p ro p ie d ad es  eme rgen tes . )

Hac i a  1953, los p r i nc i pa le s  acto res  del  m o v im ie n to  c i be rné t i 
co, a p e s a r  de su u n i d a d  y  v i t a l i d a d  in ic ia les ,  se d i s t a n c i a r o n ,  y 
m u c h o s  m u r i e r o n  poco de spués .  La idea de la m e n t e  como cálculo 
lógico se r í a  la m á s  e s t u d i a d a  a cont inuac ión .

La h ip ó te s is  c o g n it iv i s ta
Así  como 1943 fue el año en que nac ió la fase c i b e r n é t i c a ,  

1956 fue el año que dio or igen al cogn it ivi smo.  D u r a n t e  es t e año,  
en dos re u n i o n e s  ce l e b ra d a s  en C a m b r i d g e  y  D a r t m o u t h ,  n u e v a s  
voces ( tales como las  de H e r b e r t  S im ón ,  N o a m  Chom sky ,  M a r v in  
M i n s k y y  J o h n  McCa r t hy )  fo rm ul a r o n  ideas  que t r a z a r í a n  los l in c a 
mi en to s  de las c i encias  cogn it ivas  m o d e rn a s .

La i n t u ic ió n  c e n t r a l  del  co g n i t i v i s m o  es que  la in t e l i g e n c ia  
— la h u m a n a  inc lu id a—  semeja  t a n to  la in fo r mát i ca  en sus  c a r a c te 
r í s t i cas  e sencia les  que la cognición se puede definir como computa
ciones de representaciones simbólicas. Es obvio que esta  o r i en tac ión  
no podr ía  h a b e r  su rg ido  s in los c i mien tos  echados  d u r a n t e  la dé ca 
da anter ior .  La p r inc ipa l  di ferencia  r a d i c a b a  en que u n a  de las m u 
chas  ideas  o r ig ina les  y  t e n t a t i v a s  era p ro mo vi da  al r an g o  de hipó
tesis, con un fuer t e  deseo de t r a z a r  l ím i tes  p a r a  s e p a r a r l a  de sus  
r a í ces  ex p lo ra to r i a s  e in t e rd i s c i p l i n a r i a s ,  donde  l as  c i encias  socia
les y  biológicas  g o z a b a n  de p r e e m i n e n c i a  con toda  su v a r i a d a  com
plej idad.

¿Q ué  s igni f i ca e x a c t a m e n t e  deci r  que la cogn ic ión  se pu ed e  
de fin ir  como c o m p u t a c i ó n ?  Como m e n c i o n a m o s  en el ca p í t u l o  1, 
u n a  co m p u ta c i ó n  es u n a  operac ión  que se l leva a cabo sobre símbo
los, es decir, sobre e l em en t o s  que representan aquel lo  que des ignan .  
La noción clave es la de r e p r e s e n t a c i ó n  o " in tenciona l idad" ,  el t é r 

•

6 Para este período véase Gardner: The Mind's New Science, capítulo 5.



mino f i losóf ico  p a r a  a lu d i r  al "acerca de". El a r g u m e n t o  cogn i t ivi s t a  
es que la co nduc ta  in t e l ig e n t e  p re s u p o n e  la ap t i t u d  p a r a  r e p r e s e n 
ta r  el m u n d o  como si fue ra  de c ier t a s  m a n e r a s .  Por  lo t a n to  no po
demos  exp li car  la co nd uc ta  cogn it iva  a me no s  que demo s  por s e n t a 
do que un  ag en t e  ac tú a  r e p r e s e n t a n d o  ras g o s  re l e v a n t e s  de la s i 
t ua c i ón  en que se hal la .  En la m e d i d a  en que es ta  r e p r e s e n t a c i ó n  
de u n a  s i tua c i ón  sea p rec i sa ,  la co nd uc ta  del a g en t e  t e n d r á  éxito 
(s i empre  que todo lo d e m á s  p e r m a n e z c a  igual) .

La noción de re p r e s e n t a c i ó n  es — al m e n o s  desde  el ocaso del 
co n d uc t i s m o — r e l a t i v a m e n t e  poco con t rov er t id a .  Lo co n t r over t ido  
es el paso s igu ien te .  Nos refe r imos  a la a f i rmac ión  cogn i t iv i s t a  de 
que la ún ic a  m a n e r a  de exp l i car  la in te l igenc ia  y  la i n t en c i o n a l i d ad  
es p l a n t e a r  la h ipó t es i s  de que la cognición co ns i s t e  en a c t u a r  a 
p a r t i r  de r e p r e s e n t a c i o n e s  que se realizan físicamente en forma de 
un código simbólico dentro del cerebro o de una máquina.

Segú n  el cogni t ivi st a,  el p ro b lema  es cómo cor re lac ionar  la a t r i 
buc ión  de es tados  in t en c i o n a l e s  o r e p r e s e n t a c i o n a l e s  (como c ree n
cias,  deseos,  in tenc iones ,  etc.) con los cambios  físicos que sufre un 
agen te  cuando  actúa .  En  o tras  p a l a b ra s ,  si  de se am os  so s te ner  que 
los e s t ados  in tenc io na l es  t i e n e n  p ro p ie d ad es  causales, t e n e m o s  que 
m o s t r a r  no sólo cómo son f í s i camente  posibles  dichos es tados ,  sino 
cómo p u e d e n  c au s a r  conduc ta .  Aq uí  es donde  i n t e r v ie n e  la noción 
de computación simbólica: los s ímbolos  son físicos, pero t a m b i é n  t i e 
ne n  va lo r es  sem ánt ic os .  Las  co m p u ta c i o ne s  son op erac iones  sobre 
s ímbolos  que r e s p e t a n  esos v a lo res  sem á nt ic o s  o e s t á n  res t r i ng i do s  
por ellos. En o tras  p a l a b ra s ,  u n a  com pu ta c i ón  es f u n d a m e n t a l m e n t e  
s em á n t i ca  o re p re s en ta c i o n a l :  la idea de com pu ta c i ón  (en con t r as te  
con u n a  operac ión  a lea t o r i a  o a r b i t r a r i a  con símbolos) no t i ene  s en 
tido s in r e cu r r i r  a las r e l ac iones  s e m á n t i c a s  en t r e  las  expres iones  
s imból icas .  (Este es el sent ido  del p opu la r  e s logan  "no hay  c o m p u t a 
ción sin r ep resen t ac ión" ) .*  Un  o rd en ad o r  digi tal ,  s in em bargo ,  opera  
sólo sobre la forma física de los s ímbolos  que computa ;  no t iene ac 
ceso a su valor  se mánt ico .  No obs ta n t e ,  sus  operac iones  es tá n  r e s 
t r i n g i d a s  s e m á n t i c a m e n t e  p o rq u e  cad a  d i s t i n c ió n  s e m á n t i c a  r e 
l evan te  pa r a  su p r o g r a m a  está  codif icada por los p r o g r a m a d o r e s  en 
la sintaxis del  l engua je  simbólico.  En  un o rdenador ,  la s in t ax i s  es 
reflejo o para le lo  de la s e m á n t i c a  (a t r ibuida) .  El cogn it ivi s t a  af i rma,  
pues ,  que este pa ra le l i s m o nos m u e s t r a  cómo son física y  m e c á n ic a 
me n t e  posibles  la in te l igencia  y  la in t en c i o n a l i d ad  ( semánt ica) .  La

* No computation without representation. Una variación sobre la conocida con
signa política No taxation without representation "No debe haber impuestos sin re
presentación legislativa"). [T.]



hipó tes is  es pue s  que los o rd e n a d o re s  b r i n d a n  un modelo mecán ico  
del p e n s a m i e n t o  o, en o t ra s  p a l ab ra s ,  que el p e n s a m i e n t o  consis te 
en c o m p u t a c i o n e s  fís icas y  s imból icas .  Las  c ienc ias  cog n i t iva s  se 
t r a n s f o r m a n  en el es tud io  de esos s i s t e m a s  s imból icos cogni t ivos y 
físicos.7

P a r a  co m p r e n d e r  a d e c u a d a m e n t e  esta  h ipótes i s ,  es crucial  ad 
v e r t i r  el nivel en que se p ropone .  El cogn i t ivi s t a  no sost i ene  que si 
a b r i é r a m o s  la cabeza de a l gu i en  y  le m i r á s e m o s  el cerebro  h a l l a r í a 
mos p e q u e ñ o s  s ímbolos  que se m a n i p u l a n  en su inter ior .  A u n q u e  el 
nivel  s imból ico se r ea l i za  f í s i camente ,  no es r educ t ib l e  al nivel  físi
co. Es te  p u n t o  es i n t u i t i v a m e n t e  obvio cu an d o  r ec o rd am o s  que el 
mi smo  s ímbolo  se pued e  r ea l i za r  en m u c h a s  fo rm as  físicas.  A caus a  
de es ta i r r edu c t ib i l id ad ,  es m u y  posible que aquel lo  que se co r re s 
ponde con u n a  exp res ión  s imbólica en el nivel  físico sea  u n a  m e d i 
da global  y  a l t a m e n t e  d i s t r i b u i d a  de ac t iv idad  ce rebra l .  E x a m i n a 
re m o s  es ta  idea de sp ué s .  Por  ah o ra  sólo d e s e a m o s  en fa t i z a r  que 
a d e m á s  de los n ive les  de la física y  la neurob iología ,  el cogni t ivi smo 
p os tu la  un nivel  s imból ico s e p a r a d o  e i r r ed uc t ib le  en la expl i cación 
de la cognición.  M ás  aun ,  como los s ímbolos  son í t e m s  semá nt i co s ,  
los cogn i t iv i s t a s  t a m b i é n  p o s t u l a n  un t e rc e r  nivel  s em á nt ic o  o re- 
p resen t ivo .  (La i r r ed u c t ib i l i d ad  de este nivel  t a m b i é n  es i n t u i t i v a 
m e n t e  obvia cuan do  r ec o rd am o s  que el m is mo  va lo r  s em á nt ic o  se 
pue de  re a l i z a r  en m u c h a s  fo rmas  s im bó l icas . )8

E s t a  concepción de la expl i cación cient íf ica en va r ios  niveles  
es m u y  rec ien te  y  cons t i tuy e  u n a  de las  p r i nc ipa le s  inno vac io nes  de 
las ci encias  cogn it ivas.  Las  ra í ces  y  la fo rm ulac ión  inicial  de la in 
novac ión como u n a  idea científ ica am pl i a  se e n c u e n t r a n  en la era 
de la c ibe rné t ica ,  pero los cogn it iv i s t a s  h a n  con t r ibu ido  mu ch o  a su 
r i g ur os a  a r t i cu lac ión  f i los óf ic a . 9 Nos  g u s t a r í a  que el l ector  t uv i e ra  
p re s e n t e  e s t a  idea,  pues  cob ra rá  m a y o r  signif icación cuand o  en la 
Terce ra  p a r t e  e s t u d i e m o s  la e m p a r e n t a d a  — y c o n t r ov er t id a—  n o 
ción de emergencia.

N ó te se  t a m b i é n  que la h ipó tes i s  cogn i t ivi s t a  impl ica  u n a  afir
ma c ión  m u y  fuer t e ace rca  de l as  r e l ac iones  en t r e  s in t ax i s  y  s e m á n 
tica.  Como h em o s  m e nc io n ad o ,  en un p r o g r a m a  informát ico  la s in 
t ax is  del código simból ico refleja o codifica su se m á nt ic a .  En el caso 
del l engua je  h u m a n o ,  en cambio,  no re s u l t a  obvio que tod as  las d i s 
t inc iones  s e m á n t i c a s  r e l e v a n t e s  pa r a  u n a  expl i cación de la con d uc 

7 Véase Newell: "Physical Symbol Systems"; y con H erbert  Simón: "Computer 
Science as Em pirical  Inquiry".

8 La ir reductib i l idad  del nivel simbólico es tem a  de d ispu ta  en tre  los cognitivis
tas.  Véase Stich: From Folk Psychology to Cognitive Science.

9 Véase Fodor: "Special Sciences", y Fodor: "Computation and Reduction".



ta se p u e d a n  ref l ej ar  s i n t á c t i c a m e n t e .  M á s  aun ,  se p u e d e n  fo rm u 
lar m u c h a s  a r g u m e n t a c i o n e s  f i lo só f i ca s  con tra  e s t a  i d e a . 10 Incluso ,  
a u n q u e  sa b em o s  de dónde  p rov iene  el nivel  s em á nt ic o  de l as  com
pu tac ion es  de un o rd en ad o r  (los p r o g r a m a d o r e s ) ,  i g n o ra m o s  cómo 
o b t i en en  su s ignif icado las ex pr es i one s  s imból icas  que s eg ú n  el cog
n i t iv i s t a  e s t á n  codif icadas  en el cerebro.

Como en este  l ibro nos i n t e r e s a  la expe r ien c ia  y  la cognición 
en su m o d a l i d a d  b ás ic a  y  p e r c e p t u a l ,  no a b o r d a r e m o s  d e t a l l a d a 
m e n t e  estos  p ro b le m a s  de l engua je .  No  o b s ta n t e ,  va le  la pen a  s e ñ a 
lar los ,  pues  son p ro b le m a s  que se e n c u e n t r a n  en el co razón de la 
e m p r e s a  cogni t ivi s t a.

El p r o g r a m a  de inves t igac ión  cogn i t ivi s ta  se pued e  s in tet iza r ,  
pues ,  como r e s p u e s t a s  a l as  s ig u ie n te s  p r e g u n t a s  fu n d a m e n t a l e s :

P R E G U N T A  N U M E R O  1: ¿Qué  es la cognición?
R E S P U E S T A :  P r o c e s a m i e n t o  de in f o rmac ión  como c o m p u t a 

ción s imból ica,  es decir,  m a n i p u l a c i ó n  de s ím bolos  b a s a d a  en r e 
glas.

P R E G U N T A  N U M E R O  2: ¿Cómo funciona?
R E S P U E S T A :  A t ra v é s  de c u a l q u i e r  d ispos it ivo que pu ed a  so

p o r t a r  y  m a n i p u l a r  e l em en to s  func iona les  di sc retos :  los símbolos.  
El s i s t em a  i n t e r a c t ú a  sólo con la forma  de los s ímbolos  (sus a t r i b u 
tos físicos), no su significado.

P R E G U N T A  N U M E R O  3: ¿Cómo sé cuánd o  un  s i s t em a  cogni 
t ivo funciona a d e c u a d a m e n t e ?

R E S P U E S T A :  C u a n d o  los s ím b o lo s  r e p r e s e n t a n  a d e c u a d a 
m e n t e  a lg ún  aspecto  del m u n d o  real ,  y  el p ro c e s a m ie n t o  de infor
m ac ió n  conduce  a u n a  a d e c u a d a  so lución  del p ro b le m a  p re s e n t a d o  
al s is t ema .

M a n ife s ta c io n e s  del co g n it iv i s m o
El cognitivismo en la inteligencia artificial

Las  m a n i f e s t a c i o n e s  del cog n i t iv i smo  son v i s ib les  p r i n c i p a l 
m e n t e  en la in t e l igenc ia  art i f icial  (IA), que es la interpretación li

10 Para  una  a rgum entac ión  desde dentro de la f i lo so f ía  ana lít ica  véase P u tnam : 
"Computa tional Psychology and I n t e r p r e t a r o n  Theory". P ara  u n a  crít ica enactiva 
de es ta  idea, véase W innograd y Flores: Understanding Computers and Cognition.
Este problema tam bién  constituye la base  del ingenioso y célebre experimento  m en
tal del "Cuarto  Chino", p resen tado  por Searle en "Minds, B ra ins,  and Programs".



teral de la h ipó t es i s  cogni t ivi s t a .  En el curso de los años se h an  r e a 
l izado m u c h o s  e i n t e r e s a n t e s  av anc es  t eór icos  y  ap l i cac iones t e cn o 
lógicas d en t r o  de esta  o r i en tac ión ,  t a l e s  como los s i s t e m a s  exper tos ,  
la robó ti ca  y  el p ro c e s a m ie n t o  de i má g en es .  Es to s  r e s u l t a d o s  h an  
gozado de g r a n  pub l i c idad,  así  que no es preci so que nos d e m o r e 
mos en e jemplos  específicos.

Sin  e m ba rg o ,  a ca u sa  de sus  m á s  a m p l i a s  impl icac iones ,  vale  
la p en a  s e ñ a l a r  que la IA y  su f u n d a m e n t o  cogn i t iv i s t a  a l c a n z a r o n  
un i m p r e s i o n a n t e  c l imax  en el P r o g r a m a  I C O T  de Q u i n t a  G e n e r a 
ción del J a p ó n .  Por  p r i m e r a  vez  desd e  la g u e r r a  en ese pa í s ,  se 
l anzó  en 1981 un  p la n  nac io na l  que i n v o l u c ra b a  los es fuerzos  de la 
i n d u s t r i a ,  el go b ie rno  y  l as  u n i v e r s i d a d e s .  El núcleo  de este p ro 
g r a m a  — el e q u i v a l e n t e  de un  cohe te  que  l legó a la L u n a  hac i a  
1992— es un  a r t i lug io  cogni t ivo que se r á  capaz  de c o m p r e n d e r  el 
l en gua je  h u m a n o  y  de escr ib i r  sus  p rop ios  p r o g r a m a s  cu and o  un 
u s u a r i o  no a d i e s t r a d o  le p re s e n t e  u n a  t a re a .  No  es s o r p r e n d e n t e  
que el co razón  del p r o g r a m a  IC O T  fuera  el de sa r ro l lo  de u n a  ser ie 
de i n t e r f ac es  de r e p r e s e n t a c i ó n  de co n oc im ie n to  y  r es o l uc ió n  de 
p r o b le m a s  b a s a d o  en P R O L O G ,  un  l e n gu a j e  de p r o g r a m a c i ó n  de 
al to nivel  p a r a  la lógica p red ic a t iv a .  El p r o g r a m a  I C O T  ha g e n e r a 
do rea c c i o n es  i n m e d i a t a s  en E u r o p a  y  los E s t a d o s  Un ido s ,  y  s in 
du d a  se t r a t a  de un  g r a n  i n t e ré s  comerc ial  y  un  campo  de b a t a l l a  
p a r a  los inge n i e ro s .  (T am bié n  va le  la p e n a  s e ñ a l a r  que el gobie rno  
j a p o n é s  l anzó  en 1990 el P r o g r a m a  de Se x t a  G en e ra c ió n  b a s a d o  en 
modelos  co nex ion i s t a s ,  como v e r e m o s  después . )  A u n q u e  es sólo un 
ejemplo,  el p r o g r a m a  I C O T  enfa t i za  lo que s e ñ a l a m o s  an t e s  ace rca  
de la i mp os ib i l id ad  de s e p a r a r  ciencia y  t ecnolog ía  en el e s tud io  de 
la cognición,  y  de los efectos que es te  m a t r i m o n i o  s u r t e  sobre  el 
públ ico en ge nera l .

La h ipó tes i s  cogn i t ivi s t a  ha l l a  en la IA su i n t e rp re ta c ió n  más  
l i t eral .  La e m p r e s a  c o m p l e m e n t a r i a  es el e s tud io  de los s i s t e m a s  
cogni t ivos n a t u r a l e s  y  biológicos,  e s p ec i a l m en t e  los h u m a n o s .  T a m 
b ién aquí ,  r e p r e s e n t a c i o n e s  ca ra c t e r i z ab le s  i n f o r m á t i c a m e n t e  h an  
cons t i tu id o  la p r inc ipa l  h e r r a m i e n t a  exp li cat iva .  Se  e n t i e n d e  que 
las r e p r e s e n t a c i o n e s  m e n t a l e s  son m a ni fes ta c i on es  de un  s i s t e m a  
formal ,  y  la ac t iv idad de la m e n t e  in funde a d ichas  r e p r e s e n t a c i o 
nes  el color de su ac t i tud :  c r ee nc ias ,  deseos ,  in t e n c i o n e s ,  etc. Al 
cont ra r io  de la IA, aqu í  h a l l a m o s  un  in te ré s  en los s i s t e m a s  cogn it i 
vos naturales, y  se su po n e  que sus  r e p r e s e n t a c i o n e s  cogni t ivas  son 
acerca de algo para el s i s t em a:  se dice que son intencionales en el 
sent ido  a n t e s  indicado.



Otro i m p o r t a n t e  efecto del cogni t ivi smo es el modo  en que ha 
m o d e l ad o  l as  a c t u a l e s  c o n ce p c i o ne s  a ce rc a  del  ce r eb ro .  A u n q u e  
teóricamente el nivel  s imból ico del cogn i t iv i smo es compa t i b le  con 
m u ch as  concepciones ace rca  del cerebro,  en la práctica casi  toda  la 
iKMirobiología (y su e n o rm e  corpus  de p r u e b a s  empí r icas )  h a n  sido 
i m p r e g n a d a s  por  la p e r s p ec t iv a  cog n i t iv i s t a  sobre p r o c e s a m i e n t o  
de información.  A m e n u d o  los o r ígenes  y  s u p u e s t o s  de esta  pe rspec -  
I iva ni s iq u ie ra  se c u e s t i o n a n . 11

El mejor  p a r a d i g m a  de este enfoque se ha l l a  en los cé lebres  
««Ludios de la cor t eza  v i sua l ,  u n a  zona del cerebro  donde  es fácil 
de te c t a r  r e s p u e s t a s  e l éc t r i cas  de las n e u r o n a s  cu an do  se p r e s e n t a  
una  i m a g e n  v i sua l  al an i ma l .  Se  declaró t e m p r a n a m e n t e  que era 
posible clasif icar las n e u r o n a s  cor t icales,  t a l e s  como los detec to res  
de "rasgos",  que r e s p o n d e n  a ci er tos  a t r ib u to s  del objeto p r e s e n t a 
do: o r i en tac ión ,  co n t r as te ,  veloc idad,  color y  d em ás .  En co n co rd an 
cia con la h ipó tes i s  cogn it ivi s t a,  se suele  c o n s id e r a r  que es tos  r e s u l 
t a d os  d a n  r e s p a l d o  b iológico a la idea  de que  el ce re br o  recoge 
información  v i su a l  a p a r t i r  de la r e t i n a  a t r a v é s  de l as  n e u r o n a s  
de tec to r as  de rasg os  de la cor t eza,  y  que luego la in fo rmac ión  pasa  
a e t a p a s  po s te r io res  del cerebro  p a r a  nuev os  p ro c e s a m ie n t o s  (la ca- 
t e gor izac ión  co nc ep tu a l ,  l a s  a s oc iac iones  de m e m o r i a  y  e v e n t u a l 
ment e  la acc ión) .12

En  su forma  m á s  ex t r em a ,  es ta  vi s ión  del cerebro es tá  e x p r e 
sad a  en la doc tr ina  de la "célula abue la"  de Bar low,  donde  h ay  u na  
co r r es p o n de nc ia  e n t re  los concep tos  (tal como el concep to  que al 
gu ien  t i e ne  de su abuela)  o pe rcepc iones  y  n e u r o n a s  espec í f i cas .13 
(Esto equ iva le  a los se n so re s  IA y  las e t i q u e t a s  ac a n a la d a s ) .  E s ta  
posición e x t r e m a  es tá  pe rd ie n do  p o p u l a r i d a d , 14 pero la idea bás ica  
de que el cerebro es un  a r t i lug io  p a r a  p ro ces a r  in f o rmac ión  que r e 
acc iona  s e l e c t i v a m e n t e  a n t e  c i e r t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  a m b i e n t a l e s  
pe rs i s t e  en el núcleo de la ne ur oc i en c ia  m o d e r n a  y  de la percepc ión  
del públ ico.  Volveremos  luego sobre este p rob lema .

11 He aquí la frase inicial de un popular  m an u a l  de neurociencia: "El cerebro es 
un inquieto  conjunto de célu las que co n t in u am en te  recibe información, la elabora y 
la percibe, y tom a decisiones". Kuffler y Nichols: From Neuron to Brain, pág. 3.

12 P a ra  una  exposic ión rec ien te  de es te  conocido t rabajo , v éase  Hubel:  Eye, 
Brain and Mind.

13 Barlow: "Single U nits  and Sensation".
14 Véase, por ejemplo, la crít ica de M arr  a Barlow en su trabajo  Vision.



P a r a  la m a y o r í a  de la gen te  la psicología cons t i tuy e  la d isci 
p l ina  del  es tud io  de la me n t e .  La psicología es an t e r i o r  a las  c i en
cias cogni t ivas  y  el cogn i t iv i smo y  no es coex tens iva  con n in g u n o  de 
ambos .  ¿Qué  inf luenc ia  ha ejercido sobre ella el cogn it ivi smo? P a ra  
c o m p re n d e r  algo de esto,  es preci so r a s t r e a r  la h i s t o r i a  de la psico
logía.

Ya h em o s  m e n c io n ad o  el in t ro sp ecc io n i s mo y  sus  d iferencias  
con la me d i t a c i ó n  con m i r a s  a la "p resencia  plena".  Quizá,  cuando  
a lgu ien  desea i n d a g a r  la m e n t e ,  h ay  un n ú m e r o  de posib i l idades  l i 
m i t a d a s  p a r a  los p r o ced im ie n to s ,  y  vo lca rse  hacia  la p rop ia  m e n t e  
es u n a  de las  e s t r a t e g ia s  u n iv e r s a l e s  que su rgen .  Es te  camino ,  de 
sa r ro l l ado  por las  t r ad ic io n es  m e d i t a t i v a s  de la In d ia  (véase el ca
pí tulo 2), quedó  abo r t ado  en la psicología occ iden ta l  cuand o  los in- 
t ro spe cc ion i s t a s  del siglo xix,  al no con ta r  con un  método  p a r a  lo
g ra r  la p res en c i a  p lena ,  i n t e n t a r o n  t r a t a r  la m e n t e  como un objeto 
ex te rno ,  con r e s u l t a d o s  d esa s t r os o s  p a r a  el acu erdo  en t r e  ob se rv a 
dores.  La d es in te g ra c i ó n  del in t ro sp ecc io n i s mo en l ab ora to r io s  con
flictivos sin p a u t a s  de medic ión  dejó en la psicología e x p e r i m e n t a l  
u n a  p ro funda  desconf ianza  hac ia  el au t oc ono c i mi en to  como proce
d im ie n to  l egí t imo .  El in t ro sp ecc io n i s mo fue r e e m p la z a d o  por la do
m i n a n t e  e scuela  del conduc t i smo.

Como es obvio,  en vez  de m i r a r  hac i a  a d e n t ro  p a r a  e x a m i n a r  
la m e n t e  po de mo s  m i r a r  hac ia  afuera p a r a  e x a m i n a r  la conducta;  
inc luso  t e n e m o s  el dicho po pu la r :  "Los actos  son m á s  e l ocu en tes  
que las pa la br as" .  El co nd uc t i s mo  era m u y  compa t i b le  con el zeit- 
geist posi t iv i s t a  de p r inc ip ios  del siglo v e i n te ,  que b u s c a b a  el objet i 
v i sm o descorpor izado  en la ciencia,  pue s  éste e l i m i n a b a  la m e n t e  
de la psicología.  Se g ú n  el cond uc t i smo,  m i e n t r a s  p u d i é r a m o s  obse r 
v a r  ob je t i v am en te  los datos  rec ibidos por el o rg an i s m o  (est ímulos)  
y  los da t os  s a l i en te s  ( conducta) ,  y  p u d i é r a m o s  in v es t i ga r  l as  r e l a 
ciones l ega les  en t r e  da tos  e n t r a n t e s  y  s a l i e n te s  a t r a v é s  del t i empo ,  
el o rg an i s m o  mis mo ( t anto su m e n t e  como su cuerpo  biológico) era  
u n a  caja n e g ra  que r e s u l t a b a  m et o d o ló g i ca m en te  in a b o rd ab l e  p a ra  
la ciencia de la conduc ta .  (Por ende,  no h ab ía  r eg las ,  s ímbolos  ni 
computac iones . )  El co nd uc t i s mo  dominó la psicología e x p e r i m e n t a l  
n o r t e a m e r i c a n a  desde  la d éca d a  de 1920 h a s t a  hace poco t iempo .

Los p r i m er o s  s ignos  de u n a  psicología cogn it iva  e x p e r i m e n t a l  
po sc on d u c t i s t a  su rg ie r o n  a f ines  de la décad a  de 1950. El t ruco de 
es tos  p r i m e ro s  i nv es t i gad o re s ,  que en r igor  a ú n  e r an  posi t iv i s t a s ,  
cons is t ía  en h a l l a r  medios  e x p e r i m e n t a l e s  p a r a  definir  y  m e n s u r a r  
el efecto de un fen óme no  m e n t a l  inacces ib le  dado.  T o me m o s ,  por 
ejemplo,  l as  i m á g e n e s  m e nt a l es .



P a r a  un  co n d uc t i s t a  u n a  i m a g e n  m e n t a l  e s t á  i n d i s c u t i b l e m e n 
te en la caja negra;  no es p ú b l i c a m e n te  obse rvab le ,  así  que no p u e 
de hab er  acuerdo  en t r e  ob se rv ad ore s  ace rca  de ella. Sin  em ba rg o ,  
IOH in v es t i ga do re s  d i s e ñ a r o n  g r a d u a l m e n t e  d e m o s t r a c i o n e s  de los 
« LM los p ra g m á t i co s  de las  i m á g e n e s  m e n t a l e s .  Sol i ci tar  a un sujeto 
e x p e r i m e n t a l  que r e t e n g a  u n a  i m a g e n  m e n t a l  d u r a n t e  u n a  detec- 
«ion de seña l  r educ e  la p reci s ión  de la detección,  e inc luso  este efec
to es específico (una i m a g e n  v i su a l  in ter f ie re  m á s  en u n a  t a r e a  de 
detección v i sua l  que en u n a  t a r e a  aud i t iv a ,  y  v ic e v e r s a ) . 15 Tales  ex
p er i me nt os  l e g i t i m an  l as  i m á g e n e s  como algo real  au n  en la t e r m i 
nología conduc t i s t a :  l as  i m á g e n e s  c o n s t i t uy en  u n a  v a r i a b le  po te n 
te. M ás  aun ,  los e x p e r i m e n t o s  c o m e n z a ro n  a exp lo r a r  la con duc ta  
do las i m á g e n e s  m e n t a l e s  en sí m i s m a s ,  a m e n u d o  ind i can do  que 
t en ían  p ro p ie d ad es  s im i la r es  a las i m á g e n e s  pe rc ep t iva s .  En e x p e
r i men to s  de l i c io sa me nt e  ingen iosos ,  Koss lyn  d em o s t ró  que las i m á 
genes v i su a l es  m e n t a l e s  pa re ce n  ser  c a p t a d a s  en t i e mp o  r e a l , 16 y 
S h e p a r d  y  M et z le r  m o s t r a r o n  que l as  i m á g e n e s  m e n t a l e s  p a re ce n  
ro ta r  en t i emp o  real  tal  como las i m á g e n e s  v i su a l es  p e r c e p t i v a s . 17 
Se in icia ron  es tud ios  de o tros  f enó me nos  m e n t a l i s t a s  (hoy l l a m a d o s  
eognit ivos) en percepción ,  m e m o r i a ,  l engua je ,  r e so luc ión  de p ro b le 
mas,  concep tos  y  t om a  de deci siones .

¿Qué  inf luenc ia  tuvo  el cog n i t iv i smo  sobre  es t a  n a c i e n te  in 
ves t igac ión  e x p e r i m e n t a l  de la m e n t e ?  C u r i o s a m e n t e ,  el efecto in i 
cial del cogn it ivi smo sobre la psicología fue l iberador .  La me tá fo ra  
de la m e n t e  como o r d e n a d o r  p e r m i t í a  f o r m u l a r  h ip ó t e s i s  e x p e r i 
m e nt a l es  e inc luso l e g i t i m a r  u n a  t eo r í a  con sólo p r o g r a m a r l a .  A u n 
que los p r o g r a m a s  e r an  casi  t o t a l m e n t e  cogn i t iv i s t a s  (los p rocesos  
psicológicos se e x p r e s a b a n  en t é r m i n o s  de re g la s  expl íc i ta s ,  s ím b o 
los y  r e p re s e n t a c i o n e s ) ,  el efecto g en e ra l  fue ro m p e r  los co n s t r e ñ i 
mien tos  de la or todox ia  co nd uc t i s t a  y  a d m i t i r  en la psicología u n a  
co m p r e n s i ó n  de la m e n t e  b a s a d a  en el s en t id o  común ,  por  l a rgo 
t i emp o  s upr im ido .  Por  ej emplo,  la ps ico l ingü í s t i ca  evo lu t iva  podía  
aho ra  exp lo r a r  a b i e r t a m e n t e  la idea de que los n iños  a p r e n d e n  el 
vo cabu la r io  y  la g r a m á t i c a  de su id io ma  no como e l em en t o s  que se 
acop lan  y  se r e fu e r za n  s ino como suces iva s  h ipó te s i s  ace rca  del  l e n 
guaje adu l to  correcto,  l as  cuales  se d e s a r r o l l a n  con sus  a p t i t u d e s  
cogn it ivas  y  su ex p e r i e n c i a . 18 La mot iva c ión  se podía e n t e n d e r  co
mo algo m á s  que h o ra s  de pr ivación ;  aho ra  se podía  h a b l a r  de re-

Segal: Imagery.
Kosslyn: Image and Mind.
Shepard y Metzler: "Mental Rotation o f Three-Dimensional Objets". 
Brown: A First Language.



p re s e n t a c i o n e s  cogn it ivas  de m e t a s  y  p l a n e s . 19 El s i s t e m a  social  no 
era un  me ro  es t ím ulo  complejo,  s ino que podía e s t a r  mod e l ad o  en 
la m e n t e  como r e p r e s e n t a c i o n e s  de scripts y  e s q u e m a s  so c ia les .20 
Se podía h a b l a r  del  p roces ado r  de in fo rmación h u m a n a  como cien
tífico lego, ver i f i cando h ipó te s i s  y  co met iendo  e r r o r e s . 21 En  s íntes i s ,  
la in t roducc ión  de la me tá fo r a  del o r d e n a d o r  en la psicología cogni 
t iva,  a u n q u e  i m p l íc i t a m e n t e  cogni t ivi s t a ,  pe rmi t ió  un auge  del s e n 
t ido comú n en t e o r í a s  in c o r p o ra d a s  a los mode los  in fo rmát icos  y  la 
inves t igac ión  h u m a n a .

El cogn i t iv i smo es t r ic to  en su fo rma explíci ta,  por ot ra pa r t e ,  
p la n t e a  fuer t e s  r e s t r i c c ion es  sobre la t eo r í a  y  ha g e n e ra d o  un  d e b a 
te p r i m o r d i a l m e n t e  f i losóf ico.  R e g r es em o s  por  ej emplo a las i m á g e 
nes  m e n t a l e s .  En  el co g n i t i v i s m o ,  l as  i m á g e n e s  m e n t a l e s ,  como 
cu a l q u i e r  otro fen óme no  cogni t ivo,  no p u e d e n  ser  m á s  que la m a n i 
pu lac ión  de s ímbolos  m e d i a n t e  r eg l as  co m pu ta c i ona les .  Pe ro los ex
p e r i m e n t o s  de S h e p a r d  y  Koss lyn  h a n  d e m o s t r a d o  que las  i m á g e 
nes  m e n t a l e s  a c t ú a n  en fo rma  co n t i n u a  en t i e m p o  rea l ,  de modo  
s im i la r  a la pe rcepción v isua l .  ¿Es to  re fu ta  el cogn it ivi smo? Un cog
n i t iv i s t a  ex t r em o  como P y ly s hy n  a r gu ye  que las  i m á g e n e s  son m e 
ros ep i fenó men os  sub je t ivos  (como lo e r a n  p a r a  el conduct ismo)  de 
co m p u ta c i o ne s  s imbólicas  m á s  f u n d a m e n t a l e s . 22 T r a t a n d o  de f ran
q u ea r  el ab i sm o en t r e  los da tos  y  la t eor ía  cogni t ivi s t a ,  Kosslyn  for
m u la  un modelo s eg ú n  el cual  las i m á g e n e s  se g e n e r a n  en la m e n t e  
s igu iendo  l as  m i s m a s  reg l as  que g e n e r a n  i m á g e n e s  en la p an ta l l a  
del o rde nad or :  l as  op era c i on es  r e l a c i o n a d a s  con el l e ngu a j e  y  las 
operac iones  r e l a c i o n a d a s  con la i m a g e n  i n t e r a c t ú a n  g e n e r a n d o  j u n 
tas  el ojo i n t e r n o . 23 A c t u a l m e n t e  se sost i ene  que,  pues to  que la in 
ves t igac ión  d e m u e s t r a ,  en el me jo r de los casos,  u n a  s im i l i tud  en t re  
las i m á g e n e s  y  la percepción ,  ello s i m p l e m e n t e  nos ind ica  la neces i 
dad de u n a  expl icac ión v iab le  de la pe rce pc i ón .24

El cognitivismo y  el psicoanálisis
A n te s  so s tu v im o s  que la t eor ía  ps icoana l í t i ca  h ab ía  reflejado

19 Miller, G a lan ter  y Pribram: Plans and the Structure oíBehavior. Schank y 
Abelson: Scripts, Plans, Goals and Understandíng.

20 Schank y Abelson: Scripts, Plans, Goals and Understandíng.
21 K ahnem an , Slovic y Tversky: Judgement Under Uncertainty. N isbett  y Ross: 

Human Inference.
22 Véase Pylyshyn: Computation and Cognition, capítulo  8. Para  discusiones

acerca de las controversias  en torno de las im ágenes, véase Gardner: The Mind's 
New Science, capítulo  11; y Still ings y otros: Cognitiue Science.

23 Kosslyn: "The M édium  and th e  Message in M ental  Imagery".
24 Palmer:  Visual Information Processing.



I Hiena p a r t e  del des a r ro l lo  de l as  c i encias  cogn it ivas.  De hecho,  el 
pHÍcoanál is i s  era e x p l í c i t a m e n t e  co g n i t i v i s t a  en su c o n ce p c i ó n . 25 
Kreud asist ió al curso de B r e n t a n o  en Viena ,  al igual  que Hu s se r l ,  
y  Huscribía p l e n a m e n t e  a la vi s ión  r e p r e s e n t a t i v a  e in t en c i o n a l  de 
l,i mente .  P a r a  Fr eu d ,  n a d a  podía afec tar  la co nd uc ta  a m e n o s  que 
Cuera me di ad o  por u n a  re p re s e n t a c i ó n ,  au n  un ins t in to .  "Un i n s t i n 
to nunca  pu ed e  ser  un  objeto de la conciencia ,  sólo la idea que r e 
p r ese n t a  el ins t in to .  M ás  aun,  inc luso  en el inconsc ien te ,  sólo p u e 
de ser  r e p r e s e n t a d o  por la idea. "26 D en t r o  de es te mar co ,  el g r a n  
d e s c u b r i m i e n t o  de F r e u d  fue que  no t o d a s  l as  r e p r e s e n t a c i o n e s  
oían accesibles  a la conciencia;  n u n c a  pareció d u d a r  de que el in 
consciente,  a u n q u e  op erase  en un s i s t e m a  s imból ico d is t in to  de lo 
consc ien te ,  era p l e n a m e n t e  s imból ico ,  p l e n a m e n t e  i n t e n c i o n a l  y 
p l e n a m e n t e  re p re s en t ac i o n a l .

Las  desc r ipc iones  de F r e u d  ace rca  de e s t r u c t u r a s  y  p rocesos 
ment a l es  son  su f i c i e n te m en te  g en e ra l e s  y  me ta fó r i ca s  y  h a n  r e s u l 
t ado t r a d u c i b l es  (con d ive r sos  g ra do s  de p é rd i d a  de sent ido)  al idio
ma de ot ros  s i s t e m a s  psicológicos.  Así,  Dol l a rd  y  Mil l er  e fec tua ron  
una  co n t r ove r t id a  re fo r m ula c ió n  de los d e s c u b r i m i e n to s  f r eud ianos  
en t é r m i n o s  de u n a  t eo r í a  co n d uc t i s t a  del a p r e n d i z a j e . 27 M ás  r e l e 
v an te  p a r a  n u e s t r o s  p ropós i tos ,  E rd e l y  rea l i zó  u n a  t r a d u c c i ó n  al 
l engua je  i n f o r m át ic o  co g n i t i v i s t a  ( a c e p t a d a  con c ie r t a  doc i l idad ,  
quizás  a ca u s a  de la "metafís ica" cogn i t ivi s ta  de F r e u d ) . 28 Por  e j em
plo, el concepto f reud i ano  de r e p r e s i ó n / c e n s u r a  se t r a n s f o r m a ,  en 
t é r m i n o s  c o g n i t i v i s t a s ,  en el cotejo de la in fo rm ac i ó n  s u r g i d a  de 
una pe rcepc ión  o idea con u n a  p a u t a  que  mi de  c a n t i d a d e s  a c e p t a 
bles de a n g u s t i a :  si e s t á  por  en c i ma  de la p au ta ,  va  a u n a  caja de 
de tenc ión  del p roceso/acceso a la info rmación,  de donde  se desvía 
n u e v a m e n t e  hac ia  el inconsc ien te ;  si es tá  por  debajo de la p a u ta ,  se 
le p e r m i te  el ingreso  en el p reco ns c i en te  y  luego qu izás  en el cons 
ciente.  D e s p ué s  de otro cotejo de p a u t a s  en el árbol  de las deci sio
nes,  se le p e r m i t e  el ing reso  en la co nduc ta  o se r e p r i m e .  ¿Dicha 
descr ipción  a ñ ad e  algo a F r e u d ?  Por cier to es út i l  t r a d u c i r  nociones  
t a l e s  como el in c o n s c i e n t e  f r eu d ia n o  a la m o n e d a  "cient íf ica" co
r r i en te  en la ac t ua l id ad .  T a m b i é n  es j u s t o  s e ñ a l a r  que en E u r o p a  
muchos  t eór icos  c o n te m p o r á n e o s  po s f reud ian os  (como J a c q u e s  La- 
can) e s t a r í a n  en desacuerdo :  d icha t eor i zac ión  pasa  por al to el e sp í 
ri tu cen t ra l  del viaje ps icoanal í t i co ,  que cons is t e  en t r a s c e n d e r  la 
t r a m p a  de l as  r e p r e s e n t a c i o n e s ,  i nc lu i das  l as  del  inconsc ien te .

25 Dreyfus: "Alternative Philosophical Conceptualiza tions  of Psychopathology".
26 Freud: "The Unconscious", citado en Dreyfus, ibíd.
27 Dollard  y Miller: Personality and Psychotherapy.
28 Erdelyi: Psychoanalysis.



A h o r a  es tá  en boga deci r  que F r e u d  "descen t ró"  el yo  o "sí- 
mismo" [self]; lo que en re a l i d ad  hizo fue dividir lo en var ios  "yoes" 
bás icos ,  s e m e ja n t e s  a h o m ú n cu lo s .  F r e u d  no era un cogn i t ivi s ta  e s 
t r ic to en el sen t ido de Py l yshyn :  el inc onsc ien te  t en ía  el m is mo  tipo 
de re p r e s e n t a c i o n e s  que el consciente ,  todo lo cual  podía volver se 
consciente ,  al me no s  t eó r i c am en t e .  El cogn i t ivi smo es t r ic to  m o d e r 
no t i ene  u n a  v is ión  mu ch o  m á s  rad ica l  y  a l i e n a n t e  del proceso del 
i nc ons c i en te .  A b o r d a r e m o s  este  p r o b le m a  al c o m e n t a r  el se n t i do  
del cogn i t ivi smo pa ra  n u e s t r a  exper iencia .

El c o g n it iv i sm o  y la e x p e r ie n c ia  h u m a n a
¿ Q u é  i m p l i c a c i o n e s  t i e n e  el p r o g r a m a  c o g n i t i v i s t a  p a r a  la 

co m p re ns ió n  de n u e s t r a  ex per ienc ia?  D es ea m o s  enfa t i z a r  dos p u n 
tos e m p a r e n t a d o s :  1) el cogn i t iv i smo po s tu la  procesos  m e n t a l e s  o 
cogni t ivos de los cua les  no somos  consc ientes ,  má s  aun ,  de los c u a 
les no podemos ser conscientes; y  2) el cogn it ivi smo a b ra za  pu es  la 
idea de que el yo o sujeto cognit ivo está  f u n d a m e n t a l m e n t e  f rag
m e n t a d o  o no unif i cado.  E s to s  dos p u n t o s  se e n t r e l a z a r á n  cada  vez 
m á s  a m e d i d a  que con t in uem os .

Como r e c o r d a r á  el lector,  ya  m e n c io n a m o s  el p r i m e r  pu n t o  en 
el cap í tulo  1, cuand o  p r e s e n t a m o s  la t e n s i ó n  en t r e  ciencia y  e x p e
r i encia  que su rg e  de l as  ci encias  cogn it ivas.  Luego c i t amos  la afir
mac ión  de D e n n e t t ,  s eg ú n  la cual  to d as  las t eo r í a s  cogn i t iv i s t a s  son 
t e o r í as  ace rca  de lo que él d e n o m i n a  "nivel subper son a l" .  Con  esta 
expres ión ,  D e n n e t t  qu ie re  decir  que el cogni t ivi smo po s tu la  m e c a 
n i s m os  y  procesos  m e n t a l e s  (no sólo físicos y  biológicos) que no son 
accesibles  al "nivel pe r so na l "  de la conciencia ,  e s p ec i a l m en t e  la au- 
toconciencia.  En  o tras  p a l a b r a s ,  ni en la pe rcepc ión consc ien te  ni 
en la in t rospecc ión  au to co n sc ie n te  po de mo s  d i s ce rn i r  las e s t r u c t u 
ra s  y  procesos  cogni t ivos que se p o s t u l a n  p a r a  expl icar  la con duc ta  
cognit iva.  En v e rd ad ,  si la cognición es f u n d a m e n t a l m e n t e  co m p u 
tac ión  s imból ica,  e s t a  d i sc re p an c ia  en t r e  lo "personal"  y  lo " subp er 
sonal"  se s igue de in m ed i a t o ,  pues  p r e s u n t a m e n t e  n in g u n o  de no so
t ro s  t i e ne  n i n g u n a  conc ienc ia  de e s t a r  c o m p u t a n d o  en un medio  
i n t e r n o  y  simból ico cu an do  pe n s am o s .

Es posible p a s a r  por  al to la p ro fun d ida d  de este desafío pa ra  
n u e s t r a  a u t o c o m p r e n s i ó n ,  p r i n c i p a l m e n t e  a c a u s a  de n u e s t r a  
creenc ia  p o s f reu d ia n a  en el inconsc ien te .  Sin  em ba rgo ,  exi st e u n a  
diferencia en t re  lo que h a b i t u a l m e n t e  l l a m a m o s  "inconscien te"  y  el 
sent ido  en que los p rocesos  m e n t a l e s  son in con sc ien tes  en el cogn i
t iv ismo:  h a b i t u a l m e n t e  s u p o n e m o s  que lo inconsc ien te  se pue de  l le
v a r  a la conciencia,  si no m e d i a n t e  la ref lexión au toc ons c i en t e ,  al



menos m e d i a n t e  un  p ro ced im ie n to  d i sc ipl inado  como el psicoaná l i -  
M¡H P or o tra  pa r t e ,  el cogn it ivi smo po s tu la  p rocesos  que son m e n t a -  
IUH pero que no pueden añorar a la conciencia. Por  lo t a n to ,  no sólo 
¿ • c o n o ce m os  las r eg l as  que r igen  la ge n er ac ió n  de i m á g e n e s  m e n 
tales  y  las r eg l as  que r ige n  los p rocesos  v i sua le s ,  s ino que no  p ode 
mos conocer las .  Se  sue le  s e ñ a l a r  que si t a l e s  p rocesos  cogni t ivos  
lu c r an  consc ien tes  no p o d r ía n  ser  r á p id os  y  au t o m á t ic o s ,  y  por en 
de no fu n c i on ar ía n  como es debido.  Un au to r  po s tu la  incluso que 
OHIOS procesos cognit ivos son "modulares" ,  es decir que compr en de n  
diver sos s u b s i s t e m a s  que no p u e d e n  ser  "pen e t rad os"  por la act ivi 
dad m e n t a l  co ns c ie n te .29 El cogn it ivi smo desaf í a pue s  n u e s t r a  con
vicción de que la conciencia y  la m e n t e  eq u iv a l en  a lo mismo ,  o de 
<iuc exi st e en t re  a m b a s  u n a  conexión esencial  o ne cesa r i a .

Por cierto,  F r eu d  t a m b i é n  desafió la idea de que la m e n t e  y  la 
conciencia  fu e ra n  lo mismo .  M ás  aun ,  c o m p re nd ió  que d i s t i n g u i r  
p i t r e  la m e n t e  y  la conciencia  su po n e  la d e s u n i d a d  del yo o sujeto 
cognit ivo,  un  t e m a  al que v o lv e re mo s  luego.  Sin em ba rg o ,  no está  
claro que Fr eu d  hay a  l legado al ex t r em o  de c u es t io n ar  la idea de 
una conex ión esencial o necesaria e n t re  la m e n t e  y  la conciencia ,  
(lomo s e ñ a l a  D e n n e t t ,  F r eu d ,  al abog ar  por  c reenc ias ,  deseos  y  m o 
t ivac iones  in c o n s c i e n t e s ,  dejó a b i e r t a  la pos i b i l id ad  de que es tos  
procesos i nc ons c i en te s  p e r t e n e c i e r a n  a un fragmento de nosotros 
mismos oculto en l as  h o n d u r a s  de la p s i q u e . 30 A u n q u e  ig n o ra m o s  
en qué m e di d a  Fr eu d  a lude  a dicha  f r a g m e n ta c ió n  en forma  l i t eral ,  
es obvio que l as  c i encias  cogn it ivas  a d o p t a n  u n a  pe r sp ec t iv a  l i t eral ,  
cuando  no h o m u n cu la r .  Como lo ex p re s a  De n n e t t :  "Aunque  las n u e 
vas t e o r í a s  [cogni t ivis t as]  a b u n d a n  en a n t o j a d i z a s  m e tá fo r a s  ho- 
m u n c u l a r e s  — s u b s i s t e m a s  se m e ja n t e s  a ho mbrec i l los  que h a b i t a n  
el cerebro  y  en v ía n  m e nsa je s ,  p id iendo  auxil io,  obedeciendo  y  ofre
ciendo sus  servic ios— , se cons ide ra  que los s u b s i s t e m a s  re a l es  son 
piezas no p ro b le m á t ic a s  y  no  consc ien tes  de m a q u i n a r i a  o rgán ica ,  
t an  ca re n t es  de p u n t o s  de v is t a  o de v ida  in te r i o r  como un r iñ on  o 
u na  r ó t u l a " . 31 En  o tras  p a l a b r a s ,  la ca ra c t e r i z ac ió n  de es tos  s i s t e 
mas " subp er son a l es"  m e d i a n t e  "an to jad izas  m e tá fo r as  h o m u n c u la -  
res" es sólo p rov i s iona l ,  pue s  e v e n t u a l m e n t e  t a l e s  m e tá fo r a s  son 
" re levadas  de su cargo" y  se l as  r e e m p l a z a  por el h e r v i de r o  de ac t i 
vidad  ex i s t en te  en procesos  t a n  i m p e r s o n a l e s  como las r edes  neuro-  
nales  o las  e s t r u c t u r a s  de da tos  I A . 32

29 Fodor: The Modularity oíMind.
30 Flofstadter y Dennett :  The Mind's I, pág. 12.
31 Ibíd: The Mind's I, pág. 13.
32 Véase Dennett :  "Toward a Cognit ive Theory  of Consciousness" y "Artificial

Intelligence as Philosophy and Psychology".



Sin em ba rg o ,  s eg ú n  n u e s t r a  convicción p re t eór ica  y  cot id iana ,  
la cogn ic ión  y  la con c ienc ia  — e s p e c i a l m e n t e  la a u t o c o n c i e n c i a — 
f o rm an  p a r t e  de lo mismo.  El cogni t iv i smo se opone a es ta  convic
ción: al d e t e r m i n a r  el domin io  de la cognición c ruza  e x p l í c i t am e nt e  
la f ro n te ra  consc ien te / inconsc ien te .  El dominio de la cognición con
s i s t e  en a q u e l l o s  s i s t e m a s  que p o s e e n  un  n ive l  r e p r e s e n t a t i v o  
definido,  no n e c e s a r i a m e n t e  en s i s t e m a s  consc ientes .  A lgunos  s i s 
t e m a s  de r e p r e s e n t a c i ó n  son  consc ien tes ,  desde luego,  pero no es 
preci so que lo s ea n  p a r a  t e n e r  r e p r e s e n t a c i o n e s  o es ta dos  in t en c i o 
nales .  P a r a  los cogn it iv i s t a s ,  pues ,  la pa re ja  i n s e p a r a b le  e st á  cons 
t i t u i d a  por la cogn ic ión  y  la i n t e n c i o n a l i d a d  ( re p re se n t ac i ó n ) ,  no 
por la cognición y  la conciencia .

Los cogn i t iv i s t a s  c o n s id e r a n  que esta  divi sión t eór ica  del do
minio  de la cognición cons t i tuy e  "un d es c u b r i m i e n to  empí r ico de no 
poca i m p o r t a n c i a " , 33 lo cual  con t r ibu ye  a en fa t i za r  la no tab le  m u t a 
ción p r ovocada  por el cogn it ivi smo.  Pe ro aquí  su r ge  un p r ob lema ,  
pues  se nos escabul l e  algo que es i n n e g a b l e m e n t e  cercano y  fa m i 
liar,  n u e s t r o  sent ido  del yo. Si  la conciencia  — por no m e n c io n a r  la 
au toc onc ienc ia— no es e senc ia l  p a r a  la cognición,  y  si, en el caso de 
los s i s t e m a s  cogni t ivos consc ien tes ,  como noso t ros  mis mo s ,  la con
ciencia su po n e  u n a  sola clase de p roceso m e n t a l ,  ¿qué es el sujeto 
cognit ivo? ¿Es la compi lación  de todos  los procesos  m e n t a l e s ,  t a n to  
co ns c ie n te s  como i nc on sc i en te s?  ¿O es s i m p l e m e n t e  u n a  clase de 
p roceso  m e n t a l ,  t al  como la co nc ienc ia ,  e n t r e  m u c h o s  o tros?  En 
cu a l q u i e r a  de am bo s  casos,  n u e s t r o  sen t ido  del yo  sufre un  desafío,  
pues  t e n d e m o s  a su p o n er  que ser  un  y o  cons is te  en t e n e r  un  "punto 
de v is ta"  cohe ren te  y  unif i cado,  u n a  pe r s p ec t iv a  es tab le  y  c o n s ta n te  
desde la cual  p e n s a m o s ,  pe rc ib imos  y  ac tu am o s .  En v e r d ad ,  la s e n 
sac ión  de que t e n e m o s  (¿somos?) un yo  pa rece  t a n  incon t ro ver t ib le  
que nos  pa rece  ab s u rd o  que a l gu i en  — a u n q u e  sea  un  científ ico— la 
cues t ione  o la n iegue .  No  o b s ta n te ,  si a l gu i en  i nv i r t i e ra  la s i tu ac ión  
y  nos  p id ie ra  que b u s c á r a m o s  el yo,  nos cos ta r í a  enco n t ra r lo .  D e n 
net t ,  como de c o s tu m b re ,  lo ex p re s a  con e l eg an te  p reci sión:  "Uno 
en t ra  en el cerebro por el ojo, a v a n z a  por el nervio óptico,  rod ea  la 
cor t eza,  m i ra  d e t rás  de cada n e u r o n a  y  de p ron to  sale a la luz del 
día en la e spiga  de un  im pulso  nervioso mot r iz ,  r a s c á n d o s e  la cab e
za y  p r e g u n t á n d o s e  dónde  es tá  el y o " . 34

Pero  n u e s t r o  p ro b le m a  es mu ch o  m á s  profundo.  U n a  cosa es 
la impos ib i l idad  de encontrar un yo  co h ere n te  y  unif i cado en medio 
del he rv ide ro  de act iv idad  " subpersonal" .  E s ta  in c ap ac id a d  p ond r í a

33 Pylyshyn: Computation and Cognition, pág. 265.
34 Dennett :  Elbow Room, págs. 74-75.



en j a q u e  n u e s t r o  sen t ido  del yo,  pero el desafío ser í a l im i tado .  A ún  
podr ía mo s  su p o n er  que exi st e un  yo,  a u n q u e  no p u d i é r a m o s  h a l l a r 
lo. Quizá ,  como s o s t e n í a  J e a n - P a u l  S a r t r e ,  el yo  es t á  d e m a s i a d o  
próximo,  y  no po de mo s  reve l a r l o  vo lcá nd o n o s  sobre no so t ros  m i s 
mos. El desafío cogn it ivi s t a ,  s in e m ba rg o ,  es mu ch o  m á s  serio.  De 
acuerdo  con el cogn it ivi smo,  la cognición puede operar sin concien
cia, pues  no h ay  u n a  conex ión esencial  o n ec es a r i a  en t r e  am b a s .  Al 
m a rg e n  de lo que p e n s e m o s  sobre el yo,  t e n d e m o s  a s u p o n e r  que la 
conciencia  es su rasgo  cen t ra l .  Se s igue,  pues ,  que el cogni t ivi smo 
desafía n u e s t r a  convicción de que el r a sgo  má s  cen t ra l  del yo  es n e 
cesario p a r a  la cognición.  En  o tras  p a l a b r a s ,  el desafío cogn i t ivi s ta  
no sólo a f i rma  que no po de m o s  e n c o n t r a r  el yo,  s ino que impl ica  
que el yo  ni s iqu ie ra  es necesa r io  p a r a  la cognición.

A es ta s  a l t u r a s ,  la t e n s i ó n  en t r e  ciencia y  expe r ien c ia  es m a 
nif iesta y  t ang ib le .  Si  la cognición pu ed e  op er a r  sin el yo,  ¿por  qué 
t en em o s  la expe r ie nc ia  del yo? No  po demos  d e s e c h a r  es ta  e x p e r i e n 
cia sin u n a  explicación.

H a s t a  ha ce  poco,  la m a y o r í a  de los f i ló s o fo s  s o r t e a b a n  es te 
p ro b le m a  a r g u m e n t a n d o  que l as  pe rp l e j i dad es  que lo r o d e a n  no son 
r e l ev an t es  pa ra  los p ropós i tos  de las c i encias  c o g n i t i va s . 35 Pero es 
ta act i tud  está  c a m b ia n d o .  Un  de s ta ca d o  científico cogni t ivo,  Ray 
Jackendoff ,  publ icó r e c i e n t e m e n t e  un l ibro que p r o cu ra  ab o r d a r  e s 
tos p r o b l e m a s . 36 El t r aba jo  de J a c k e n d o f f  es i m p o r t a n t e  po rq ue  en 
frenta sin a m b a g e s  las p r o b le m á t ic a s  r e l ac i on es  e n t re  conciencia ,  
men t e  y  yo,  r e v e l a d a s  por el cogn it ivi smo.  T a m b i é n  re s u l t a  i n s t r u c 
tivo pa r a  n u e s t r o s  p ropós i tos ,  pues  p r e s e n t a  un  p a r a d i g m a  de cómo 
el t r a t a m i e n t o  p u r a m e n t e  teórico de la r e l ac ión  en t r e  ciencia y  ex
pe r i enc ia  es me tod o lóg ica  y  e m p í r i c a m e n t e  inc omple to .  Por  e s t as  
r a zones ,  c e r r a r e m o s  este capí tulo  con u n a  b reve  r e s e ñ a  del p royec
to de Jackendoff .

La e x p e r ie n c ia  y la m en te  c o m p u ta c io n a l
Como h em o s  vis to,  el cogn i t iv i smo divide al sujeto cognit ivo 

en dos: por u n a  p a r t e ,  la cogn ic ión  es c o m p u t a c i ó n  s imból ica  in
co n sc ie n t e :  por  la o t ra ,  es e x p e r i e n c i a  co n sc ie n t e .  El t r a b a j o  de 
J a c k e n d o f f  se co n cen t r a  en la p ro b le m á t ic a  re l ac ión  en t r e  es tos  dos 
aspec tos  de la cognición,  los cuales  él d e n o m i n a  mente computacio
nal y  mente fenomenológica.

3a Véase Fodor: The Language oíThought, pág. 52.
36 Jackendoff: Consciousness and the Computational Mind. Todas las re fe ren

cias de pág ina de la sección s iguiente a luden  a es ta  obra.



Es preci so v a l o r a r  cua n  p ro b le m á t ic a  es dicha  re lación en t re  
la m e n t e  c o m p u t a c i o n a l  y  la m e n t e  fenomenológ ica .  El p ro b le m a  
r ad ic a  en el modo de r e l a c i o n a r s e  de la i n t e n c i o n a l i d a d  y  la con
ciencia.  H em o s  v is to que el cogn i t iv i smo es tablece  un d is t ingo fun
d a m e n t a l  en t r e  es tos  dos aspec tos  de la cognición.  N u e s t r a  cogn i
ción, s in em ba rg o ,  pa rece  d i r igida hac ia  el m u n d o  de u n a  m a n e r a  
que invo luc ra  í n t i m a m e n t e  a la conciencia .  N o te m o s  que n u e s t r a  
cognición se dir ige hac ia  el m u n d o  de cier t a m a n e r a :  se dir ige hacia 
el mundo tal como lo experimentamos. Por  ej emplo,  pe rc ib imos  el 
m u n d o  como t r i d i m e n s i o n a l ,  mac ro scó p ic o ,  c r om át i co ,  etc.:  no lo 
pe rc i b im os  como con s t i tu id o  por  p a r t í c u l a s  s u b a tó m ic a s .  N u e s t r a  
cognición se dir ige a un  m u n d o  exper ienc ia l  o, en t é r m i n o s  fenome- 
nológicos,  hac ia  un  m u n d o  vivido. Pero,  si la i n t en c i o n a l i d ad  y  la 
c o n c i e n c ia  son  f u n d a m e n t a l m e n t e  d i s t i n t a s ,  ¿cómo o c u r r e  que 
la cognición a p r e h e n d e  el m u n d o  tal  como lo e x p e r i m e n t a m o s  cons 
c i en t em en t e?  E s te  p ro b le m a  es de g r a n  im p o r t a n c ia ,  pues  — como 
s eñ a l a  Jackendoff— al p o s t u l a r  u n a  m e n t e  co m p u t ac i o na l  que es 
inacces ible  a la conciencia ,  el cogn i t iv i smo "no b r i n d a  expl i cación 
acerca de qué es la exper ien c ia  consciente"  (pág. 20).

J a c k e n d o f f  lo d e n o m i n a  el "p rob lema m e n t e - m e n t e " ,  pues  se 
c en t r a  en la r e l ac ión  en t r e  la m e n t e  c o m p u ta c i o na l  y  la m e n t e  feno
menológica .  En  sus  p r op ias  p a l a b r a s  (pág. 20):

El resultado es que la psicología ahora no t iene dos dominios de 
qué ocuparse,  el cerebro y  la mente,  sino tres: el cerebro, la mente 
computacional y  la mente fenomenológica. En consecuencia, la for
mulación cartesiana del problema mente-cuerpo se divide en dos in
terrogantes.  El "problema mente fenomenológica-cuerpo"... es: ¿cómo 
puede un cerebro tener  experiencias? El "problema mente-computa- 
cional-cuerpo" es: ¿cómo puede un cerebro efectuar razonamientos? 
Además,  t enemos el problema mente-mente:  ¿cuál es la relación en
tre los estados computacionales y  la experiencia?

N u e s t r a  descr ipción del cogni t ivi smo ind ica  que la mot ivación 
de la h ipó tes i s  cogn it ivi s t a  ha consis t ido en lo que Ja ck en d o f f  de no 
m in a  el "p roblema m e n t e  co mp u ta c i o na l -c ue rp o" , es decir,  el p rob le 
ma de cómo es física y  m e c á n i c a m e n t e  posible el p e n s a m i e n t o  en 
cuan to  ra z o n a m ie n t o .  El "problema  m e n t e -m e n t e " ,  por lo d emás ,  se 
co r responde  con el p ro b le m a  de la in t en c i on a l i da d  y  la conciencia en 
su fo rma m á s  de sa r ro l l ada :  ¿cómo se re laciona  la cognición en c u a n 
to compu tac ión  s imból ica  con el m u n d o  tal  como se lo ex p er im en ta ?

¿Cómo a b o rd a  J a c k e n d o f f  es te  p r o b le m a ?  Su idea b ás ic a  es 
que "los e l em en to s  de la a p r e h e n s i ó n  consc ien te  son c a u s a d o s / r e s 
p a l da do s /p ro ye c t a do s  a p a r t i r  de la in fo rmación y  los procesos  de la 
m e n t e  c o m p u t a c i o n a l "  (pág. 23). En  o t r as  p a l a b r a s ,  nos p ro pon e



co n s id e r a r  la a p r e h e n s i ó n  consc ien te  "como u n a  externalización o 
proyección de un  subcon jun to  de e l em en t o s  de la m e n t e  c o m p u t a 
cional"  (pág. 23). El p r o g r a m a  de i n v e s t i g a c ió n  con s i s t e  p u es  en 
d e t e r m i n a r  cuáles  e l em en t o s  "proyectan" o " re spa ldan"  la ap re h en -  
Hión consciente .  J a c k e n d o f f  a r g u m e n t a  que estos  e l em en to s  se co
r r e s p o n d e n  con representaciones de nivel intermedio de la m e n t e  
co m p u t a c i o n a l ,  es decir,  con r e p r e s e n t a c i o n e s  que e s t á n  a med io  
camino  e n t re  el n ivel  m á s  "peri fér ico" o s en s or ia l  y  el n ivel  m á s  
"central"  o in te lec tua l .

J a c k e n d o f f  re f ina es ta  "teoría del nivel  in t e rm e d i o "  a lo l argo 
del l ibro.  Volver emo s  luego  (capí tulo 10) sobre  uno  de es tos  r e f i n a 
mi en tos ,  t r a s  h a b e r  p r e s e n t a d o  la p e r s p e c t iv a  en ac t i v a  de la cogni 
ción. A es t a s  a l t u r a s  sólo d e s e a m o s  e n f a t i z a r  dos c o n s e c u e n c i a s  
i m p o r t a n t e s  que se d e s p r e n d e n  de la idea de la conc ienc ia  como 
"proyección"  d e s d e  n iv e l e s  i n t e r m e d i o s  de r e p r e s e n t a c i ó n  en la 
m e n t e  c o m p u ta c i o na l .  La p r i m e r a  co n s ecu en c i a  es que Jackendoff ,  
pa ra  d e s a r r o l l a r  su t e o r í a  c o m p u t a c i o n a l ,  r e q u i e r e  pruebas expe- 
rienciales o fenomenológicas. La s e g u n d a  es que su t eo r í a  r eve l a  la 
desunidad del sujeto cognitivo. E s t a s  dos con se cu en c i as  d e s ta c a n  
la n ec es id ad  de c o m p l e m e n t a r  l as  c i enc ias  cog n i t ivas  con un enfo
que p r a g m á t i c o  y  ab ie r t o  de la ex p er i en c i a  h u m a n a ,  t al  como el 
que  h a l l a m o s  en la t r a d i c i ó n  de la p r e s e n c i a  p l e n a / c o n c i e n c i a  
ab ie r t a .

A n te  todo,  se g ú n  la t eo r ía  de Jackendoff ,  la o rg an iz ac i ón  de la 
a p r e h e n s i ó n  consc iente  e s t á  d e t e r m i n a d a  por la m e n t e  c o m p u t a c i o 
nal:  "Toda d i s t inc ión  fenomenológ ica  es tá  c a u s a d a / r e s p a l d a d a / p r o 
y e c t a d a  por u n a  d i s t inción  c o m p u ta c i o na l  que se co r re sp o n de  con 
ella" (pág. 24). De ello se deduce  que l as  d is t inc iones  co mp u ta c i o na -  
les r e s t r i n g e n  los mode los  c o m p u ta c i o na le s .  En o t ra s  p a l a b r a s ,  t o 
do mode lo  c o m p u ta c i o na l  de la m e n t e  que asp i re  a exp li car  la m e n 
te f enomenológ ica  debe con ta r  con re cu rso s  p a r a  exp l i car  tod as  las 
d i s t inc iones  que h ac em o s  en la expe r ie nc ia  consciente .  J a ck en d o f f  
t i ene  en c u en t a  es t a consecuenc ia ,  pue s  escr ibe  (pág. 25):

La fuerza empírica de esta hipótesis consiste en aportar  pruebas 
fenomenológicas a la teoría computacional.  La teoría computacional 
debe ser suficientemente expresiva (debe contener suficientes distin
ciones adecuadas) para volver posible el mundo de la conciencia. Por 
ende, si existe una distinción fenomenológica que aún no esté expre
sada por nuestra actual  teoría computacional,  la teoría se debe enri
quecer o revisar.

En este pár ra fo  aflora n u e v a m e n t e  la c i r cu la r i da d  f u n d a m e n 
tal  que m e n c io n a m o s  al pr inc ip io  de este l ibro.  P a r a  exp li car  la cog



nición p a s a m o s  a in v es t i g a r  n u e s t r a  e s t r u c t u r a  ( en t en d id a  en este 
contexto como n u e s t r a  "me nte  computaciona l " ) .  Pe ro  como t a m b i é n  
d e s e a m o s  expl icar  la cognición en cuan t o  exper ienc ia ,  de be mo s  d e 
s a n d a r  cam ino  p a r a  t e n e r  en c u en ta  las d is t inc iones  que es ta b le c e 
mos en la exper ienc ia ,  es decir,  la "mente  fenomenológica" .  Tras  h a 
be r  abo rd ad o  la exp er ie n c i a  de este modo ,  po de m o s  d e d ic a r n o s  a 
en r i q ue ce r  n u e s t r a  t eo r í a  co mp u ta c i o na l ,  y  así  su ce s iv a m e n t e .  No 
d e s e a m o s  s u b r a y a r  que es un cí rculo vicioso,  s ino que es imposible  
s i t u a r s e  a t i n a d a m e n t e  de n t r o  de es te círculo sin un  enfoque disci 
p l inado  y  abie r to  de la exper iencia .

P r e g u n t é m o n o s ,  p a r a  e v a l u a r  es t e pu n t o ,  cómo h em o s  de es 
peci f i car  c o r r e c t a m e n t e  las d i s t i n c io n e s  fe n o m e no ló g ic a s  o expe-  
r i enc iales.  ¿E s ta s  d is t inc iones  se nos d an  s i m p l e m e n t e  por ser  cr i a
t u r a s  de exp er ienc ia?  Ja c k e n d o f f  pa rece  p e n s a r  de ese modo,  pues ,  
a u n q u e  a d m i t e  que l as  p r u e b a s  exper i en c i a le s  r e s t r i n g e n  su t eor ía ,  
t r a t a  la exp er ie n c i a  como algo cuya i nv es t i gac ión  no r e q u i e re  un 
p ro ce d i m i en to  d i sc ip l inado ,  m á s  al lá de la " e s p e ra n z a  de que los 
d es a c u e r d o s  sobre  la f eno me nol og ía  se p u e d a n  zan j a r  en u n a  a t 
mósfera  de conf ianza  m u t u a "  (pág. 275). Es un s u pu es t o  no tab le  en 
un campo  que vio el ocaso del in t ro sp ecc io n i s mo p r e c i s a m e n t e  por 
su in c ap ac id a d  p a r a  zan j a r  d es acu erd os ,  y  que c o n s t a n t e m e n t e  ve 
que  p e r s o n a s  y  p a í s e s  e n f r e n t a n  c o n s t a n t e s  d e s a c u e r d o s  sobre  
cu es t iones  de exper ienc ia ,  por s im ple s  que sean .  J a c k e n d o f f  da por 
s en ta d o  que la exper ien c ia  co t id ia na  — en g r a n  m e di d a  d e s a t e n ta ,  
n o -a le r t a—  b r i n d a  acceso a t o d a s  las p r u e b a s  fenomenológicas  r e l e 
v a n t e s  y  que la b ú s q u e d a  fenomenológ ica  se l im i ta  sólo a ese e s t a 
do d es a t en t o .  No  t i ene  en c u en t a  la pos ib i l idad  de que se p u ed a  d e 
s a r r o l l a r  g r a d u a l m e n t e  la a p r e h e n s i ó n  con sc ie n te ,  s u p e r a n d o  su 
fo rma co t id iana  (una e x t r a ñ a  omisión,  t en ie nd o  en cu en t a  el i n t e 
rés  de Ja c k e n d o f f  en la cognición musical )  ni que tal  desa r ro l lo  se 
p u e d a  u t i l i za r  p a r a  t e n e r  u n a  a p r e h e n s i ó n  d irecta  de la e s t r u c t u r a  
y  la cons t i tuc ión  de la exper ienc ia .  J a c k e n d o f f  es tá  obl igado a a d o p 
t a r  es tos  s u p u e s t o s  po rq ue  n u e s t r a  t r a d ic ión  occ iden ta l  no ofrece 
u n a  cr í t ica de la f enomenolog ía  "no-aler t a"  ni  un método ,  salvo g e s 
tos  imprec i sos ,  p a r a  i nv es t i ga r  la m e n t e  f enomenológica .  Esto r e 
s u l t a  m u y  rev e l ad o r  en Jackendoff ,  qu ien  ma ni f i e s t a  g r a n  p e r s p i 
cacia f enomenológ ica  y  u n a  b r i l l a n t e  t eor i zac ión  s ine rgé t ica .  Es ob
vio que p a r a  c o m e n t a r  es tos  p ro b le m a s  se r e q u i e re  un  enfoque d i s 
cipl inado y  abie r to  de la exper ienc ia .

La re le v an c i a  de u n a  ac t i tud  a l e r t a  y  ab ie r t a  hac ia  la e x p e
r i enc ia  su rg e  n u e v a m e n t e  cu an do  ab o r d a m o s  el s egu ndo  pun t o :  la 
t eo r í a  de Ja c k e n d o f f  impl ica  la d e s u n i d a d  del sujeto cognit ivo.  H a 
b i t u a l m e n t e  s u p o n e m o s  que la conciencia b r i n d a  u n i d a d  y  soporte  
a todos  los e l em en to s  d i s p a r e s  de n u e s t r o  yo:  n u e s t r o s  p e n s a m i e n -



toH, s e n t i m i e n t o s ,  p e r ce p c i o n es ,  etc. La e x p r e s i ó n  "u n id a d  de la 
iOnciencia" a lude  a la idea de que e n t e n d e m o s  que toda s  n u e s t r a s  
< s p c r i en c i a s  ac o n te ce n  a un único  yo. Como b ie n  s e ñ a l a  J a c k e n -  
ioff, sin em ba rgo ,  la desunidad de la conciencia  es i g u a l m e n t e  ob
via, pues  n u e s t r a s  fo rmas  de a p r e h e n s i ó n  consc iente  d e p e n d e n  en 
Llrliyl m ed i da  de las m o d a l i d a d e s  de la exper ienc ia .  Así,  la a p r e h e n 
dí on consc ien te  v i su a l  es m u y  d i feren te  de la aud i t iv a ,  y  a m b a s  son 
«lile r en t es  de la táct i l ,  etc. Pero,  como la t eo r í a  c o m p u ta c i o na l  es t á 
r e s t r i n g i d a  por l as  d i s t inc ione s  fen om enológ icas ,  J a c k e n d o f f  debe 
dar  a l g un a  expl i cac ión de es ta  d e s u n i d a d  exper ienc ia l .  J a c k e n d o f f  
inf iere que cada  fo rma de a p r e h e n s i ó n  consc ien te  de r iv a  de — o es 

"p royectada"  por— un con junto di feren te  de e s t r u c t u r a s  r e p re s en -  
l .acionales de la m e n t e  compu ta c i ona l .  En sus  p a l a b r a s  (pág. 52):

La hipótesis que surge de estas consideraciones es que cada moda
lidad de la conciencia procede de otro nivel o conjunto de niveles de 
representación.  La desunidad de la conciencia surge pues del hecho 
de que cada uno de los niveles relevantes involucra su propio reper
torio específico de distinciones.. .

[esta teoría] va contra la corriente de los enfoques predominantes 
acerca de la conciencia, que parten de la premisa de que la concien
cia es unificada y  luego intentan localizar una fuente única de ella, 
[esta teoría] sostiene que la conciencia es fundamentalmente no uni
ficada y  que deberíamos buscar múltiples fuentes.

En la sección an t e r i o r  v im os  que el cogn it ivi smo impl ica  la de 
s u n i d a d  del sujeto cogni t ivo p o rq ue  es ta b lec e  un  d i s t ing o  f u n d a 
m ent a l  en t r e  conciencia  e i n t en c i on a l i da d .  J a c k e n d o f f  l leva esta  de 
s u n i d a d  un  paso m á s  al lá al a f i r m ar  que la conc ienc ia  m i s m a  es 
desun if i cada.  M ás  aun ,  su pu n t o  de v i s t a  no es mo t i va do  por  el in
t e r r o g a n te  de cómo la cognición es f í s i ca me nt e  posible (el "p roble
ma m e n t e  computac iona l -cuerpo" )  s ino por  el i n t e r r o g a n t e  de cómo 
la m e n t e  c o m p u ta c i o na l  g e n e ra  expe r ien c ia  consc ien te  (el "p roble
ma m e nt e - m en t e" ) .  Por  e s t a  r azón ,  J a c k e n d o f f  no se l imi ta  a afir
mar  la d e s u n i d a d  del sujeto cognit ivo con f u n d a m e n t o s  computac io -  
nales ,  s ino que t a m b i é n  t i ene  en c u en t a  las p r u e b a s  fenomenológi
cas de la de su n i d ad .  J a c k e n d o f f  se va le  p r e c i s a m e n t e  de es ta  d e s u 
n idad  p a r a  co n s t r u i r  un  p u e n te  en t r e  la m e n t e  c o m p u t ac i o na l  y  la 
m e n t e  f enomenológica  (pág. 51).

Es te  cons ide rab l e  avance ,  s in em ba rg o ,  vue lve  au n  m á s  m a n i 
f i es ta  la t e n s i ó n  en t r e  ci encia y  exper ienc ia .  R ec or dem os  que J a c 
kendof f  a b o rd a  la exper i en c ia  consc ien te  po rq ue  sos t i e ne  que ella 
de r iva  de u n a  o r g an iz ac i ón  c o m p u t a c i o n a l  s u b y a c e n te .  P a r a  J a c 
kendoff, l as  d i s t inc iones  presentes en la m e n t e  fenomenológ ica  no 
son obra de la m e n t e  fenomenológica ,  s ino que son "p royec tadas"  a



la m e n t e  f enomenológ ica  por la m e n t e  co mp u ta c i o na l .  J ac k en d o f f  
r ec h az a  ex p l í c i t a m e n t e  la idea de que la conciencia  t e n g a  eficacia 
causa l ,  y  en cambio  sost i ene  que toda  ca u s a l id ad  acon tece  en el n i 
vel  compu ta c i ona l .  Por ende,  debe a b r a z a r  u n a  consecuenc ia  que él 
m i s m o  co n s id e ra  d e s a g r a d a b l e :  si  la conc ienc ia  no t i e ne  ef icacia 
caus a l ,  no p u ed e  t e n e r  efectos,  y  por  t a n t o  "no s irve p a r a  na da "  
(pág. 26).

E s t a  co nsecuenc ia  nos enf r en t a  de m a n e r a  m á s  e x t r e m a  con 
los efectos de la s e p a r a c i ó n  co g n i t i v i s t a  e n t r e  i n t e n c i o n a l i d a d  y 
conciencia.  Si  la cognición pue de  o p era r  sin la conciencia ,  si la con
ciencia "no s i rve p a r a  nada" ,  ¿por  qué somos  consc ien tes ,  no sólo de 
noso t ros  m i s m o s  sino del m u n d o ?  ¿Acaso las  ci encias  cogn it ivas  r e 
q u ie re n  que t r a t e m o s  la expe r ien c ia  como un me ro  ep ifenómeno?

Al gu n o s  científicos cogni t ivos  p a r ec e n  d i sp ue s t os  a susc r ib i r  a 
e st a  conclusión.  Se encogen  de h o mb ro s  y  s u sp i r an :  "Tanto peor  p a 
ra la exper iencia" ,  como si la ex per ienc ia  fuera cu lpable  de no es ta r  
a la a l t u ra  de u n a  exigenc ia  t eórica.  ¿Pero  qué significa s em e ja n t e  
conclus ión p a r a  estos  científ icos y  f i lósofos ,  cuand o  no e s t á n  cons a 
g rad os  a la ref lexión f i losóf ica? ¿ C a m b i a  de a lg ún  modo  el flujo de 
la exper ienc ia  v iv ida?  ¿Acaso la conclus ión f i losóf ica  m i s m a  es — co
mo en g r a n  p a r t e  de la f i losof ía  m o d e r n a — un  ep ifenómeno?

En  el cap í tu lo  1 r a z o n á b a m o s  que es ta s  dos re ac c io nes  — el 
de sd én  por  la exper ienc ia ,  o b ien  su acep ta c i ón  sin c u es t io n am ie n -  
to s— son e x t r e m a s  y  co nducen  a un cal lejón s in sal ida.  Ese  r a z o n a 
m ie n t o  impl ica ,  por cierto,  la posibi l idad  de un  camino  in te r me dio .  
Los s ig u ie n te s  cap í tu los  e s t á n  ded icados a la exp loración  de dicho 
cam ino ,  y  se c e n t r a n  en la e x p er i en c i a  del yo. En el cap í tu l o  s i 
g u ie n t e ,  e n f r e n t a r e m o s  d i r e c t a m e n t e  el "ojo de la t o r m e n t a " ,  en 
u n a  re f l exión sobre  l as  m e n t e s  sin yo  y  la e x p e r i e n c i a  h u m a n a .  
Como v e r e m o s  en este cap í tulo ,  la d e s u n i d a d  del yo y  de la a p r e 
h en s ió n  consc iente ,  r e v e l a d a s  por el cogn i t iv i smo co n te m p o rá n eo ,  
c o n s t i t u y e n  u n  p u n t o  foca l  de  l a t r a d i c i ó n  de  l a p r e s e n c i a  
p lena /conc ienc ia  ab ier t a .



El ojo de la tormenta

¿Qué s ig n if ica  "y°"?
En cada  m o m e n to  de n u e s t r a  v ida  algo acontece ,  v iv imos  a l 

en na e x p e r i e n c i a .  V em os ,  o ímos ,  o le mo s ,  s a b o r e a m o s ,  t o c a m o s ,  
p e n s a m o s .  P o d e m o s  e s t a r  co m p l a c i d o s ,  co lér i cos,  a t e m o r i z a d o s ,  
«al isados,  perplejos ,  i n t e re sa d o s ,  sufr i r  u n a  a g o b ia n te  t im id ez  o es- 
l.ir a b s o r t o s  en u n a  b ú s q u e d a .  S i en to  que  yo  soy a b r u m a d o  por  
mis p r op ias  emoc iones ,  que t engo  m a y o r  va l í a  cu an do  otro me  elo
gia, que u n a  p é r d id a  rae des t r uye .  ¿Qué  es es t e yo, este cen tro  que 
va  y  v iene ,  t a n  co n s ta n t e  pero t a n  frágil ,  t a n  fami l i a r  pero t a n  e lu
sivo?

E s t a m o s  a t r a p a d o s  en u n a  cont rad icc ión.  Por  u n a  pa r t e ,  aun  
el má s  somero  v is t azo  a la exp er ienc ia  nos ind ica  que ella es tá  en 
cambio co n s ta n te ,  m á s  aun ,  que s i e m p re  de p en d e  de u n a  s i tu ac ión  
par t icular .  Se r  h u m a n o ,  e s t a r  vivo,  es e s t a r  s i e m p re  en u n a  s i t u a 
ción, un  con texto ,  un m u n d o .  No  h ay  en noso t ros  n a d a  que sea obje
to de la expe r ien c ia  y  p e r m a n e z c a  c o n s ta n t e  o i n d e p e n d i e n te  de las 
s i tua c i on es .  Pe ro  la m a y o r í a  de noso t r os  e s t a m o s  convenc idos  de 
n u e s t r a  ide n t id ad :  t e n e m o s  u n a  p e r s o n a l id ad ,  r e cu er do s  y  r e m e m 
b r a n z a s ,  p la ne s  y  ex pe c t a t iva s ,  que p a r ec e n  confluir  en un  pun t o  
de v i s t a  cohe ren te ,  un  cen t ro  desde el cual  o te am os  el m u n d o ,  el t e 
r r e n o  d o n d e  e s t a m o s  p l a n t a d o s .  ¿C óm o  s e r í a  posib le  s e m e j a n t e  
pun to  de v i s t a  si no es t u v i e ra  a r ra ig a d o  en un yo  o ego s in g u l a r  e 
i n d e p e n d i e n te ,  do tado  de exi s t enc ia  real?

En este  i n t e r r o g a n t e  con vergen  todos  los a spec tos  de este l i 
bro: c i encias  cogn i t ivas ,  f i losof ía y  la t r a d ic ión  m e d i t a t i v a  de p r e 
senc ia  p l e na /c o n c i en c i a  ab i e r t a .  D e s e a m o s  h a c e r  u n a  a f i r m ac i ón  
genera l :  to d as  l as  t r ad ic io n es  ref l ex ivas  de la h i s t o r i a  h u m a n a  — fi
losofía, ciencia,  ps icoaná l i s i s ,  re l igión,  m e d i t ac i ó n — h a n  desaf i ado 
la noción in g e n u a  del yo. N i n g u n a  t r ad ic ión  sost i ene  h a b e r  de sc u 
bier to un  yo  i n d e p e n d i e n te ,  fi jo o u n i t a r i o  den t ro  del m u n d o  de la 
exper iencia .  Re co rd em o s  el célebre pasa je  de David  H u m e :  "Por mi  
pa r t e ,  cu and o  pe ne t r o  í n t i m a m e n t e  en lo que de n o mi n o  yo  mismo,



s ie m p re  t ropiezo  con u n a  u o tra  pe rcepc ión  pa r t i cu la r ,  de calor o de 
frío, de luz o de so mb ra ,  de am or  o de odio, de dolor o de placer.  
N u n c a  me so rp re n do  a m í mismo en un m o m e n t o  dado  s in u n a  p e r 
cepción,  y  n u n c a  puedo  ob se rv a r  n a d a  excepto la p e rc epc ió n" . 1

E s ta  cont rad icc ión,  el c a r á c t e r  i n c o m e n s u r a b l e  del  r e s u l t a d o  
de la ref l exión y  la exper ienc ia ,  es la que i m p u ls a  el viaje que e m 
p re n d e m o s  en este l ibro.  C r ee m o s  que m u c h a s  t r a d ic io n es  no occi
d en ta le s  (incluso co n te mp la t iv as )  y  toda s  l as  t r ad ic io n es  occ i de n ta 
les r e h u y e n  esta  cont rad icc ión,  se n ie ga n  a a fron ta r l a ,  un rep l i egue  
que pued e  cobra r  u n a  de dos formas :  1) La m a n e r a  h a b i t u a l  es s im 
p l e m e n t e  i g n o ra r l a .  H u m e ,  por  e j emplo ,  i n c a p a z  de h a l l a r  el yo 
m i e n t r a s  r ef l ex ionaba  en su es tudio ,  o p tab a  por r e t i r a r s e  y  s u m i r s e  
en u n a  p a r t id a  de b a c k g a m m o n :  se r e s i g n a b a  a la esci sión en t r e  líe- 
flexión y  vida.  J e a n - P a u l  S a r t r e  ex pr esa  esto cuan do  dice que e s t a 
mos "condenados"  a cree r  en el yo. 2) La s e g u n d a  t á c t i ca  cons is t e  
en p o s t u l a r  un  yo  t r a s c e n d e n t a l  que j a m á s  pu ed e  ser  conocido por 
la exper ienc ia ,  como el atman de los U p a n i s h a d s  o el yo  t r a s c e n 
d e n t a l  de K a n t . 2 (A lg un as  t r a d i c i o n e s  no  c o n t e m p l a t i v a s ,  desd e  
luego,  ni s iq u i e ra  r e p a r a n  en dicha con tradicc ión :  por e j emplo,  la 
t eo r í a  del concepto del self, en ps ico log ía . )3 E n t r e  l as  t r a d ic io n e s  
que conocemos ,  la ún ica  donde es ta  cont rad icc ión  se a fron ta  sin r o 
deos p a r a  d ia logar  con ella es la que su rg ió  de la p rác t i ca  de la p r e 
sencia  p lena/conc ienc ia  ab ie r t a ,  de modo  que ah o ra  nos d e t e n d r e 
mos en ella.

Ya desc r ib imos  (capítulo 2) la p rác t ica  de la p res enc ia  p le na /  
conciencia ab ie r t a  como un  desa rrol lo  g r a d u a l  de la ap t i t u d  p a r a  es 
t a r  p re se n te  con la m e n t e  y  el cuerpo,  no sólo en la m ed i t a c i ón  for
mal ,  s ino en las exper ienc ias  de la v ida  cot id iana.  Los iniciados  se 
sue len  a s o m b r a r  de la t u m u l t u o s a  ac t iv idad  de su m e n t e  a m ed id a  
que las pe rcepciones ,  p e n s a m i e n t o s ,  s e n t im ie n to s ,  deseos,  t e m o re s  y 
d e m á s  co n te n i d o s  m e n t a l e s  se p e r s i g u e n  s in  cesa r  como un  gato  
mo rd ié n d o se  la cola. A m e di d a  que el p ra c t i c a n te  logra cier t a e s t a 
bi l idad de p resenc ia  p lena /concienc ia  ab ie r t a ,  t i ene  per íodos en los 
que no es tá  c o n s t a n t e m e n t e  — por u s a r  i m á g e n e s  t r a d i c i o n a l e s — 
absorb ido por el torbe l l ino  o a rrojado del cabal lo,  y  comienza  a a p r e 
h e n d e r  cómo es su m e n t e  en v e rd a d  m i e n t r a s  la e x p er i m en t a .  Nota  
que las  exper ienc ias  no son p e r m a n e n t e s .  No se t r a t a  de esa i m p e r 
m a n e n c ia  por la cual  las hojas  caen,  las donce l l a s  p ie rd en  lozan ía  y 
los r eyes  son o lvidados  ( t r a d ic io n a l m e nt e  l l a m a d a  i m p e r m a n e n c i a  
g r uesa ) ,  con la cual  tod as  las pe r so n as  e s t á n  a b r u m a d o r a m e n t e  fa

1 Hume: A Treatise o f Human Nature, I, VI, ix.
2 Kant: Critique ofPure Reason, pág. 136.
3 Epstein: "The Self-concept".



mi l i a r i zadas ,  s ino de u n a  pe r sona l  y  p e n e t r a n t e  i m p e r m a n e n c i a  en 
la act ividad de la me n te .  M om en t o  a m o m e n to  s u rg en  exper ienc ias  
nuevas  y  se es fuman.  Es un c a m b ia n t e  río de acon te c i mi en tos  m e n 
tales  m o m e n t á n e o s .  M ás  aun ,  el cambio  inc luye al pe rce p t o r  a d e 
má s  de l a s  p e r ce p c i o n es .  No h ay  un  e x p e r i m e n t a d o r  — tal  como 
s eñ a l ab a  H u m e — que p e r m a n e z c a  co n s ta n te  pa ra  recibir  las expe
r iencias ,  no existe u n a  p is t a  de a te r r i zaje  pa r a  la exper iencia .  Es ta  
sensac ión  exper ienc ia l  de que "no hay  nad ie  en casa" se de n o mi n a  
falta de yo  o falta de ego. M om en to  a m o m e n to  el p r ac t i ca n te  ve que 
la m e n t e  se aleja de su sensac ión  de i m p e r m a n e n c i a  y  ca renc ia  de 
yo, ve  que a p r e h e n d e  exp er ienc ias  como si fue ran  p e r m a n e n t e s ,  que 
come nta  exper ienc ias  como si h u b i e ra  un  pe r cep to r  co n s ta n te  pa ra  
co m e nt a r l a s ,  que a m b u l a  en busc a  de cua l qu i e r  d is t racc ión  m e nt a l  
que desquicie la p resenc i a  plena ,  h u y e n d o  i n q u i e t a m e n t e  hac ia  n u e 
v as  p r e o c u p a c i o n e s  en un  t o r b e l l i n o  de  l u c h a  c o n s t a n t e .  E s t a  
co r r e n t a d a  de i n q u i e t ud ,  apego,  a n g u s t i a  e insa t i s facción que i m 
pregna  la exper ienc ia  se d en o m in a  Dukkha, que h a b i t u a l m e n t e  se 
t r ad uc e  como "sufr imiento".  El su fr imien to  aflora con n a t u r a l i d a d  y 
crece m i e n t r a s  la m e n t e  p roc ura  ev i ta r  su as idero n a t u r a l  en la im 
p e r m a n e n c ia  y  la ca renc ia  de yo.

La t e n s i ó n  e n t r e  el "yo ísmo" de la e x p e r i e n c i a  c o m ú n  y  la 
in c a p a c i d a d  p a r a  h a l l a r  ese yo  en la r ef l exión cobra  i m p o r t a n c i a  
ce n t ra l  en el bu d i sm o :  el or igen del su f r imien to  h u m a n o  es p r ec i sa 
m e n t e  la t e n d e n c ia  a a fe r ra r  y  c o n s t r u i r  un  yo donde  no h ay  n i n g u 
no. A m e di d a  que el p r a c t i c a n te  ob t i ene  a t isbos  de i m p e r m a n e n c i a ,  
a u s en c i a  de yo  y  su f r imi en to  (conocidos como las t r e s  m a r c a s  de la 
ex is t enc ia ) ,  y  u n a  v i s l u m b r e  de que la u b ic u i d ad  del su f r imi en to  
(conocida como la P r i m e r a  Noble  Verdad)  se o r igina  en ese apego al 
yo  (conocido como la S e g u n d a  Noble Verdad) ,  se s i en te  má s  a l e n t a 
do p a r a  p e r s e v e r a r  en su inves t igac ión  de la m en t e .  T ra t a  de i n t ro 
duci r  u n a  pe rcepc ión  e i n t e r r oga c i ón  fuer t e s  y  e s t ab les  en el aflo
r a m i e n t o  de la m e n t e  m o m e n to  a m o m e n to .  E s tá  p r e p a r a d o  p a ra  
p r e g u n t a r :  ¿Cómo surg e  este m o m e n to ?  ¿C uá l es  son sus  condicio
nes?  ¿C uá l  es la n a t u r a l e z a  de "mis" r ea c c i o n es  a n t e  él? ¿D ónde  
acon tece  la expe r ie nc ia  del "yo"?

El i n t e r r o g a n t e  ace rca  de cómo surg e  el yo  es pues  un modo  de 
p r e g u n t a r  "¿Qué es y  dónde  es tá  la m e n t e?"  de u n a  m a n e r a  d irec ta  
y  pe rsona l .  El e sp í r i tu  inqu is i t ivo  inicial  de es ta s  p r e g u n t a s  evoca 
l as Meditaciones c a r t e s i a n a s ,  a u n q u e  es ta  a f i rmac ión  s o rp re n d e rá  
a a l gunos ,  pues  D es ca r t es  ha sufrido de ma la  fama  ú l t i m a m e n t e .  
La deci sión inicial  de De s ca r t es  — no confiar  en la p a l a b r a  de los 
p ad re s  de la iglesia,  s ino en lo que su p rop ia  m e n t e  p u d i e r a  d isce r 
n ir  en la r ef l exión— o b v i a m e n te  c o m p a r te  ese esp í r i tu  de i nv es t i 
gación  a u t ó n o m a ,  al igual  que la f enomenología ,  t al  como v im os  en



el capí tulo  2. Sin  em ba rg o ,  D e s ca r t es  no l legó d e m a s i a d o  lejos: su 
famoso "Pienso,  luego existo" no ab o rd a  la n a t u r a l e z a  del "yo" que 
p iensa .  D e s c a r t e s  infirió,  por  ci er to,  que  el "yo" es f u n d a m e n t a l 
m e n t e  u n a  cosa p e n s a n t e ,  pero en esto se excedió:  la ún ic a  ce r t i 
d u m b r e  que po s tu la  el "existo" es la de ser  un p e n s a m i e n t o .  Si  D e s 
ca r t e s  h u b i e r a  sido t o t a l m e n t e  r iguroso ,  a l e r t a  y  a t en to ,  no h a b r í a  
l l egado  a la a p r e s u r a d a  conclus ión de que yo  soy u n a  cosa p e n s a n t e  
(res cogitans), sino que h a b r í a  co nc en t r ad o  la a t e n c i ón  en el proce
so m is mo  de la me n te .

En  la p r á c t i c a  de la p r e s e n c i a  p l e n a / c o n c i e n c i a  a b i e r t a ,  la 
conciencia ab ie r t a  del p e n s a m i e n t o ,  l as  emoc ion es  y  l as  s e n s a c i o 
nes  co rpora les  se vu e lve  m u y  p r o n u n c i a d a  en la i n q u i e t u d  bás ic a  
que e x p e r i m e n t a m o s  n o r m a l m e n t e .  P a r a  p e n e t r a r  esa exper ienc ia ,  
p a r a  d i sce rn i r  qué es y  cómo surg e ,  a l g un o s  t ipos  de m e d i t a c i ó n  de 
p res en c i a  p le na  i n s t a n  al p ra c t i c a n te  a a b o r d a r  la ex pe r i en c i a  con 
la m a y o r  p rec i s ió n  y  d e s a p a s i o n a m i e n t o  pos ib les .  Sólo m e d i a n t e  
u n a  ref l exión p r a g m á t i c a  y  ab i e r t a  p o de m o s  e x a m i n a r  s i s t e m á t i c a  
y  d i r e c t a m e n t e  es t a  i n q u i e t u d  que h a b i t u a l m e n t e  i g n o r a m o s .  A 
m e d i d a  que s u r g e n  los co n te n id os  de la exp er ie n c i a  — p e n s a m i e n 
tos  d i s c u r s i v o s ,  t o n o s  e m o c i o n a l e s ,  s e n s a c i o n e s  c o r p o r a l e s — el 
p ra c t i c a n te  ag u za  la a t enc ión ,  no i n t e r e s á n d o s e  en el co n ten ido  de 
los p e n s a m i e n t o s  o en la s en s ac i ó n  de un yo  p e n s a n t e ,  s ino f i jándo
se en el "pensa r"  y  foca l izando el i n c e s a n t e  p roceso de esa e x p e 
r i encia.

Así  como el p ra c t i c a n te  de m e d i t ac ió n  se a s o m b r a  de ad v er t i r  
cu án  poco a l e r t a  e s t á  en su v ida  co t id iana ,  lo p r i m er o  que des cu br e  
cuan do  comienza  a c u es t io n ar  el yo  no es la ca r enc ia  de ego sino su 
tota l  eg ocen t r i smo .  C o n s t a n t e m e n t e  p e n s a m o s ,  s e n t i m o s  y  a c t u a 
mos como si t u v i é r a m o s  un yo  que p ro te ge r  y  p rese rva r .  La m e n o r  
in t ru s i ó n  en el t e r r i to r io  del yo  (la as t i l l a  en el dedo,  el vecino  b u l l i 
cioso) d e s p ie r t a  t e m o r  y  furia.  La m e n o r  e s p e r a n z a  de exa l t ac i ón  
del yo (gananc ia,  elogio, f ama ,  placer)  d e s p ie r t a  codicia y  afán.  To
do indicio de que u n a  s i tuac ió n  es i r r e l e v a n te  p a r a  el yo  ( a g u a rd a r  
un  a u t o b ú s ,  m e d i t a r )  p r ovoca  a b u r r i m i e n t o .  Ta le s  i m p u l s o s  son 
ins t in t ivos ,  au to m át ic os ,  ub icuos  y  poderosos.  En la v ida  co t id iana  
los da m o s  por  sen ta dos .  Los im p u lso s  por cier to e s t á n  allí  y  a c o n t e 
cen c o n s t a n t e m e n t e ,  ¿pero  qué se n t ido  t i e n e n  a los ojos del p r a c t i 
can te  inqui s i t ivo? ¿Qué  clase de yo  re s p a l d a  t a l e s  ac t i tud es?

El m a e s t r o  t ib e t an o  T s u l t r i m  Gya t so  ex p re s a  el d i l ema  de es 
ta m a n e ra :

Para tener algún sentido dicho yo debe ser duradero,  pues si pere
ciera a cada instante uno no se preocuparía por lo que le sucedería
en el instante siguiente: ya no sería el yo de "uno". Pero t iene que ser



singular. Si uno no tuviera una identidad aparte,  ¿por qué preocu
parse de lo que le ocurre al "yo" de uno más de lo que uno se preocu
pa por un yo ajeno? Tiene que ser independiente,  o no tendría sentido 
decir "yo hice esto" o "yo tengo aquello". Si uno no tuviera existencia 
independiente,  nadie proclamaría los actos y  experiencias como pro
pios... Todos actuamos como si tuviéramos un yo duradero,  separado 
e independiente que nos preocupamos constantemente por proteger y 
promover. Es un hábito irreflexivo que la mayoría de nosotros nor
malmente  no cuest ionaríamos ni explicaríamos. Sin embargo,  todo 
nuestro sufrimiento se asocia con esta preocupación. La pérdida y  la 
ganancia,  el placer y  el dolor, surgen de nuestra estrecha identifica
ción con este vago sentido del yo. Estamos tan involucrados emocio
nalmente con este "yo", t an apegados a él, que lo damos por senta
do... El meditador no especula acerca de este "yo". No tiene teorías 
acerca de su existencia o no existencia. En cambio, se prepara para 
observar.. .  cómo su mente se aferra a la idea del yo y  lo "mío" y  cómo 
sus sufrimientos surgen de este apego. Al mismo tiempo busca aten
tamente ese yo. Trata de aislarlo de las demás experiencias. Como 
ese yo es el culpable de los sufrimientos del meditador, éste desea ha
llarlo e identificarlo. La ironía reside en que, por mucho que lo inten
te, no encuentra nada que se corresponda con el yo .4

Si  no el yo e x p e r i m e n t a d o  no existe,  ¿por  qué p e n s a m o s  que 
sí? ¿Cuá l  es el or igen de n u e s t r o s  há b i t os  a u to c om p la c i e n t es ?  ¿Qué 
es eso que en la exper ien c ia  t o m a m o s  por el yo?

B u sca n d o  un yo en los  a g re g a d o s
A h o ra  a b o r d a r e m o s  a l g u n a s  ca teg or ía s  de l as  e n s e ñ a n z a s  b u 

d i s t a s  l l a m a d a s  Abhidharma 5 Es te  t é r m i n o  a lude  a u n a  compi la 
ción de t ex tos  que cons t i tuy e  u n a  de l as  t r e s  d iv i s iones del canon  
b u d i s t a  (los otros dos son los Vinaya, que con t i ene  p recep to s  éticos,  
y  los Sutras, que c o n t i e n en  los d iscursos  del Buda) .  Ex i s t e  u n a  t r a 
dición de i nv es t iga c ió n  ana l í t i ca  de la n a t u r a l e z a  de la exper iencia:  
se b a s a  en los t ex tos  A b h i d h a r m a  y  sus  co m e nt a r io s  pos te r io res ,  y 
to d av ía  se e n s e ñ a  y  se us a  pa r a  la con te m p la c i ón  en la m a yo r í a  de 
l a s  e s c u e l a s  b u d i s t a s .  El  A b h i d h a r m a  c o n t i en e  v a r i o s  con jun t os  
de ca tegor ías  p a r a  e x a m i n a r  el s u r g im ie n t o  del sen t ido  del yo. No 
se p ro p on en  ser  ca teg or ías  ontológicas ,  como las que h a l l a m o s ,  por 
ej emplo,  en la Metafísica de Ar i s tó te les .  E s ta s  ca teg or ías  func ionan

4 Gyamtso: Progressive Stages o f Medítatíon on Emptiness, págs. 20-21.
5 Las categorías que presentarem os están presentes en todas las enseñanzas 

budistas, tanto escritas como orales.



como s im ples  desc r ipc iones  de la expe r ien c ia  y  como gu ía s  en la in 
v es t ig ac i ón .6

El má s  p o p u l a r  conjunto de ca tegor ías ,  co mú n  a todas  las  e s 
cuelas  b u d i s t a s ,  es conocido como los cinco "agregados" .*  (El t é r m i 
no sá n s c r i to  es skandha, que l i t e r a l m e n t e  signi fi ca "pila",  "mon
tón".  Se  c u e n t a  que  B u d a ,  c u a n d o  e n s e ñ ó  por  p r i m e r a  vez  es te  
mé tod o  p a r a  e x a m i n a r  la exp er ienc ia ,  usó  m o n t o n e s  de g ra n o s  p a r a  
r e p r e s e n t a r  cada agregado. )  Los cinco ag re g ad o s  son:

• 1) F o r m a s
• 2) S e n t i m i e n t o s / s e n s a c io n e s
• 3) Pe r cep c i one s  (d i sc e rn im ie n to s ) / im pul so s
• 4) F o rm a c i o n e s  d ispos ic iona les
• 5) C o n c i en c i as 7

El p r i m er o  de los cinco ag re g ad o s  se b as a  en lo físico o m a t e 
ri al  y  los cuat ro  r e s t a n t e s  son  m e n t a l e s .  Los cinco i n t e g r a n  el com
plejo psicofísico8 que conf igura  a u n a  p e r s o n a  y  que cons t i tuy e  cada 
m o m e n to  de la exper iencia .  E x a m i n a r e m o s  el modo en que co ns ide 
r a m o s  que cada  uno  de los ag re g ad o s  es noso t ros  m is m o s  y  p r e g u n 
t a r e m o s  si  p o d e m o s  h a l l a r  en el los algo que r e s p o n d a  a n u e s t r a  
c ree nc ia  bás ic a  y  emoc iona l  en la r e a l i d ad  del yo.  En o t r as  p a l a 
b ra s ,  b u s c a r e m o s  un  ego pleno y  ex i s t en te ,  un  yo  d u r a d e r o  que p u e 
da se rv i r  como objeto de n u e s t r a  convicción emoc ional  de que n u e s 
t r a  p e r s o n a l i d ad  d e p en d ie n t e ,  i m p e r m a n e n t e  y  co t id iana  de ve ra s  
t i ene  un  fu n d a m e n t o ,  un  sopor te.

6 A m enudo se dice que en la "filosofía" bud is ta  hay escaso in terés  en la "ontolo- 
gía", o que "no se d is t ingue" la ontología de la epis temología . Esto no expresa con 
exacti tud  lo que p rocura  el budismo, ni su orientación hacia  la experiencia inm ed ia 
ta y cotidiana. Desde la perspectiva budis ta ,  la ontología es u n a  categoría muy ex
trañ a .

* En el sentido de "conglomerado" o "conjunto". [T.]
7 La traducción de estos té rm inos  v ar ía  considerab lem ente .  Los vocablos sán s 

critos son rupa, vedaría, samjna, samskara y vijñana. El te rcero  y el cuarto  son p ar
ticu la rm en te  difíciles de traducir.  Samjna, p a ra  el cual u sam os  "percepción (discer
nimiento )/impulso", tam bién  se trad uce  como conceptualización, discernimiento , dis
criminación, captación y reconocimiento. Samskara es aun más problemático, pues 
se lo ha vertido como factores de composición, disposiciones, creaciones emocionales, 
formaciones, construcciones menta les ,  motivaciones y voliciones. Como la idea b ás i
ca de esta  categoría se refiere a las tend en c ias  m en ta les  que configuran n u e s t ra s  ex
periencias ,  hemos acuñado  el té rm ino  "formaciones disposicionales".

8 Davidad K a lu p ah an a  (en Principies ofBuddhist Psychology) p resen ta  una  in
te re sa n te  pero personal versión del complejo psicofísico (namarupa) como categoría 
básica del A bh idharm a. Ambos lados del complejo, el físico y el psicológico, se defi
nen en té rm inos  de experiencia;  la operación experiencial básica que define lo psico
lógico es el contacto con los conceptos; la que define lo físico es el contacto  con la re 
s istencia (en el capítulo  6 com enta rem os el significado de "contacto" en el Abhidhar-



Formas

E s ta  ca tegoría  a l ude  al cue rpo  y  al en t o rno  físico en t é rm i n o s  
s en so r i a l es :  los sei s ó rg a n o s  s e n s o r i a l e s  y  los objetos  c o r r e s p o n 
d ien tes  a dichos ó rg a n o s . 9 Se t r a t a  del ojo y  los objetos v is ibles,  el 
oído y  los son idos ,  la n a r i z  y  los o lores ,  la l e n g u a  y  los s ab o res ,  
el cuerpo  y  los objetos t áct i l e s ,  la m e n t e  y  los p e n s a m i e n t o s .  Los 
ó rganos  se n so r i a l es  no a lu de n  al tosco ó rgano  ex te rno  sino al m e c a 
nismo físico de percepción.  El ó rgano  m e n t a l  (en la t r ad ic ión  b u d i s 
ta se d eb a t e  cuál  e s t r u c t u r a  física es) y  los p e n s a m i e n t o s  son t r a t a 
dos como un se n t ido  y  su objeto po rq ue  así  es como se m a n i f i e s t a n  
en la exper ienc ia :  pe rc i b imos  n u e s t r o s  p e n s a m i e n t o s  con la m e n t e  
tal como perc ib im os  un objeto v is ible  con los ojos.

S e ñ a le m o s  que a u n  en este  nivel  anal í t i co ya  nos h em o s  a p a r 
tado de la h a b i t u a l  idea de un  o b se rv ad or  ab s t r a c t o  e incorpóreo  
que,  como u n a  e n t id ad  cogni t iva  que desc iende  en p a r a c a í d a s  en un 
mun do  p reconf igurado ,  se topa con la m a t e r i a  como u n a  ca tegoría  
s e p a r a d a  e i n d e p e n d i e n te .  Aquí ,  como en la f eno menolog ía  de Mer-  
leau-Ponty,  n u e s t r o  e n c u e n t ro  con lo físico ya  está  s i t ua do  y  corpo- 
r izado.  La m a t e r i a  se descr ibe  en fo rma experienc ial .

¿ N u e s t r o  cuerpo es n u e s t r o  yo? P e n s e m o s  c u án to  v a l o r a m o s  
n ue s t r o  cuerpo  y  n u e s t r a s  p e r t e n e n c i a s ,  c u án to  nos a t e r r a m o s  si 
n u e s t r o  cu erp o  o n u e s t r a s  p e r t e n e n c i a s  i m p o r t a n t e s  su f ren  u n a  
a m e n a z a ,  con c u á n t a  cólera o depr es ión  r ea c c i o n am o s  si r e s u l t a n  
dañ ad o s .  P e n s e m o s  cu án to  esfuerzo,  d ine ro  y  emoc ión g a s t a m o s  en 
a l im en ta r ,  ac ica la r  y  cu id a r  el cuerpo.  E m o c i o n a lm e n t e ,  t r a t a m o s  
el cuerpo  como si  fuera  n u e s t r o  yo. I n t e l e c t u a l m e n t e ,  tal  vez h a g a 
mos lo mis mo.  N u e s t r a s  c i r c u n s ta n c i a s  y  e s t a dos  de án im o  p u e d e n  
cambiar ,  pero el cuerpo  pa rece  estab le .  El cuerpo  es el lu g ar  donde 
se s i t ú a n  los sent idos:  m i r a m o s  el m u n d o  desde la p e r s pe c t iva  del 
cuerpo,  y  perc ib imos  los objetos de n u e s t r o s  sen t idos  en re lación es 
pacial  con n u e s t r o  cuerpo .  A u n q u e  la m e n t e  d iv a g u e ,  d u e r m a  o 
sueñe ,  d am o s  por  se n ta d o  que r e g r e s a r e m o s  al mis mo cuerpo.

¿P e ro  de v e r a s  c r e e m o s  que  el c u e rp o  e q u i v a l e  al yo?  Por  
mucho  que nos  co n t r a r í e  la p é r d i d a  de un  dedo (o cu a l q u i e r  ot ra 
pa r t e  del cue rpo) ,  no p e n s a m o s  que con ello p e r d e m o s  la iden t idad .  
Por  o t ra  p a r t e ,  a u n  en c i r c u n s t a n c i a s  n o rm a l e s ,  la configurac ión 
del cuerpo  ca m b ia  de p r i sa ,  como v em o s  en el r ec a m b io  de nue s -

ma). Los fenomenólogos h ab r ía n  señalado que la n a tu ra le z a  de cada u n a  de ellas 
era la distinción, es decir, la emergencia  de algo que se dist ingue del trasfondo: en
la m odalidad física las dis t inciones se b asan  en la resis tencia  sensorial:  en la psico
lógica, en el concepto.

9 Se los conoce como ayatanas.



t r a s  célu las .  R e a l i c e m o s  u n a  b re v e  e x c u r s i ó n  f i l o s ó f i c a  por  es te  
p rob le ma .

P o d e m o s  p r e g u n t a r :  "¿Qué t i e n e n  en co m ú n  las  célu las  que 
c o n s t i t u y e n  mi  cuerpo  ah o ra  con las  cé lu las  que c o n s t i t u i r á n  mi  
cuerpo  den t r o  de siete  años?"  Desd e  luego,  la p r e g u n t a  con t i ene  su 
p rop ia  r e s p u e s ta :  lo que t i e n e n  en co mú n  es que a m b a s  co n s t i tu y en  
mi  cuerpo y,  por  t a n to ,  h ay  un modelo que p e r m a n e c e  a t r a v é s  del 
t i e mpo ,  el cual  p r e s u n t a m e n t e  es mi  cuerpo.  Pe ro  a ú n  no sa b em o s  
qué  es ese mo d e l o  en c u a n t o  yo:  s i m p l e m e n t e  h e m o s  g i r a d o  en 
círculos.

Los f i lósofos  co n s id e r a n  que esta  v iñ e t a  es u n a  v a r i a c i ó n  so 
b re  el e j emplo de la nave  de Teseo,  a la cual  le c a m b i a n  l as  p la n 
chas  cada t an to .  La p r e g u n t a  es si se t r a t a  o no de la m i s m a  nave.  
Y los f i lósofos,  s iendo  m á s  pe r sp ic ace s  que la m a y o r í a  de noso t ros ,  
r e s p o n d e n  s a g a z m e n t e  que no exi st e u n a  r e s p u e s t a  única .  Todo de 
pen de  de lo que q u e r r a m o s  decir. En  un sen t ido,  sí, es la m i s m a  n a 
ve: en otro sent ido ,  no, no es la m i s m a  nave.  D ep en d e  de n u e s t r o  
cr i ter io de i de n t i dad .  P a r a  que algo sea lo m is mo  (para  t e n e r  un 
modelo  o fo rm a  i nva r i ab l e )  debe sufr i r  a l g ú n  cambio ,  p u es  de lo 
con tra r io  no p o d r ía m o s  reconocer  que ha p e r m a n e c i d o  igual .  In v e r 
s a m e n t e ,  p a r a  que algo cambie ,  t i e ne  que h a b e r  u n a  p e r m a n e n c i a  
impl íci t a  que ac túe  como p u n t o  de refe renc ia  p a r a  j u z g a r  que hubo 
un cambio.  La r e s p u e s t a  a n u e s t r a  ad i v i n a n z a  es sí y  no, y  los d e t a 
lles de u n a  r e s p u e s t a  pos i t iva o n e g a t iv a  d e p e n d e n  de n u e s t r o s  cri 
t e r ios  de id e n t i d ad  en la s i tua c i ón  d a d a . 10

Pero por cierto el yo  — m i y o — no pue de  d e p e n d e r  de cómo al 
g u ie n  decida mi ra r lo :  a fin de cu en t as ,  es un yo  por  derecho propio.  
Tal  vez,  entonces ,  el yo sea el dueñ o  del cuerpo ,  de es ta  forma  que 
se pue de  ve r  de t a n to s  modos.  En re a l i d ad  no decimos  "soy un  cuer 
po" sino "tengo un  cuerpo".  ¿Pero  qué es lo que t engo?  E s te  cuerpo,  
que a p a r e n t e m e n t e  me  p e r t e nec e ,  t a m b i é n  a l be r ga  g r a n  ca n t i da d  
de m ic ro o rg an i sm o s .  ¿Me p e r t en ec en ?  E x t r a ñ a  idea,  pu es  ellos p a 
recen  saca r  p a r t ido  de mí.  ¿Pero  de quién s a c a n  pa r t ido?

Un a r g u m e n t o  c o n t u n d e n t e  p a r a  d e m o s t r a r  que no co n s id e r a 
mos el cuerpo como n u e s t r o  yo  es que po de mo s  i m a g i n a r  un t r a s 
p la n t e  total  del  cuerpo,  es decir, la i m p l a n ta c ió n  de n u e s t r a  m e n t e  
en un cuerpo  ajeno (un t e m a  favori to de la ci encia f i cc ión) ,  pero en 
esa s i t uac ión  aú n  nos c o n s id e ra r í a m o s  no so t ros  mis mos .  Quizá  d e 
b a m o s  dejar  lo m a te r i a l  y  b u s c a r  la b as e  del yo  en los ag re ga do s  
m e nt a l es .

10 Los f i ló so fos  ta m b ié n  saben  cuán  engorrosos  p ue de n  ser es tos  p rob lem as .  
Véanse, por ejemplo, los ensayos compilados en Perry: Personal Identity, y Rorty: 
The Identities oíPersons.



Sentimientos /  sensaciones
Todas las  exp er i enc ia s  t i e ne n  un  tono emoc ional  que se puede 

clasif icar como gra to ,  i ngr a t o  o n e u t r a l ,  y  como s e n t i m ie n t o  corpo
ral o s e n t i m ie n t o  m e nt a l .  Nos  p re o c u p a n  mu ch o  n u e s t r a s  se n sa c i o 
nes.  Sin cesa r  p r o c u r a m o s  o b te n er  p lacer  y  e ludi r  el dolor. N u e s t r o s  
s en t i m ie n t o s  s in d u da  son r e l e v a n t e s  p a r a  el yo,  y  en m o m e n to s  de 
se n t i m ie n t o s  fue r t e s  nos t o m a m o s  por n u e s t r o s  s e n t im ie n to s .  ¿Pero 
somos noso t ros  mis mo s?  Los s e n t i m ie n t o s  c a m b ia n  m o m e n to  a m o 
mento.  (La pe rcepción  de es tos  cambios  se pued e  volver  má s  p reci 
sa m e d i a n t e  la p r ác t i ca  de la p re s en c i a  p le na /co nc i enc ia  ab i e r t a ,  
que b r i n d a  u n a  e x p er ie n c i a  d i r ec ta  del  s u r g i m i e n t o  c o n s t a n t e  de 
s e n t i m ie n t o s  y  s en sac io n es ,  así  como de sus  cambios.)  A u n q u e  los 
s e n t i m ie n t o s / s e n s a c i o n e s  a fec tan  el yo,  nad ie  d ir í a  que son el yo. 
¿Pero a q u ié n / qu é  afec tan?

Percepciones (discernimientos) /  impulsos
E s te  ag re g a d o  a l u de  al p r i m e r  m o m e n t o  de rec o n o c i mi en to ,  

ident i f icación o d i s c e rn im ie n t o  en el s u rg im ie n t o  de algo di st into ,  
acoplado con la ac t ivac ión  de un im pulso  bás ico p a r a  a c t u a r  hac ia  
el objeto d iscernido .  (H a b l a re m o s  m á s  sobre el d i s ce rn im ie n t o  en 
los cap í tu los  6 y  10).

D en t r o  del contexto de la p rác t i ca  p res en c i a  p lena /conciencia  
ab ie r t a ,  la a c o p l a d u r a  de d i s ce rn im ie n t o  e imp uls o  en un m o m e n to  
exper ienc ia l  es e s p e c i a l m e n t e  i m p o r t a n te .  Se dice que h ay  t r e s  im 
pul sos ra iga les :  pas ión /deseo  (hacia objetos deseab les ) ,  ag res ión/ fu
ria (hacia objetos  i nd ese ab le s )  e i lu s i ón / i gn o ra n c i a  (hacia objetos 
neu tros ) .  La idea es que,  en la m e d i d a  en que los se res  son p resa  de 
háb i tos  "yoístas",  los objetos,  ora físicos o m e n t a l e s ,  se d isc ie rnen,  
a un  en el p r i m e r  i n s t a n t e  de la r e l ac ión  con el yo,  como deseab les ,  
i nde sea b le s  o i r r e l e v a n te s  p a r a  el yo,  y  en ese m i s m o  d i s c e rn im ie n 
to está  el im pu lso  a u t om át ic o  de a c t u a r  de m a n e r a  re le v an te .  Es tos  
t r e s  imp uls os  bás icos  t a m b i é n  se d e n o m i n a n  los t r e s  v en en o s  por
que co n s t i t u y en  el comienzo  de actos  que in d u ce n  a a f e r ra r se  má s  
al yo. ¿Pero  qu ién  es es t e yo que afer ra?

Formaciones disposicionales
E ste  agr ega do  a lude  a los p a t r o n e s  h a b i t u a l e s  de p e n s a m i e n 

to, se n t i m ie n t o ,  pe rcepción  y  acción,  t a l e s  como confianza,  avar i ci a,  
pe reza ,  p reocupac ión ,  etc. (véase el Ap én d ic e  IV). E s t a m o s  en el do-



minio de los f en ómenos  que se l l a m a r í a n  cogni t ivos en el id ioma  de las c i encias  cogni t ivas,  o r a s g o s  de p e r s o n a l i d a d  en la psicología de 
la p e r so na l id ad .

Por  cierto el yo  d e s e m p e ñ a  un papel  r e l e v a n t e  en n u e s t r o s  h á 
bitos y  r asgos ,  en n u e s t r a  pe r s o n a l id ad .  Si  a l gu i en  cr i t ica n u e s t r a  
conduc ta  o hace  un  co m e nt a r io  f avorab le  sobre n u e s t r a  p e r s o n a l i 
dad,  e n t e n d e m o s  que se ref iere a n u e s t r o  yo.  Como en cada  uno  de 
los d em á s  agreg ado s ,  n u e s t r a  r eacc ión  emoc ional  ind ica  que t o m a 
mos este ag r eg ad o  como n u e s t r o  yo.  Pe ro  cu an do  nos vo lvemos  h a 
cia el objeto de esa reacción ,  n u e s t r a  convicción se d e s m o ro n a  de 
nuevo.  N o r m a l m e n t e  no iden t i f i camos  n u e s t r o s  há b i t os  con n u e s t r o  
yo.  N u e s t r o s  h á b i t o s ,  m o t i v o s  y  t e n d e n c i a s  e m o c io n a l e s  p u e d e n  
c a m b i a r  c o n s i d e r a b l e m e n t e  en el t i e m p o ,  pe ro  a ú n  t e n e m o s  u na  
sens ac i ón  de con t in u ida d ,  como si h u b i e r a  un  yo  d is t in to  de estos 
cambios  de p e r so na l id ad .  ¿De dónde  v iene  es ta  s en sac ión  de con t i 
n u id ad ,  salvo de un yo  que co ns t i t uya  la base  de n u e s t r a  p e r s o n a l i 
dad p re s en te ?

Conciencia

La conciencia es la ú l t i m a  de los ag re g ad o s ,  y  con t i ene  a t o 
dos los d em ás .  (En rigor,  cada  ag re g a d o  con t i ene  a aque l los  que lo 
p r ec ed en  en la l ista.)  Es la exp er i enc ia  m e n t a l  que  a c o m p a ñ a  a los 
o tros  cua t ro  agrega do s ;  t é c n i c a m e n t e  es la exp er ie n c i a  que p ro v ie 
ne del con tac to  de cada  ó rgano  sens or i a l  con su objeto (junto con el 
s en t i m ie n t o ,  el im p u ls o  y  el háb i to  que se provoca) .  La conciencia  
— el t é r m i n o  t écn ico  es vijñana— s i e m p r e  a l u d e  a la pe rc ep c i ó n  
d u a l i s t a  de la expe r ien c ia ,  donde  h a y  un e x p e r i m e n t a d o r ,  un  obje
to e x p e r i m e n t a d o  y  u n a  re l ac i ón  (o re laciones )  que los v in c u l a  a 
ambos .

Va y am os  un m o m e n to  a la descr ipción  s i s t e m á t i c a  de la con
ciencia r e a l i z a d a  por  u n a  de las  e scue las  A b h i d h a r m a  (véase A p é n 
dice IV; c o m e n t a r e m o s  esto con m a y o r  de ta l le  en el capí tulo  6). Los 
factores  m e n t a l e s  son las r e l ac i on es  que v in c u l a n  la conciencia  con 
su objeto, y  a cada  m o m e n to  u n a  conciencia  d ep en d e  de sus  facto
res  m e n t a l e s  m o m e n t á n e o s  (por ejemplo,  como la m a n o  y  sus  d e 
dos) . ” N ó te se  que los ag re g ad o s  seg und o ,  t e rce ro  y  cuar t o  se inc lu 
y e n  a q u í  como facto res  m e n t a l e s .  Cinco de los f acto res  m e n t a l e s  
son o m n i p re s e n te s ;  es decir, en cada  m o m e n t o  de la conciencia la 
m e n t e  está l igada  a su objeto por  es tos  cinco factores .  Hay:  contac-

11 Rabten: The Mind and its Functions.



to en t r e  la m e n t e  y  su objeto; u n a  sensación específica de placer,  
d i sp la ce r  o n e u t r a l i d a d ;  un discernimiento del  objeto; u n a  inten
ción hac ia  el objeto; y  atención al objeto. El r es to de los factores ,  in
c luidas  to d as  las  d isposic iones  que c o n s t i t uy en  el cua r t o  agregado ,  
no e s t á n  s i e m p re  p re s en t es .  Al gun os  de estos  f ac tores  p u e d e n  es ta r  
c o n j u n t a m e n t e  p re s e n t e s  en un m o m e n to  dado  (como la conf ianza y 
la di l igencia) ,  ot ros  son m u t u a m e n t e  exc lu ye n tes  (como la luc idez y 
el sopor).  La combi nac ión  de factores  m e n t a l e s  p r e s e n t e s  co n s t i tu 
ye  el c a r á c t e r  — el color y  el sab or— de un  m o m e n to  p a r t i c u l a r  de 
la conciencia .

¿E s te  aná l i s i s  A b h i d h a r m a  de la conciencia es un  s i s t em a  de 
i n t e n c i o n a l id ad  al est i lo de H u s s e r l ?  H ay  s im i l i tud es ,  en el sen t ido 
de que no hay  conciencia  s in un objeto de conciencia  y  u n a  relación.  
(En la t r ad ic ión  t ib e t a n a ,  la m e n t e  [sems ] a m e n u d o  se define como 
"aquel lo que se p royec ta  a otro".) Pe ro h ay  di ferencias .  Ni los obje
tos de la conciencia  ni los fac tores  m e n t a l e s  son r ep re s en t ac i o n es .  
M ás  i m p o r t a n t e  aun ,  la conciencia  (vijñana) es sólo u n a  m o d a l id a d  
del conocer;  prajña no conoce por medio de u n a  re lación  sujeto/obje
to. (Nos d e t e n d r e m o s  sobre ello en los cap í tu los  10 y  11.) Po d r í am o s  
l l a m a r  protointencionalidad a la sen c i l l a  o b s e r v a c i ó n  ex p er i en -  
cial /psicológica de que la exp er ie n c i a  co nsc ien te  cobra  u n a  fo rma 
su je to/ob jeto .12 La t eo r í a  de H u s s e r l  se b a s a  no sólo en la p r o to in 
t en c i ona l i da d ,  s ino en la noción de i n t e n c i o n a l id ad  de B r e n t a n o  tal  
como luego  la e laboró H u s s e r l  en u n a  t eo r ía  r e p r e s e n t a c i o n a l  p le
n a m e n t e  d e s a r r o l l a d a . 13

La re lac ión  t e m p o r a l  en t r e  u n a  conciencia  y  su objeto fue t e 
ma de g ra n  d i s p u t a  en t r e  las e s cu e l as  A b h i d h a r m a :  a l gunos  sos te 
n ía n  que el a f lo ram ien to  del objeto y  de la m e n t e  era s im u l tá n eo ;  
ot ros  que el objeto su rg ía  p r i me ro ,  seguido  en el m o m e n to  s igu i en te  
por  la m e n t e  (por ej emplo,  p r i m er o  u n a  visión,  luego la conciencia 
de ver).  Uno s  t e rc e ro s  a f i r m a b a n  que la m e n t e  y  el objeto e ra n  s i 
m u l t á n e o s  p a r a  la v is t a ,  el sonido,  el olor, el sab or  y  el t acto,  pero 
que la concienc ia  de la m e n t e  a d o p t a b a  como objeto el m o m e n to  
previo de p e n s a m i e n t o .  E s ta  d i s p u ta  pasó a i n t e g r a r  los de ba te s  f i 
losóficos ace rca  de qué cosas ex i s t í an  (un i m p o r t a n t e  pu n t o  al que 
v o lv e re m o s  en el cap í tu lo  10). T a m b i é n  hu bo  d i s p u t a s  ace rca  de 
cuáles  factores  inc lui r  y  cómo ca ra c te r i z a r l os .

A p e s a r  de la a t m ó s f e r a  de c o n t r o v e r s i a  que r o n d a b a  es tos  
p ro b le m as ,  h ab ía  acu erdo  u n á n i m e  ace rca  de la a f i rmación ,  m á s  di 
rec ta  e x p er i en c i a l m en t e ,  de que cada  uno  de los sen t idos  (ojo, oído,

^  Rosch: "P roto-Intentionali ty".13 Sajama y Kamppinen : A Histórica!. Introduction to Phenomenology.



nariz, lengua, cuerpo y mente) tenía una conciencia diferente (re
cordemos a Jackendoff), es decir, en cada momento de la experien
cia había un experimentador diferente, así como un diferente objeto 
de experiencia. Y, desde luego, se convenía en que no se hallaba 
ningún yo real en la conciencia, en el experimentador, en el objeto 
de la experiencia ni en los factores m entales que los vinculaban.

En nuestro irreflexivo estado habitual, por cierto atribuimos 
continuidad de conciencia a toda nuestra experiencia, al extremo 
de que la conciencia siempre acontece en un "reino", un medio am
biente total y aparentem ente cohesivo con su propia lógica (de 
agresión, pobreza, e tc .).14 Pero esta apariencia de totalidad y de 
continuidad de conciencia enmascara la discontinuidad de las con
ciencias m om entáneas relacionadas entre sí por causa y efecto (al
go que comentaremos en el capítulo 6). Una metáfora tradicional 
para esta continuidad ilusoria es el encendido de una vela con una 
segunda vela, una tercera vela con la primera, y  así sucesivam ente. 
La llama pasa de vela en vela sin que se traslade ningún ser m ate
rial. Sin embargo, al tomar esta secuencia como una continuidad 
real, nos aferramos tenazm ente a esta conciencia y nos aterramos 
ante la posibilidad de que se destruya con la muerte. Sin embargo, 
cuando la presencia plena/conciencia abierta revela la desunidad 
de esta experiencia — una visión, un sonido, un pensamiento, otro 
pensamiento y demás—  se vuelve obvio que la conciencia como tal 
no se puede tomar como ese yo que tanto atesoramos y que ahora 
estamos buscando.

A l parecer resulta imposible hallar un yo en ninguno de los 
agregados cuando los tomamos uno por uno. Quizá, pues, todos se 
combinen de alguna manera para constituir el yo. ¿El yo equivale a 
la totalidad de los agregados? Esta idea sería muy atractiva si su
piéram os cómo hacerla funcionar. Cada agregado individual es 
transitorio e impermanente. ¿Cómo combinarlos, pues, para lograr 
algo duradero y coherente? Quizás el yo sea una propiedad emer
gente de los agregados. De hecho, cuando muchas personas se ven  
obligadas a definir el yo — en una clase de psicología, por ejem
plo— , buscan una solución en el concepto de emergencia. Dado el 
interés de la ciencia contemporánea en las propiedades em ergentes

14 Los reinos se pueden in terpretar literalm ente (uno puede iniciar la existencia 
como humano, ser infernal, fantasm a voraz, animal, dios celoso o dios) o psicológica
mente, como estados m entales que varían en duración. La conciencia (vijñana) acon
tece sólo en algún reino donde una disposición emocional (agresión, pobreza, igno
rancia, etc.) genera la lógica, el color y el encierro de la continua enactuación del yo 
y el mundo. Véase Freem antle: The Tibetan Book ofthe Dead. También véase Trung- 
pa: Cutting Through Spiritual Materialism y The Myth o f Freedom.



y  a u t o o r g a n i z a t i v a s  de cier tos  ag re g ad o s  complejos,  e s t a  idea r e s u l 
ta inc luso  p laus ible .  (R eg re sa re m os  a ella en la t e rc e r a  part e. ) A es 
t a s  a l t u ra s ,  s in em ba rg o ,  la idea no nos sirve.  Ese  m e c a n i s m o  auto-  
o rg a n iz a t i v o  o s in e r gé t i c o  no es e v i d e n t e  en la exp er i en c i a .  M ás  
aun ,  no nos a fe r ra m o s  con tal  t e n a c i d a d  a la idea a b s t r a c t a  de un 
yo em e rg e n te ,  s ino a n u e s t r o  yo  "verdadero".

C u a n d o  a d m i t i m o s  que la expe r ien c ia  no nos p r e s e n t a  ese yo 
real ,  pode mos  p a s a r  al ex t r em o  opues to ,  d ic iendo que el yo  debe ser  
r a d i c a l m e n t e  d i feren te  de los ag reg ado s .  En  la t r ad ic ió n  occidental ,  
es ta  m a n i o b r a  es t á  c l a r a m e n t e  e jempl if icada en la a f i rmac ión  ca r 
t e s i a n a  y  k a n t i a n a  de que la r e g u l a r i d a d  ob se rv ad a  o modelo de ex
p e r i e n c i a  r e q u i e r e  q ue  h a y a  un  a g e n t e  o m o t o r  d e t r á s  de ese 
modelo.  P a r a  D es ca r t es ,  el mot or  era la res cogitans, la su s t a n c i a  
p e n s a n te .  K a n t  fue m á s  sut i l  y  preciso.  En su Crítica de la razón 
pura escribió:  "La conciencia  del yo,  de acuerdo  con las d e t e r m i n a 
ciones de n u e s t r o  es tad o  en la percepc ión  inter ior ,  es m e r a m e n t e  
em pí r i ca ,  y  s i e m p r e  c a m b i a n t e .  N i n g ú n  yo  fi jo y  p e r m a n e n t e  se 
pue de  m a n i f e s t a r  en este f lujo de a p a r i e n c i a s  i n t e r n a s . . .  [Así pues] 
debe h a b e r  u n a  condición an t e r i o r  a toda  exper ienc ia ,  la cual  posi 
bi l i te  la expe r ien c ia  m i s m a . . .  L l a m a r é  apercepción trascendental a 
es ta  conciencia  pur a ,  or iginal  e i n m u t a b l e " . 15 "Apercepción" signifi 
ca b á s i c a m e n t e  conciencia  o a p re h e n s i ó n ,  e s p e c i a l m e n t e  a p r e h e n 
sión del p roceso de cognición.  K a n t  veía  c l a r a m e n t e  que dentro de 
es ta  exper ien c ia  de a p r e h e n s i ó n  no hab ía  n a d a  dado  que se co r res 
p o nd i e r a  con el yo,  y  así  a r g u m e n t a b a  que debía  h a b e r  u n a  con
c ienc ia  que fue r a  trascendental, es decir,  que p r e c e d i e r a  a tod a  
ex per ienc ia  y  la pos ib i l i t ara .  K a n t  t a m b i é n  p e n s a b a  que es ta  con
ciencia t r a s c e n d e n t a l  es r e s p o n s a b l e  de n u e s t r o  sen t ido  de u n id a d  
e id e n t i d ad  a t r a v é s  del t i e mpo ,  de modo  que su t é rm i n o  completo  
p a r a  el f u n d a m e n t o  del yo  co t idiano  era "un idad  t r a s c e n d e n t a l  de 
apercepción".

El aná l i s i s  de K a n t  es b r i l l a n t e ,  pero sólo enfa t iza  las  dif icul
t a des .  Nos  dice que exi st e un  yo,  pero que j a m á s  po de mo s  conocer
lo. M ás  aun ,  es t e yo  no re s p o n d e  a n u e s t r a s  convicciones em oc ion a
les: no es m í  ni m i yo; es sólo la idea de un yo  en ge nera l ,  un  agen te  
o mot or  i m p e rs o n a l  d e t rá s  de la exper ienc ia .  Es puro,  o r iginal  e in
m u t a b l e ,  cu an d o  yo  soy i m p u ro  y  t r an s i t o r i o .  ¿Cómo un yo  t a n  dife
r e n t e  p u ed e  g u a r d a r  a l g u n a  re l ac i ón  con mi  ex p er i en c i a?  ¿Cómo 
podr ía  ser  la cond ición  o fu n d a m e n t o  de tod as  mis  exper ienc ias ,  y 
s in  e m ba rg o  no ser  afectado por esas  ex p er ienc ias?  Si  de v e ra s  ex is 
te ese yo,  sólo p u ed e  ser  r e l e v a n t e  p a r a  la expe r ie nc i a  si co mp ar te

15 Kant: Critique ofPure Reason, pág. 136.



la d ep en d en c i a  que co ns t i tuye  la estofa del m u n d o ,  pero en t al  caso 
ob v i a m e n te  v iola r í a  su condición p r í s t i n a  y  absoluta .

P o d e m o s  p r e s e n t a r  la d i f e r en c i a  e n t r e  l a s  p e r s p e c t i v a s  de 
K a n t  y  la p res en c i a  p lena /conc ienc ia  ab ie r t a  con un d i a g r a m a  (figu
ras  4 .1 4 . 3 ) .  Tan to  en la t r ad ic ión  k a n t i a n a  como en la t r ad ic ión  de 
la p res enc ia  p lena /conc ienc ia  ab i e r t a ,  hay, como h em o s  visto,  un r e 
conoc imien to  de la aus en c i a  de un  yo  s u s t a n c i a l  en la m o m e n t a n e i -  
dad  de la e x p er i en c i a  (figura 4.1). La  m a n i o b r a  k a n t i a n a  s o r t e a  
pues  el e n ig m a  de n u e s t r a  t e n d e n c ia  a cree r  en un yo  de ca ra  a e s 
ta fugacidad,  p la n t e a n d o  u n a  conciencia  pur a ,  o r iginal  e i n m u t a b l e  
como fundamento, el yo  t r a s c e n d e n t a l  (figura 4.2). En la t r ad ic ión  
de la p res en c i a  p lena /conc ienc ia  ab i e r t a ,  la ac t i tu d  cons is t e  en r e t e 
ne r  el e n i gm a  de esta  fugacidad  v iv i d a m e n t e  en la m e n t e ,  al consi 
d e ra r  que la t e n d e n c i a  a a fe r ra r s e  al yo  podr ía  su rg i r  dentro de 
cu a l q u i e r  m o m e n to  dado de la exper iencia:

Figura 4.2. Postulación de un yo trascendental como fundamento de la momentaneidad de la experiencia.

Figura 4,3. El apego al yo aconteciendo dentro de un momento dado de la experiencia.
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A es ta s  a l t u r a s  el l ec tor  t al  vez  ex c l am e  con i r r i t ac ión:  "De 
acuerdo,  el yo  no es u n a  cosa d u r a d e r a  y  coheren te :  es sólo la cont i 
n u id ad  del f lujo de la exper ienc ia .  Es un proceso y  no u n a  cosa. ¿Y 
qué hay  con eso?" Pero  r ec o rd em o s  que b u s c á b a m o s  un  yo  que r e s 
pond ie ra  a n u e s t r a s  convicciones emocionales, a n u e s t r a  reacción. 
En este nivel  exper ienc ia l  in m ed i a t o ,  no nos s e n t i m o s  como si el yo 
fuera  un mero f lujo de exper ienc ia .  M ás  aun ,  el hecho de d e n o m i 
nar lo  "flujo" r eve la  n u e s t r o  afán  de a f e r ra r  algo sólido,  pues  esta 
me tá fo r a  impl ica  que la exper i en c ia  fluye en fo rma con t inua .  Pero 
cuand o  s o m e t e m o s  esta  c o n t in u id ad  al aná l i s i s  sólo h a l l a m o s  m o 
m e n t o s  d i s c o n t in u o s  de se n s ac ió n ,  pe rcepc ión ,  m o t i va c i ó n  y  con
ciencia.  Desde  luego,  p o dr ía m o s  redef in i r  el yo  de m u c h a s  m a n e r a s  
p a r a  so r t e a r  es tos  p ro b le m as ,  qu izás  incluso s igu iendo  a los f i lós o
fos anal í t i cos  co n te m p o rá n e o s ,  que u t i l i za n  toda  s u e r t e  de sofist ica
das  t écn icas  lógicas (como la s e m á n t i c a  de m u n d o s  posibles) ,  pero 
n in g u n a  de es ta s  n u e v a s  expl icac iones  da r í a  cu en ta  de n u e s t r a  r e 
acción bás ic a  y  n u e s t r a s  t e n d e n c i a s  co t id ianas .

No  se t r a t a  de redef in i r  el yo  de u n a  m a n e r a  que nos h ag a  
s en t i r  cómodos  o i n t e l e c t u a l m e n t e  sa t is fechos,  ni de d e t e r m i n a r  si 
exi st e un yo  abso lu to  pero inacces ible  pa ra  noso tros.  Se  t r a t a  de de 
s a r ro l l a r  u n a  pe rcepc ión  p le na  de n u e s t r a  s i tu ac i ón  tal como la ex
perimentamos aquí y  ahora. Como obse rva  T s u l t r i m  Gya mts o :  "El 
b u d i s m o  no dice a nad ie  que de ber ía  cree r  que t i ene  un yo  o no t i e 
ne un yo. Dice que cuand o  m i r a m o s  el modo  en que uno  sufre y  el 
modo  en que uno  p iens a  y  rea cc iona  em o c io n a l m e n t e  an t e  la vida,  
es como si uno creyera que hay un yo duradero, singular e indepen
diente, pero un análisis más atento no encuentra semejante yo. En 
o t ra s  p a l a b r a s ,  los ag re g ad o s  (skandhas) e s t á n  vacíos  de y o " . 16

La m o m e n ta n e id a d  y el cereb ro
El lector  m o d e rn o  que no p ra c t i q u e  m e d i t a c i ó n  qu izá  s i e n t a  

f r us t r ac i ón  a e s t a s  a l t u ra s .  Quizá  p re g u n te :  "¿Pero qué h ay  del ce
rebro?"  N u e s t r a  c u l tu ra  científica t i e nd e  a d esv ia r  hac ia  el cerebro 
las p r e g u n t a s  ace rca  de la m e n t e  y  la conciencia:  si podemos  s u po 
ner  que el fu n c i on am ie n to  del cerebro  es con t inuo  y  unif i cado,  po
demo s  s u p o n e r  que n u e s t r a  m e n t e  es con t inua .  Aq uí  no h a b la m o s  
de un  s u p u e s t o  f i los óf i co  (que c a u s a r í a  a r d u a s  cont rovers ias )  sino 
de u n a  ac t i tud  psicológica.  A u n q u e  en el contexto  del A b h i d h a r m a

16 Gyamtso: Progressive Stages o f Meditation on Emptiness, pág. 32, énfasis 
nuestro.



ya  hemo s  a fron tado  esta p re g u n ta  al co menta r  el p r im er  agregado 
(formas),  qu ed a  ab ie r t a  la posibi l idad  de un diálogo acerca de la 
" m o m e n t a n e id a d "  con las neurociencias .  ¿Ex is ten  p ru e b a s  de mo- 
m e n t a n e i d a d  en el funcionamiento del cerebro?

A cl a re m os  de qué se t ra t a .  Un  ex a m e n  real i zado me dia n t e  la 
p resen c i a  p lena /conciencia  abie r t a  r eve la  que n u e s t r a  experiencia 
es d i scon t inua :  su r ge  un mo m en to  de conciencia,  parece  p e r m a n e 
cer un  i n s t a n t e  y  se es fuma para  ser  r e em p la zad o  por el momento  
s i g u i e n t e . 17 ¿E s ta  descripción de la exper iencia  (la clase de descrip
ción de la expe r ien c ia  h u m a n a  real  que pedíamos)  es t á en conso
n a n c i a  con l as  desc r ipc iones  que nos b r i n d a n  las neuroc ienc ias?  
Nótese  que no h a b l a m o s  de una  dirección de la causal idad .  Y no re 
cur r im os  a las ne uro c ienc ias  pa ra  conva lidar  la exper iencia ,  pues 
eso ser í a  i m p er ia l i s m o  científico. S i m p l e m e n te  nos in te resa ,  de la 
m a n e r a  m á s  ab i e r t a  posible,  aquel lo  que dicen las  neuroc ienc ias  
ace rca  del p ro b lem a  de la m o m e n ta n e id a d .

En ne u ro c i en c i a s  y  psicología h ay  u n a  l i t e r a t u ra  a la que po
demos  des c r ib i r  como "marco percept ivo",  que t r a t a  sobre los r i t 
mos s e n s om o to re s  y  el aná l is is  de e l ementos .  Uno de los fenómenos 
m á s  conocidos e s t ud i ad o s  por es ta  l i t e r a t u r a  se l l ama  "s im ul tan e i 
dad pe rcep t iva"  o "movimien to  apa re n te " .  Por ejemplo,  si dos luces 
se m u e s t r a n  en suces ión  con un  in t e rva lo  inferior a un per íodo de 
0,1-0,2 seg und o ,  se ven  como s im u l t á n e a s ,  o en s i m u l t a n e i d a d  ap a
ren te .  Si  el in te rv a l o  se i n c r e m e n t a  l i g e r a m en t e ,  las luces r e l a m p a 
g u e a n t e s  ap a re c e n  en mov imie n to  ráp ido.  Si  el in te rva lo  se inc re 
m e n t a  m á s ,  la a p a r i e n c i a  de m o v i m i e n t o  re s u l t a  c l a r a m e n t e  se- 
cuencial .  A lg u n o s  e jemplos  de este f en óme no  son m u y  conocidos:  
los desp l i eg ue s  pub l i c i t a r ios  a m e n u d o  t i e ne n  u na  h i l e ra  de luces 
cen te l l e an t es ,  con la ú l t i m a  luz con forma  de f lecha.  Se enc iende  un 
con junto de luces  y  luego,  uno  por  uno,  los s igu ien tes ,  c reand o  la 
im p re s ió n  de que l as  luces  s a l t an  de un l u g a r  al otro en la dirección 
de la f lecha.

17 Uno podría invertir la figura y el terreno de las investigaciones para pregun
tar si no hay brechas, además de discontinuidades, entre los momentos de manifes
tación de la conciencia. Este interrogante toca una diferencia crucial entre las escue
las budistas. Según el Abhidharm a Theravada, los momentos de pensamiento son 
contiguos, aun entre una vida y la próxima. En el otro extremo, hay escuelas que en
señan que puede haber una brecha absoluta en el proceso habitual de pensamientos, 
en la cual uno puede experim entar una mente totalm ente despierta. La investiga
ción que estamos por describir por cierto no puede afirmar la relevancia de esta 
cuestión. En la literatu ra budista, también se mencionan momentos reales del tiem 
po que se tarda en pasar de un instante al otro, que oscilan entre los 13 y los 100 
milisegundos; véase Conze: Buddhist Thought ín India; este problema tam bién se 
comenta en Hayward: Shifting Worlds, ChangingMinds, cap. 12. Esta es la clase de 
problema que nos proponemos investigar.
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F igura .  4.4. D iseño e x p e r im e n ta l p a ra  in v e s tig a r  la  seg m en tac ió n  a n a lí t i 
ca n a tu ra l  de los aco n tec im ien to s  p e rcep tivo s. V éase la descripción  en el 
tex to , (de V arela , "P e rcep tu a l F ra m in g  an d  C ortical A lpha R hy thm ").

Es sab id o  qu e  el cereb ro  t ie n e  un r itm o  de a c t iv id a d  per iód ico ,
que es d e t ec t ab le  en el e l ec t r o en cef a l o g ram a  (EEG).  Como el r i tmo  
d o m i n a n t e  de la co r t eza  v i su a l  es t a m b i é n  de 0,15 seg undo ,  es n a 
t u r a l  s u p o n e r  que ex is t e  u n a  re lac ión  en t r e  el ma rc o  t e m p o ra l  y  el 
r i tm o  alfa cort ical .

E s ta  r e l ac ión  se pu ed e  ver i f i car  e x p e r i m e n t a l m e n t e . 18 La f i g u 
ra.  4.4 exh ibe el d iseño  ex p er i m en t a l .  Se conectó al sujeto a e l ec t ro 
dos de superf i cie  p a r a  que el r i tm o  d o m i n a n t e  de 0,1 s egu ndo  (rit
mo  alfa) se p u d i e r a  e x t ra e r  de la ac t iv idad e léct r i ca de la corteza.  
Luego  se usó  ese r i tm o  p a r a  e n c e n d e r  y  a p a g a r  l as  luces  que se 
m u e s t r a n  f rente  al sujeto.  Es sab ido  que si  uno  hace que las luces  
se a p a g u e n  y  e n c i e n d a n  d en t r o  de cierto per íodo,  el sujeto dirá que 
l as  luces  e s t á n  todas  e n c e n d i d a s  s i m u l t á n e a m e n t e .  Y, se g ú n  la p ro 
longac ión  del i n te rva lo ,  el sujeto d irá  que las luces  se d e s p la z a n  de 
u n a  posición a o tra  o son  secuenc ia les .  Si  el in te r va lo  en t re  e s t í m u 
los (el t i e mp o  en t re  el en cend ido  de la p r i m e r a  luz y  el encend ido  
de la se gunda)  es infer ior  a 50 mi l i seg u n d o s ,  el sujeto dice que las 
luces  son s i m u l t á n e a s .  Si s u p e ra  los 100 m i l i seg un do s ,  el sujeto di 
ce que son sec u enc ia les .  E n t r e  ambo s  in te rv a lo s ,  las  luces  p a r ec e n  
moverse .

18 Para una síntesis de esta literatu ra , véase Várela y otros: "Perceptual fra
ming and cortical alpha rhythm": Gho y Várela: "Quantitative assessm ent o fthe  de- 
pendency of the visual tem poral frame upon the alpha rhythm". Véase tam bién M. 
Steriade y M. Duschenes: "The thalam us as a neuronal oscillator": Póppel: "Time 
perception".
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F ig u r a  4.5. R esu ltad o s  de ex p erim en to s  que rev e lan  seg m en tac ió n  tem p o 
ral de aco n tec im ien to s  percep tivo s h ac ia  los 100-150 m iliseg u n d o s. V éanse 
los d e ta lle s  en el tex to .

Sin em ba rg o ,  en este ex p e r i m e n t o  se p re g u n tó  al sujeto cómo 
veía el conjunto de luces  en d i fe ren tes  m o m e n t o s  de su propio r i t 
mo cort ical .  La f igura  4.5 p r e s e n t a  a l gunos  r e s u l t a d o s .  De las t res  
b a r r a s  de 4.5, la del medio r e p r e s e n t a  lo que veía  el sujeto cuando  
no ha b ía  co rrelac ión  en t r e  su r i tm o  cerebra l  y  las luces.  A q u í  el in 
t e rv a lo  en t re  las luces  e s t á  f i jado  de tal  modo  que casi  h ay  u n a  po
s ib i l idad  de v e r l a s  como s i m u l t á n e a s  o en m o v im ie n to  a p a r e n t e .  A 
am bo s  l ados  de la b a r r a  i n t e rm e d i a ,  h ay  u n a  cor relación en t r e  la 
percepción de las luces  y  el r i tm o  cort ical  en dos de sus  fases,  el p i 
co posi t ivo y  el pico negat ivo.  Si las dos luces  se en c i en d en  a p a r t i r  
del pico negat ivo ,  el sujeto las ve casi  s i e m p re  como s i m u l t á n e a s .  Si 
a r r a n c a n  en el pico posi t ivo,  el sujeto las  ve  en m o v im ie n to  a p a r e n 
te. La d i s t anc ia  t e m p o r a l  en t r e  las luces  no ha cam biado ;  sólo ha 
cam b ia d o  el m o m e n t o  en que se m u e s t r a n  las luces  al sujeto.

Es tos  ex p er i m en t o s  s u g i e r e n  que h ay  u n a  s e g m e n t a c i ó n  n a t u 
ral  en el marco  v isua l ,  y  que ese mar co  está  r e l ac io na do ,  por  lo m e 
nos pa rc ia l  y  loc a l me n te ,  con el r i tm o  de n u e s t r o  cerebro  en u n a  
du rac ió n  de 0,1-0,2 s eg und o  como mí n imo.  La idea,  t o s c a m e n t e  ex
p re sa d a ,  cons is t e  en que si  las luces  se p r e s e n t a n  al comienzo  del 
marco ,  la p ro ba b i l ida d  de que p a r e z c a n  s i m u l t á n e a s  es mu ch o  ma-



yor  que si se p r e s e n t a n  al final  del marco :  cuand o  se las  p re s e n t a  al 
f inal  del marc o  v i sua l ,  la s e g u n d a  luz pued e  caer, por así  decirlo,  en 
el p róx imo marco.  El sujeto t r a t a r á  todo lo que cae den t ro  de un 
marco  como si e s t u v i e ra  de n t r o  de un l apso  t e m p o ra l ,  un "ahora".

Ese  an á l i s i s  n e u r a l  es p rev i s ib le ,  dado que el cerebro  no es 
u n a  se cuenc ia  de es tac ion es  de relé en t r e  la r e t i n a  y  los múscu los .  
En cada  nivel  h ay  fue r t e s  conexiones  rec íp rocas  y  de ramif icación,  
de modo que toda  la red opera  m e d i a n t e  un al to g ra d o  de concor
danc ia  coopera t iva  y  móvi l  de la act iv idad  de todos  los niveles .  Más  
aun ,  r e s u l t a  ev ide n te  que las  n e u r o n a s  del s i s t em a  nervioso cen t ra l  
t i e n e n  u n a  r ica v a r i e d a d  de p ro p ie d ad es  e léc t r i cas  b a s a d a s  en con
d u c ta n c ia s  iónicas  que las  d o ta n  con p ro p ie d ad es  osc i l a to r ia s  auto-  
r r í tm ic as .  E s ta  act iv idad  coo pera t iva  t a r d a  un  t i e mp o  en co me nz ar  
y  en culminar .  Ta les  osc i l ac i on es / re son an c i as  se p u e d e n  ve r  como 
co o rd in ad o ra s  se n so r i o mo t r i c es  (ent re  o t ras  funciones  pos ib les ) .19

En  este caso,  el r i tm o  está  e s t r e c h a m e n t e  re lac io nad o  con las 
conexiones  y  r e v e rb e r a c i o n e s  rec íp rocas  en t r e  el t á l a m o  y  la cor t eza  
v isua l .  De hecho,  h ay  p r u e b a s  de que la ac t iv idad  de u n a  n e u ro n a  
en el t á l a m o  y  la cor t eza  ce re bra l  de los m am íf e ro s  t i ene  un curso 
t e m p o r a l  u n i t a r i o  de 100 m i l i se g u n d o s  de s p ué s  de un input presi -  
n á p t i c o . 20 M ás  aun ,  se suele  ac e p t a r  que el r i tm o  alfa es r e s u l t a d o  
de re v e rb e r a c i o n e s  t á l a m o -c o r t i c a l es  s in c r on iz ad as ,  y  g rup os  neu-  
ro n a l e s  que se ac t i v an  s i n c r ó n i c a m e n t e . 21 H u e l g a  decir  que éstos 
son a p e n a s  a l gunos  indicios  de la ba se  de un  mar co  t e m p o ra l .  En  el 
p ró x im o  ca p í t u l o  e x a m i n a r e m o s  con m a y o r  d e ta l l e  los a c o n t e c i 
m i e n t o s  p e r ce p t i vo s  v i s u a l e s  b a s a d o s  en o p er ac i o n es  de u n a  red  
au t o o rg an i za t i v a .

N ó t e s e  que el pe r íodo  crí t ico de 0,15 s e g u n d o  p a r ec e  ser  la 
c a n t i d a d  mínima de t i e m p o  que  se r e q u i e r e  p a r a  que sur ja  u n a  
pe rcepción  desc r ip t ib le  y  reconocible .  M ás  al lá de este mí n i mo ,  d es 
de luego,  la n a t u r a l e z a  u n i t a r i a  de u n a  con cep t ua l i zac ión  m á s  com
pleja puede d u r a r  má s ,  pero no mu ch o  m á s  de 0,5 seg undo .  Esto se 
r eve l a  en los co m p o n e n t e s  de la act iv idad  cort ical  conocidos como

19 Para una reseña reciente de este tema fascinante, véase Llinás: "The intrinsic 
electrophysiological properties ofm am m alian neurons".

20 Creutzfeld, W atanabe y Lux: "Relations between EEG phenomena and poten- 
tials o f single cortical cells": Purpura: "Functional studies o f thalamic internuclear 
interactions": Jahnsen  y Llinás: "Ionic basis for the electroresponsiveness and oscil- 
latory properties o f guinea-pig thalam ic neurones in vitro": Steriade y Deschenes: 
"The thalam us as a neuronal oscillator".

21 A ndersen y Andersson: The Physiological Basis o f Alpha Rhythm; Aoli, 
McLachlan y Gloor: "Simultaneous recording o f cortical and thalam ic ÉEG and sin
gle neuron activity in the cat association system during spindles": Connor, "Initia- 
tion o f synchronized neuronal bursting in neocortex".



Movimiento (610 ensayos)

Figura 4.6. a) Montaje de 15 electrodos sobre la cabeza de un sujeto para 
extraer los ERP (potenciales relacionados con acontecimientos) cuando se 
los enfrenta con una tarea visuo-motriz sencilla, b) Ejemplo de un ERP de 
derivación parietal,  mostrando una secuencia de acontecimientos eléctricos 
durante 0,5 segundo, y  con una diferencia entre las dos t areas sólo en el 
t ramo posterior, el de 300-500 milisegundos. c) El patrón eléctrico general  
se desplaza y  difumina en este marco temporal  como una "sombra de pen
samiento".  Aquí las l íneas sólidas indican una fuerte correlación con el 
electrodo conectado con la tarea de "movimiento", mient ras  que las líneas 
de alta correlación con la tarea de "no movimiento" son muy diferentes (no 
incluido en la figura) (Tomado de Alan S. Gevins y  otros: "Shadows of 
Thought :  Shift ing Lateral  of H u m an  Brain Electrical  Pa t t e rns  During 
Brief Visomotor Task", Science 220 (1983), págs. 97-99).

event-relatedpotentials o "potenc iales  r e l ac i o n ad os  con los aco n tec i 
mien tos"  (ERP).  La idea bás ica  consi st e ,  u n a  vez má s ,  en que un 
sujeto use  un conjunto de e lec t rodos  y  un  es t ím ulo  s in to n iz ado  t e m 
p o ra l m e n t e  p a r a  r e u n i r  g ra n  c an t i da d  de m u e s t r a s  de la act ividad 
eléct r i ca de superf icie .  Es to s  E R P  son m u y  ru i dosos ,  como cabe es 
p e r a r  con el m o ni to r eo  re m oto  de un g r a n  con junto de n e u ro n a s .  
Pe ro  mé todos  rec ie n te s ,  v a l i é ndo se  de a lgor i tm os  que a p r e n d e n  a



reconocer  la co r re lac ión  s igni fi cat iva,  h a n  come nz ado  a da r  i m á g e 
nes  de es ta s  " so mbras  del p en s am i en t o " .  22

La f igura  4.6 a) m u e s t r a ,  por  ej emplo,  un mo nta je  de 15 e lec
t rodos  en la cabeza  de un sujeto.  En este e s tud io  se p r o c u ra b a  es t i 
m a r  la d i s t an c i a  a que se deb ía  m o v er  un b lanco  p a r a  e s t im a r  la 
t r ay ec to r i a  de u n a  flecha.  La t a r e a  de "movimiento"  r e q u e r í a  p re 
s iona r  un  bo tón  con el dedo derecho ,  con u n a  fuerza  p roporc ional  a 
esa d is t anc ia .  En  la t a r e a  de "no m ov im ie n t o"  la f l ech a  a p u n t a b a  
d i r e c t a m e n t e  al b lanco  y  no se r e q u e r í a  p res ión.  Así,  m i e n t r a s  las 
condiciones  g r u e s a s  de es t ímulo  e r a n  c o m p ar ab le s ,  los ju i c ios  e s p a 
c ia les  y  la r e s p u e s t a  d i f e r í a n  en a m b o s  casos .  La f igur a  4.6 b) 
m u e s t r a  el E R P  p ar a  a m b a s  t a r e a s .  Es ev iden te  que dif ieren sólo 
en el a l cance de 300-500 m i l i se g u n d o s ,  no an t e s  ni des pués .  M ás  
aun ,  como m u e s t r a  la f igura  4.6 c), las  r eg iones  de act iv idad  m a s i 
va del cerebro  en d i fe ren tes  m o m e n t o s  y  d i fe ren tes  t a r e a s  son como 
n u b e s  de ac t iv idad  e léct r ica  que se d e s p l a z a n  y  se e s fu ma n ,  u n a  
s o m b ra  e léc t r i ca  de la m o m e n t a n e i d a d  de la exper iencia .

E s t a  p e r s p e c t iv a  neuro ps ic o ló g ica  es i n t e r e s a n t e  p a r a  n u e s 
t ros  p ropós i tos  porq ue  el aná l i s i s  de la expe r ien c ia  se co r responde  
n a t u r a l m e n t e  con los ag re g ad o s  del p r a c t i c a n te  de la p res en c i a  p le 
na/conc ienc ia  ab ie r t a .  De hecho,  el f enóm eno  de s e g m e n t a c i ó n  de 
e l em en t o s  no es ev ide n te  a p r i m e r a  v i s t a  ni p a r a  el neurops icó logo  
(tal como v imos  ar r iba)  ni p a r a  el p ra c t i c a n te  de medi tac ión .  Pero 
se pu ed e  re v e l a r  a t r a v é s  de un méto do  d i sc ip l inado de aná l i s i s  de 
la exper ienc ia ,  t al  como la p re s en c i a  p lena /conc ienc ia  ab ier t a.

Desd e  el pu n t o  de v i s t a  de la p res en c i a  p lena /conciencia  ab ie r 
ta,  es i n t e r e s a n t e  p r e g u n t a r  si los ag re g ad o s  e x p r e s a n  u n a  obse r 
v ac ió n  d i r e c t a  de c o m p o n e n t e s  que  s u r g e n  secuencialmente (es 
decir,  si h ay  u n a  sec uenc ia  de des a r ro l lo  impl íc i t a  en u n a  e n u m e r a 
ción ind ividua l)  o si s u rg e n  simultáneamente m o m e n to  a m o m en to  
(es decir, la e n u m e r a c i ó n  es u n a  descomposic ión  inferida).  Es te  p ro 
b l e m a  b r i n d a  un clásico ejemplo de cómo las desc r ipc iones  se m o d i 
f i can en función de n u e s t r o s  háb i to s  de a t enc ión  y  obse rvación ,  qu i 
zás  en función del propós i to  co n te x t u a l  de la desc ripción  (a qu ié n  se 
e n s e ñ a  ace rca  de los ag re g ad o s  y  por qué razón) .  La descr ipción  de 
a l g u n o s  a u t o r e s  s u g i e r e  que  los a g r e g a d o s  son  s e c u e n c i a l e s , 23 
m i e n t r a s  que o t ra s  desc r ipciones (en p a r t i c u l a r  los t ex tos  m á s  clá
sicos,  m e no s  i n t e r e s a d o s  en es ta  cuest ión)  no son m u y  expl íc i ta s  al

22 Gevins y  otros: "Shadows of thought".
23 Por ejemplo, el autor contemporáneo Trungpa describe el agregado en térmi

nos secuenciales en un libro, Glimpses o f Abhidharma, y  como capas simultáneas de 
experiencia en otro texto, Mándala.



re sp ec t o ;24 esto es m u y  compre ns i b le ,  dada  la función de la d es c r ip 
ción de los ag re ga do s  en el d i scurso bu d i s t a .

A u n q u e  uno  decida i n d a g a r  si los ag re g ad o s  son secuenc ia les  
o s i m u l t á n e o s ,  p a r a  la m a yo r í a  de la g en te  los ag re g ad o s  pa re ce n  
m a n i f e s t a r s e  f e n o m e n o l ó g i c a m e n t e  con d e m a s i a d a  r a p i d e z  p a r a  
d iscernir lo.  En co ns ona nc ia  con l as  obse rv ac i one s  neurofi siológ icas  
del b reve t i e mp o  de u n a  u n i d a d  de exper ienc ia ,  los ag re g ad o s  p a 
rece n  su rg i r  como un  "paque te" .  Por  ej emplo,  a u n  desde  la p e r s 
pec t iva  de p r o c e s a m i e n t o  de in f o r m ac ió n  p ro p ia  de la psico logía 
cogni t iva c o n te m p o r á n e a ,  la forma  y  el d i s ce rn im ie n t o  p a r ec e n  es 
pecif icarse r ec íp ro ca m en te .  La forma  se pu ed e  ve r  como el af lora
m ie n t o  de algo d is t in to  a p a r t i r  de un t r as fondo  (una f igura  perf i l a
da),  pero el d i s ce rn im ie n t o  no es el s imple  reg i s t ro  de la dis t inción:  
es un  proceso act ivo (es decir,  de a r r i b a  abajo) de concep tua l i zac ión  
que p e rm i t e  d i sce rn i r  au n  senci l l a s  d i s t inc iones  de forma.  Ni  la for
ma ni el d i s c e r n i m i e n t o  e s t á n  d ad o s  de a n t e m a n o :  como h e m o s  
visto,  e n m a r c a m o s  n u e s t r a s  pe rcepc io nes  como í t e m s  in tenc io na les .

Por  otra pa r t e ,  las  obse rv ac i one s  neurofi s iológ icas  i nd i can  (co
mo se m u e s t r a ,  por  ejemplo,  en la f igura  4.6) que las e t a p a s  inic ia 
les de o rgan iz ac i ón  pe rce p t iva  — al m e n o s  en es ta s  cond ic iones  de 
l ab ora to r io  y  con p a t r o n e s  v i s u o m o to re s  s im p le s — p r ec ed en  a sus  
co r re latos  el éct ri cos  má s  re l ac i o n ad os  c o g n i t i va m en te ,  en 100-200 
mi l i seg un do s .  E s t a  diferencia t e m p o r a l  podr ía  ser  d e m a s i a d o  r á p i 
da pa ra  u n a  a t en c i ón  d e t a l l ad a ,  excepto cuand o  la a t enc ión  a d i e s 
t r a d a  ha log rado  e s t a b i l i d a d  su f i c i en te  p a r a  n o t a r  la d ife rencia .  
Au n  así,  r e s u l t a  f a s c i n an te  que p ra c t i c a n t e s  de la me d i t a c i ó n  s e p a 
rad o s  por  siglos de d iferencia  h a y a n  podido  efectuar ,  p r e s e n t a r  y 
v a l i d a r  r e p e t i d a m e n t e  es ta s  p re c i s a s  o b se rv ac i on es ,  en t é r m i n o s  
que v u e l v en  no sólo posible sino c a u t i v a n t e  la co mp ar ac ió n  con las 
p r u e b a s  neuropsicológicas .

M ás  aun ,  lo que hoy re s u l t a  accesible a un m e d i t a d o r  ex p er i 
m e n t a d o  no lo es n e c e s a r i a m e n t e  p a r a  el p r i nc ip ia n te .  El ejemplo 
del anál i s i s  de los ag re ga do s  enfa t iza  el proceso de cambio  que la 
c o n c i e n c i a / a t e n c i ó n  s u f re  en la a c t i t u d  a b i e r t a  p r o p u e s t a  por  
la p res en c i a  p lena /conc ienc ia  ab ie r t a .  Como s e ñ a l a m o s  en el cap í 
tulo 2, el c imiento  de la p rác t i ca  de la p res en c i a  p lena /conc ienc ia  
ab ie r t a  es el cul t ivo de la p res en c i a  p le na  m e d i a n t e  u n a  re l a j ad a  
concen t rac ión  en el a f lo ram ien to  de cada  m o m e n to  de la e x p e r i e n 
cia, sea d u r a n t e  ses iones  de m e d i t ac ió n  (la s i tu ac i ón  "de l a b o r a t o 
rio" de la p rese nc ia  p lena /conc ienc ia  ab ier t a)  o en la v ida  cot id iana.

2,4 Por ejemplo, el clásico m an u a l  de V asubhandu ,  L'Abhidharmakosa de Va- sunbandhu.



Al p r e s t a r  a t en c i ón  u n a  y  o tra  vez  a los de t a l l e s  de n u e s t r a  s i t u a 
ción corporizada ,  la conciencia  a l e r t a  an t e  lo que ocur re  se vue lve  
cada vez má s  e s p o n t á n e a .  Lo que al p r inc ipio  son m e r a s  h i l ac ha s  
de p e n s a m i e n t o  o emoción,  cobra p rec i s ión  y  con to rno  en los d e t a 
lles de su a f lo ramien to .  A t r a v és  de n u ev os  desa r ro l los ,  la a t enc ión  
p r e s t a d a  a los m o v im ie n to s  m e n t a l e s  es t a n  sut i l  y  r á p i d a  que es 
preci so a b a n d o n a r  la p res en c i a  p le na  como actitud definida.  A es 
t a s  a l t u ra s ,  la p res en c i a  p lena  ap are ce  e s p o n t á n e a m e n t e  o no a p a 
rece.  A m e d i d a  que se e s t ab i l i za  la fal ta de se p a ra c i ó n  en t r e  con
ciencia y  m o v i m i en t o  m e n t a l ,  es posible d i s ce rn i r  el a f lo ramien to  
de los ag re g ad o s  (sean secuenc ia les  o s im u l t án eo s )  de un m o m e n 
to al otro.

E s ta  a t e nc i ón  p rog res iva  ha recibido m u c h í s i m a  cons ideración 
en la t r a d ic ión  b u d i s t a ,  pero lo que h em o s  dicho sobre su desa rrol lo  
bás ico b a s t a r á  p a r a  n u e s t r o s  p ropós i tos .  A h o ra  po de mo s  ce r r a r  este 
cap í tulo  re g r e s a n d o  al t e m a  con el cual  co m e n z a m o s :  la n a t u r a l e z a  
del yo.

Los a g reg a d o s  s in  yo
P a r e c e r í a  que n u e s t r a  b ú s q u e d a  de un  yo  en los a g re g a d o s  

nos dejó con las  m a n o s  vac ías .  Todo lo que i n t e n t á b a m o s  coger se 
nos escabu l l í a  en t r e  los dedos,  de ján don os  la s en sac ión  de que no 
hay  n a d a  que aferrar .  A es tas  a l t u r a s ,  es i m p o r t a n t e  d e t e n e rs e  a 
r e c o rd a r  qué es aquel lo  que no pu d i m os  en con t ra r .

L o gr am o s  h a l l a r  el cue rpo  físico, a u n q u e  tu v i m o s  que a d m i t i r  
que la des ign ac i ón  m i cuerpo de p en d e  m u ch o  de cómo m i re m o s  las 
cosas.  T a m b i é n  lo g ra mo s  local izar  n u e s t r o s  s e n t i m i e n t o s  o s e n s a 
ciones,  y  incluso h a l l a m o s  n u e s t r a s  d iv e r sas  percepc iones .  E n c o n 
t r a m o s  d i s pos ic iones ,  vol ic iones,  m o t i v a c io n e s ,  en s ín te s i s ,  tod as  
l as cosas  que c o n s t i t u y e n  n u e s t r a  p e r s o n a l i d a d  y  n u e s t r o  sent ido  
del yo. T a m b i é n  d es cu b r i m o s  las d iv e r sa s  fo rm as  en que po demos  
ser  consc ientes :  conciencia  de la v i s t a  y  del oído, del olfato, del sa 
bor,  del t a c to ,  inc luso  conc ienc ia  de n u e s t r o s  p rocesos  de p e n s a 
mi en to .  Lo ún ico  que no p u d i m o s  h a l l a r  fue un yo  o ego con e x i s t e n 
cia real .  Pero sí  h a l l a m o s  la experiencia. M ás  aun,  e n t r a m o s  en el 
ojo de la t o r m e n t a  de la exper ienc ia ,  a u n q u e  en ese ojo no pu d im os  
d i sce rn i r  n i n g ú n  ego.

¿Por  qué t e n e m o s  la s en sa c i ón  de h a l l a r n o s  con las  m a n o s  v a 
cías? P o rq u e  i n t e n t a m o s  a fe r r a r  algo que no e s ta b a  allí. I n t e n t a 
mos  a fer rar lo  c o n s t a n t e m e n t e :  se t r a t a  e x a c t a m e n t e  de esa a r r a i 
g ad a  r e s p u e s t a  emoc ional  que cond ic iona tod a  n u e s t r a  co nduc ta  y 
m od e l a  toda s  las  s i tu ac i o n es  que v iv imos.  Por  e st a  r a z ó n  los cinco



a g re ga do s  se d e n o m i n a n  t a m b i é n  los "agregados  del apego" (upa- 
danaskandha). No so t ros  — es decir, n u e s t r a  p e r s o n a l id ad ,  en g ra n  
m e d i d a  c o n s t i t u i d a  por  fo rm ac i one s  d i s p o s ic io n a l es — nos  a p e g a 
mos a los ag re g ad o s  como si fue ra n  el yo,  cuand o  en re a l i d ad  es tá n  
vac ías  (sunya) de yo. Y a p e s a r  de este vacío de yo,  los ag re ga do s  
es tá n  llenos de exper ienc ia .  ¿Cómo es posible?

El desa rrol lo  p rogres ivo  de la a p r e h e n s i ó n  rea lz a  la e x p e r i e n 
cia de la p res en c i a  p lena  y  e x p a n d e  el espacio d en t r o  del cual  aco n
tece  tod a  m a n i f e s t a c i ó n  e x p e r i e n c i a l .  Con  el d e s a r r o l l o  de es t a  
p ráct i ca ,  n u e s t r a  act i tud  i n m e d i a t a  (y no s i m p l e m e n t e  n u e s t r a s  r e 
f l ex iones  poster iores )  se co n cen t r a  cada vez m á s  en la conciencia  de 
que es ta s  e x p e r i e n c i a s  — p e n s a m i e n t o s ,  d i sp os ic ion es ,  p e r ce p c i o 
nes,  s e n t i m ie n t o s  y  s e n s a c i o n e s — no se p u e d e n  asir. N u e s t r o  h á b i 
to de a f e r r a m o s  a el las  es sólo otro se n t i m ie n t o ,  o tra  dispos ic ión de 
la me n te .

E s te  a f l o ram ien to  y  descenso ,  e m e rg e n c i a  y  de te r io ro,  es p r e 
c i s a m e n t e  ese vacío de yo  en los ag re g ad o s  de exper ienc ia .  En o tras  
p a l a b r a s ,  los a g re g a d o s  e s t á n  l lenos de ex p er ie n c i a  p o rq ue  e s t á n  
vacíos  de yo.  Si  h u b i e r a  un  yo  sól ido con ex i s t e n c i a  r ea l ,  oculto 
den t ro  o d e t rá s  de los ag reg ad os ,  su i n m u t a b i l i d a d  im p e d i r í a  que 
a c o n t ec i e r an  l as  exper ienc ias ;  su n a t u r a l e z a  es tá t i c a  p a r a r í a  en s e 
co el co n s ta n t e  a scenso  y  descenso  de exper i enc ia s .  (No es s o r p r e n 
den te ,  pues ,  que  las  t é cn icas  de m e d i t ac ió n  que s u p o n e n  la e x i s t e n 
cia del yo  o p ere n  m e d i a n t e  la ce r ra zó n  de los se n t id o s  y  la ne gac ión  
del m u n d o  de la exper ienc ia . )  Pe r o  ese cí rculo de a f l o ra m ie n t o  y 
descenso de la expe r ie nc ia  g ira  c o n t i n u a m e n t e ,  y  sólo pu ed e  h a c e r 
lo porq ue  es tá  vacío de yo.

En este cap í tulo ,  h em o s  vis to  no sólo que la cognición y  la ex
pe r i enc ia  no p a r ec e n  t e n e r  un yo  ex i s t en te  de v e r as ,  s ino t a m b i é n  
que la creenc ia  h a b i t u a l  en ese s í -mismo,  el apego cont inuo  a ese 
ego, es la bas e  del or igen y  la p e r p e t u a c i ó n  del su f r imie n to  h u m a n o  
y  los p a t r o n e s  h ab i t u a l e s .  (Ac la ra rem os  esto en el cap í tulo  6.) En 
n u e s t r a  cu l tu ra ,  la ciencia ha co n t r ibu ido  a d e s p e r t a r  e s t a  s e n s a 
ción de ca renc ia  de un  yo  fijo,  pero sólo la ha descr i to  desde  lejos.
La ciencia nos m u e s t r a  que un yo  fi jo es inn ec es a r io  p a r a  la m e n t e ,  
pero no s u m i n i s t r a  un modo  de a f ro n ta r  el hecho de que este yo 
— aho ra  i n n ec es a r i o — es p r e c i s a m e n t e  el s í -m ismo que todos  afe- 
r r a n  y  co n s id e r a n  t a n  e n t r a ñ a b le .  Al  p e r m a n e c e r  en el nivel  de la 
descripción, la c i e n c i a  a ú n  no ha d e s p e r t a d o  a la i d e a  de que  
la experiencia de la m e n t e  — no sólo s in un yo  im p e rs o n a l  e h ip o t é 
tico, fruto de u n a  cons t rucc ión  teórica,  sino sin ego— pu ed e  ser  p ro 
f u n d a m e n t e  t r a n s fo rm a d o ra .

Quizá  no sea j u s t o  ped i r  m á s  a la ciencia.  Por  u t i l i z a r  p a l a 
b ra s  de M er l eau -Po n t y ,  la fuerza  de la ciencia qu izá  r a d i q u e  preci-



s á m e n t e  en el hecho  de que re n u n c i a  a vivi r  en t r e  las cosas  y  p re 
f i ere  m a n i p u l a r l a s . 25 Pero si e s t a  p re fe renc ia  ex pr es a  la fuerza de 
la ciencia,  t a m b i é n  d e n u n c ia  su deb il idad.  Al  r e n u n c i a r  a vivi r  en 
t r e  l as  cosas  de la exper ienc ia ,  el científico pued e  p e r m a n e c e r  r e l a 
t i v a m e n t e  d i s t an c i ad o  de sus  d e s c u b r i m i e n t o s . 26 E s t a  s i t uac ión  tal  
vez  h ay a  sido to le r ab l e  en los ú l t i m o s  t r e s c i en to s  años ,  pero se es t á 
vo lv iendo  sofocante en la m o d e r n a  era de las  c i encias  cogni t ivas.

Si  la ci encia desea co n se rv a r  su posición de a u t o r id a d  de fac
ió de m a n e r a  re s p o n s a b l e  y  esc la recida,  debe a m p l i a r  sus  h or iz on
tes  p a r a  inc lu i r  an á l i s i s  a l e r t a s  y  ab ie r t os  de la ex p er ie n c i a ,  tal  
como el que su ge r i m o s  aquí .  El cogni t ivi smo,  al m e no s  por el m o 
m en to ,  no pa rec e  capaz  de da r  s e m e ja n t e  paso,  da da  su e s t re ch a  
concepción de la cognición como, com p u ta c i ó n  de s ímbolos ,  al est ilo 
de la lógica deduc t iva .  C o n v en d r í a  recordar ,  pues ,  el que el cogn i t i 
v ismo no nació ya  conformado ,  como A t e n e a  de la cabeza  de Zeus.  
Sólo a l gunos  de sus  e x p o ne n t es  t i e ne n  en c u en t a  l as  r a í ces  de los 
p r i m er o s  años ,  y  las dec i s iones que se t o m a r o n  luego  en cuan to  a 
qué l ínea s  de inves t i ga c ió n  se d eb ía n  explorar .  Esos  p r i me ro s  años,  
sin em ba rg o ,  se h a n  t r a n s f o r m a d o  en fuente  de insp i r ac i ón  p a r a  un 
nuevo  y  con t rover t ido  enfoque de la cognición,  en el cual  l as  cual i 
da d es  a u t o o r g a n i z a t i v a s  de los ag re g ad o s  biológicos d e s e m p e ñ a n  
u n a  función cent ral .  E s te  enfoque arro ja  n u ev a  luz sobre todos  los 
t e m a s  que he m o s  tocado h a s t a  ah o ra  y  nos co nducen  a la t e rc e ra  
pa r t e  de n u e s t r a  exploración.

25 En el ú lt imo ensayo que escribió, M erleau-Ponty  comenzaba señalando: La 
Science manipule les choses et renonce a les habíter [La ciencia m an ip u la  las cosas y 
renuncia  a h ab ita r la s] .  Véase M erleau-Ponty: "L'ceil et resprit" .

26 Véase Hayward: Shifting Worlds. Changing Mínds.
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Propiedades emergentes  
y conexionismo

A u t o o r g a n i z a c ió n :  las  ra í ce s  de u na a l t ern a t iv a
En la t e rc e r a  p a r t e  e m p r e n d e r e m o s  la s e g u n d a  e t a p a  de n u e s 

t r a  exp loración del  diálogo en t r e  c i encias  cogn it ivas  y  el e x a m e n  de 
la ex per ienc ia  h u m a n a  en la m e d i t a c i ó n  de la p res en c i a  p le na / co n
ciencia abie r t a .  En  la p r i m e r a  e tap a ,  ex p u e s ta  en la s e g u n d a  pa r t e ,  
v imos  que la noción del ag en te  cognit ivo como un  manojo  de r e p r e 
s en ta c i o n es  d e s e m p e ñ a  un  papel  cen t ra l  en el cogn i t iv i smo ac tu a l  y 
en l as  e t a p a s  in icia les  del e x a m e n  a l e r t a  y  abie r to  de la e x p e r i e n 
cia. En  es t a  s e g u n d a  e t a p a  el t e m a  d o m i n a n t e  se r á  la noción  de 
p ro p ie d ad es  emergentes. E s t a  noción clave t i e ne  u n a  h i s t o r i a  com
pleja,  la cual  co ns t i t uye  el p u n t o  de p a r t id a  de n u e s t r a  p r e s e n t a 
ción.

El enfoque de la m a n i p u l a c i ó n  de s ímbolos  p r e d o m i n a  en las 
c i encias  cogn i t ivas ,  pero en los años  fo rmat ivos  de la c i be rné t i ca  ya 
se h a b í a n  p r o p u e s t o  o t r a s  p r o b a b i l i d a d e s .  En  l a s  C o n f e r e n c i a s  
M acy ,1 por ejemplo,  hu bo  i n t e n s a s  co n t r ov er s ia s  ace rca  de la a p a 
re n t e  fal ta de re g la s  — o de un p r o ce s ad o r  lógico ce n t ra l — en los ce
rebro s  rea les ,  donde  la info rmac ión  no pa rec e  es ta r  a l m a c e n a d a  en 
l u g a r e s  preci sos.  Al  cont ra r io ,  los ce rebros  o p e ra n  de fo rma  d i s t r i 
b u id a  a p a r t i r  de in t e r c on ex io n es  m a s i v as ,  de modo  que l as  cone
x iones  re a l es  en t r e  los con jun tos  de n e u r o n a s  c a m b i a n  como r e s u l 
t ad o  de la ex p er ie n c i a .  En s ín te s i s ,  e s tos  con ju n t os  r e v e l a n  u n a  
ap t i t u d  a u t o o r g a n i z a t i v a  que no h a l l a m o s  en el p a r a d i g m a  de la 
m a n i p u l a c i ó n  de s ímbolos .  En 1958 F r a n k  R o s e n b l a t t  cons t ru yó  el 
" P er ce p t r ó n" , un  a r t i lugio  s imple  con cier t a  ca p ac ida d  p a r a  el reco
noc imien to ,  p a r t i e n d o  de la bas e  de los cambios  de conec t iv idad en 
t re  c o m p o n en t es  s im i la r es  a n e u r o n a s : 2 a n á l o g a m e n t e ,  W.  R. Ash by  
real izó el p r i m e r  es tud io  de la d in á m i c a  de s i s t e m a s  m u y  g r a n d e s

Véase capítulo 3, nota 1, para las fuentes sobre estos años iniciales. 
Rosenblatt: Principies o f Neurodynamics.



con i n te rc on ex io n es  a l ea to r i a s ,  d e m o s t r a n d o  que ex h ib en  co n d uc
tas  g lobales  c o h e r e n t e s . 3

La h i s to r i a  e s t á n d a r  r e l a t a r í a  que es ta s  p e r s p ec t iv as  fueron 
l i t e r a l m e n t e  b o r r a d a s  del  e scen ar i o  i n t e l ec t u a l ,  dond e  p re va le c i e 
ron las ideas  co m p u t ac i o n a le s  e x p u e s t a s  en el capí tulo  3. Sólo a f i 
nes  de la d é c a d a  de 1970 se p rodujo  un  exp losivo  r e s u r g i m i e n t o  
de es tas  ideas ,  al cabo de ve int i c inco  años de d om in ac i ón  de la o r to 
doxia cogn i t ivi s t a  (lo que Dan ie l  D e n n e t t  l l a m a  j o v i a l m e n t e  "Com- 
p u ta c io n a l i s m o  de la Al ta  Ig les ia" ) .4 Uno  de los factores  que con t r i 
buyó  a e st e  r e n o v a d o  i n t e r é s  fue por  c i e r to  el r e d e s c u b r i m i e n t o  
pa ra le lo  de l as  ideas  a u t o o r g a n i z a t i v a s  en la física y  la m a t e m á t i c a  
no l ineal ,  así  como el fácil acceso a o rd en ad o re s  r áp idos ,  como v e r e 
mos luego.

La m o t i v a c ió n  r e c i e n t e  p a r a  e c h a r  un  s e g u n d o  v i s t a zo  a la 
a u t oo rg an i za c i ó n  nace de dos reconoc idas  defi ci encias  del cogn i t i 
v ismo.  La p r i m e r a  es que el p ro c e s a m ie n t o  de info rmac ión  s imból i 
ca se b a s a  en r e g l a s  secuenciales, a p l i c a d a s  u n a  por  vez.  E s te  
"cuel lo de bo te l l a  vo n  N e u m a n n "  c o n s t i t uy e  u n a  se r i a  l im i ta c i ón  
cu an do  la t a r e a  r eq u i e r e  g r a n  can t i da d  de op erac iones  secuenc i a les  
(como el a n á l i s i s  de i m á g e n e s  o el p ron ós t i c o  meteoro lógico) .  La 
b ú s q u e d a  con t in u a  de a lgor i tm os  paralelos de p ro ce s am ie n t o  ha t e 
nido poco éxi to porq ue  la o r todox ia  co mp u ta c i o na l  es co n t r a r i a  a di 
cha b ú sq u ed a .

Ot r a  l im i tac ión  i m p o r t a n t e  es que el p ro c e s a m ie n t o  simbólico 
es tá  local izado :  la p é rd i d a  o d is función de c u a l q u i e r  p a r t e  de los 
s ímbolos  o reg l as  del s i s t e m a  der iva  en u n a  disfunción g rave.  En 
cambio ,  u n a  operac ión  distribuida es m u y  de seab le ,  p a r a  que hay a  
por lo me no s  u n a  eq u ip o te n c i a l id ad  re la t iv a  e i n m u n i d a d  an t e  las 
mut i l ac iones .

La cu lm in ac ió n  de la exp er i enc ia  de l as  dos p r i m e r a s  déc adas  
de p r ed o m in io  cogn i t iv i s t a  se pued e  e x p r e s a r  s e ñ a l a n d o  u n a  con
vicción que cobró p rogres ivo  a r ra igo  en la c o m u n i d a d  de in v e s t i g a 
dores:  es preci so i nv er t i r  al exper to  y  al niño en la escala  de d e s e m 
peños.  Los p r i m e r o s  i n t e n t o s  p r o c u r a b a n  re s o l v e r  los p r o b l e m a s  
m á s  g en era le s ,  t a l e s  como la t r a d u cc ió n  de u n a  l en gua  n a t u r a l  o el 
diseño de un "m ecan i smo de reso luc ión  g en er a l  de p ro b lemas" .  Se 
c o n s id e ra b a  que  es tos  i n t e n t o s ,  que  p r o c u r a b a n  e m u l a r  la in t e l i 
genc ia  de un  exp er to  do tado de g r a n  capac i t ac ión ,  a b o r d a b a n  los

3 Hay m ás  m ater ia l  sobre los complejos orígenes de las ideas sobre au toorgan i
zación en Isabel le Stengers:  "Les généalogies de l 'au to-organisation".

4 Dennett : "Computer Models and th e  Mind". P a ra  una perspectiva diferente 
de estos problemas históricos, véase tam bién  Minsky y Papert:  Perceptrons, prólogo 
y epílogo de la edición revisada  de 1987.



p ro b le m as  difíci les e i n t e r e s a n t e s .  A m e d i d a  que los i n t e n t o s  se vo l
v ie ron  m á s  mo d es t o s  y  local izados,  r e s u l tó  ev id e n t e  que la in t e l i 
gencia  má s  p r o funda  y  f u n d a m e n t a l  es la del bebé  que pu ed e  ad 
qui r i r  el l e ngua je  a p a r t i r  de m a n i fe s t ac i o n es  co t id ia n as  d i s p e r s as ,  
y  puede  cons t i tu i r  objetos signi fi cat ivos a p a r t i r  de lo que pa rec e  un 
m a r  de luces .  Las  a r q u i t e c t u r a s  cog n i t iv i s t a s  se h a b í a n  alejado d e 
m a s i a d o  de l as  in s p i ra c i o n es  biológicas;  no se t r a t a  de re d u c i r  lo 
cognit ivo a lo biológico,  s ino de que l as  l a bor es  m á s  com un es ,  r e a l i 
za d a s  incluso por insectos  d im in u to s ,  se e fec túan  con m á s  rap idez  
de la que es posible cu and o  se ap l i ca  u n a  e s t r a t e g i a  c o m p u ta c i o na l  
del t ipo p ro p ue s t o  por la o r todox ia  cogn it ivi s t a .  A n á l o g a m e n t e ,  los 
neurob ió logos  dan  por s e n t a d a  la p la s t i c i da d  del cerebro an t e  las 
l es iones ,  o la f l ex ibi l idad  de la cognición biológica an t e  nu ev os  á m 
bi tos  s in meno sca bo  de su compet en c ia ,  pero esto ni s i q u i e r a  f igura 
en el p a r a d i g m a  com pu tac iona l .

La e s tr a te g ia  c o n e x i o n i s t a
En esta  o r i e n tac ión  de l as  c i encias  cogni t ivas ,  pues ,  el cerebro 

se ha t r a n s f o r m a d o  n u e v a m e n t e  en fuente  p r inc ipa l  de m e tá fo r as  e 
ideas .  Las  t e o r í a s  y  mode los  ya  no co m ie n za n  a p a r t i r  de d es c r ip 
ciones s imból icas  a b s t r a c t a s ,  s ino con u n a  h u e s t e  de co m p o n e n t e s  
s imples  de t ipo n eu ra l ,  los cuales ,  u n a  vez que se con ec t an  como co
r r e s p o n d e ,  ex h ib e n  i n t e r e s a n t e s  p r o p i e d a d e s  globales. E s t a s  p r o 
p i e d a d e s  g loba les  son  l as  que e n c a r n a n  y  e x p r e s a n  l as  a p t i t u d e s  
cogn it ivas  que se bu sc an .

E s t e  e n f o q u e  d e p e n d e  p u e s  de  i n t r o d u c i r  l a s  c o n e x i o n e s  
ap ro p ia d a s ,  lo cual  se efectúa h a b i t u a l m e n t e  m e d i a n t e  u n a  n o rm a  
p a r a  el cambio g r a d u a l  de conex iones ,  a p a r t i r  de un es tad o  inicial  
a rb i t r a r io .  La n o r m a  de ap ren d i za j e  m á s  ex p lo ra da  es la "Regla de 
Hebb".  En 1949 Don a ld  H eb b  sugi r ió  que el ap ren d iz a j e  se podía 
b a s a r  en c a m b io s  c e r e b r a l e s  que  s u r g e n  del  g r a d o  de a c t i v id a d  
correlativa en t r e  las n e u r o n a s :  si dos n e u r o n a s  t i e n d e n  a ac t i va r se  

j u n t a s ,  la conex ión en t r e  a m b a s  se for talece;  de lo con t ra r io  d i s m i 
nuye .  Por ende,  la conec t iv idad del s i s t em a  se vue lve  in s e p a r a b le  
de su h i s t o r i a  de t r a n s f o r m a c i ó n  y  se r e l a c i o n a  con la cl ase de t a r e a  
def inida p a r a  el s i s t em a .  Como la v e r d a d e r a  acción se p r e s e n t a  en 
el nivel  de l as  conex iones ,  se ha p ro p ue s t o  el n o m b re  conexionismo 
(a m e n u d o  l l a m ad o  neoconex ion ismo)  p a r a  es t a  o r i en ta c ió n .5

5 El nombre se propuso en Feldm an y Bal lard: "Connectionist models and their 
properties". P a ra  un extenso comentario sobre los modelos actuales, véase McClel
land y Rum m elhar t :  Parallel Distributed Processing.



Uno de los fac tores  que resu l tó  decisivo p a r a  el explosivo i n t e 
rés  ac tu a l  en este  enfoque fue la in t ro du cc i ón  de mé tod os  eficaces 
pa ra  r a s t r e a r  los cambios  que se p u e d e n  p ro duc i r  den t ro  de es tas  
redes .  Se ha p re s t a d o  s u m a  a t enc ión  a la in t roducc ión  de m e d i d as  
e s t a d í s t i c a s  que b r i n d a n  al s i s t e m a  u n a  función global  de "ener
gía",  la cual  p e r m i t e  d i sce rn i r  cómo el s i s t em a  l lega a e s t a dos  con
v e r g e n t e s . 6

Veamo s  un ejemplo.  T ome mo s  un n ú m e r o  tota l  (N) de e l e m e n 
tos s im ples  s e m e ja n t e s  a n e u r o n a s  y  conec témos los  en t r e  sí. Luego 
p r e s e n t e m o s  a es t e s i s t e m a  u n a  suces ión  de modelos ,  t r a t a n d o  a l 
gunos  de sus  no du los  como t e r m i n a c i o n e s  se n so r i a l es  (una re t ina ,  
por ejemplo).  Al  cabo de cada  p r es en ta c i ón ,  p e r m i t a m o s  que el s i s 
t e m a  se r e o rg an ic e  r e e l a b o ra n d o  sus  conexiones s eg ún  un p rincipio 
heb b ia no ,  es decir, i n c r e m e n t a n d o  las conex iones  en t re  las n e u r o 
nas  que se ac t iv an  j u n t a s  an t e  el í t em p re s en t ad o .  La p re s en ta c i ón  
de u n a  l is ta  comp le ta  de modelos  con s t i tuye  la fase de ap rend iza je  
del s is t ema .

D e s p ué s  de la fase de aprend iza je ,  cuand o  se vue lve  a p r e s e n 
t a r  uno  de es tos  mode los  an te  el s i s t em a ,  é s t e  lo reconoce ,  en el 
sent ido  de que in g re sa  en un s in g u l a r  e s t ado global  o configuración 
in t e r n a  que r e p r e s e n t a  el í t em apren d i do .  Es te  r ec onoc im ien to  es 
posible s i e m p re  que la c a n t i d a d  de mode los  p r e s e n t a d o s  no supe re  
u n a  fracción del n ú m e r o  tota l  de n e u r o n a s  p a r t i c i p a n t e s  ( aproxi 
m a d a m e n t e  0,15 N). M ás  aun ,  el s i s t e m a  efectúa un  re co no c i mi en 
to correcto  a u n q u e  el modelo se p r e s e n t e  con ru ido  añ ad ido ,  o a u n 
que el s i s t e m a  esté p a r c i a l m e n t e  m u t i l a d o . 7

E m e r g e n c ia  y a u t o o r g a n i z a c i ó n
Es te  e j emplo es sólo uno  en t re  m uc ho s  en las  r ede s  n e u r a l e s  o 

modelos  conex ion i s t a s ,  como c o m e n t a r e m o s  m á s  ad e l an te .  Pe ro  a n 
tes  es p reci so  a m p l i a r  la d i scu s ió n  p a r a  c o m p r e n d e r  qué es tá  en 
j u e g o  en el e s tud io  de es ta s  r edes .  La es t r a t eg ia ,  como dij imos,  con
s i s t e  en c o n s t r u i r  un  s i s t e m a  cog n i t ivo  no a p a r t i r  de r e g l a s  y 
s ímbolos ,  sino a p a r t i r  de co m p o n e n t e s  s im ple s  que se conec ten  di 
n á m i c a m e n t e  e n t r e  sí  de  m a n e r a  d en s a .  En  es te  en foq ue ,  cada

6 Aquí la principal idea se debe a Hopfield: "Neural networks and physical sys- 
tems with em ergent computational abilities". Véase también Tank y Hopfield: "Co- 
llective Computat ion in Neuronlike Circuits".

7 Hay m uchas  variaciones sobre estas  ideas. Véase Hinton, Sejnowsky y Ac- 
kley: "A Learning Algorithm for Boltzman Machines"; y Tolouse, Dehaene y Chan- 
geux: Proceedings ofthe National Academy ofSciences.



c o m p o n e n t e  ope ra  sólo en su á m b i t o  local, de mo do  que  n i n g ú n  
agen te  ex te rno  hace  g i ra r  el eje del s i s t em a .  Pe ro como el s i s t em a  
es tá  cons t i tu ido  como red,  h ay  u n a  cooperación  global que emerge 
e s p o n t á n e a m e n t e  cuand o  los e s t ad os  de todas  l as  "n eu ro n as "  p a r t i 
c i p an te s  a l c a n z a n  un  es ta do  m u t u a m e n t e  sa t i s fac to r io .  En  dicho 
s i s t em a ,  pues ,  no se r eq u i e r e  u n a  u n i d a d  p r o ce s ad o ra  ce n t ra l  que 
guíe la operac ión .8 E s te  t r á n s i t o  desde  las  r e g la s  locales  hac ia  la 
coherenc ia  global  es el corazón de aquel lo  que en la era c ibe rné t ica  
se l l a m a b a  a u t o o rg a n i z a c i ó n . 9 Hoy  se pref i ere  h a b l a r  de p ro p ie d a 
des e m e r g e n t e s  o globales ,  d in ám i ca  de red,  r e d es  no l inea les ,  s i s 
t e m a s  complejos  e incluso s inergia .

No  h ay  t eo r í a  fo rmal  un i f i cada  de l as  p ro p ie d a d e s  e m e r g e n 
tes.  S in  em ba rg o ,  r e s u l t a  claro que se h a n  en co n t r ad o  p ro p ie d ad es  
e m e r g e n t e s  en todos  los domin ios :  vór t i ces  y  l á se re s ,  osci l aciones  
qu ímic as ,  r ede s  gené t i ca s ,  mode los  de desar ro l lo ,  g en é t i ca  de pob la 
ción, r ede s  i n m u n i t a r i a s ,  ecología y  geofísica.  Lo que t i e n e n  en co
m ú n  es tos  d iver sos  fenóm en os  es que en cada  caso u n a  red  p e r m i te  
el s u rg im ie n t o  de p ro p ie d ad es  n u e v a s ,  las  cua les  los in v es t ig ad o re s  
p r o c u r a n  c o m p re n d e r  en toda  su g e n e r a l i d a d . 10 Uno  de los modos 
m á s  ú t i l e s  de c a p t u r a r  las p ro p ie d ad es  e m e r g e n t e s  que t i e n e n  en 
co mú n  es tos  d iver sos  s i s t e m a s  cons is t e  en la noción de "at ractor" ,  
en la t eo r í a  de los s i s t e m a s  d inám ic os .  Como es ta  idea r e s u l t a r á  
i m p o r t a n t e  p a r a  el r e s t o  de n u e s t r o s  c o m e n t a r i o s ,  e x a m i n é m o s l a  
m e d i a n t e  un  e jemplo .11

P e n s e m o s  en un  " a u t ó m a t a  celular",  u n a  u n i d a d  s imple  que 
recibe info rmac ión  de dos vecinos  i n m e d i a to s  y  co mun ic a  su es tado  
i n te rno  a dichos vecinos.  S u p o n g a m o s  que la célula o u n i d a d  puede  
es ta r  en sólo dos es tados  (0 y  1, act ivo o inact ivo)  y  que la regla  que 
r ige el cambio en cada a u t ó m a t a  es s i m p l e m e n t e  u n a  función (de 
Boole) de dos a r g u m e n t o s  ( tales como "y" u "o excluyente") .  Como 
po de mo s  escoger  dicha función p a r a  cada uno  de los dos es tados  en 
que se ha l l a  el a u t ó m a t a  celular ,  la operac ión  de cada  u n i d a d  q u e 
da c o m p l e t a m e n t e  especi f i cada por un pa r  de funciones  de Boole.

En vez  de t r a b a j a r  con u n a  red  compleja,  cone c t amo s  u n a  h i 
l e ra  de es tas  u n i d a d e s  e l e m e n t a l e s  en disposic ión ci rcular ,  de modo

8 Para  un comentario extenso sobre esta  perspectiva, véase Dumouchel y Du- 
puy: L'Auto-Organisation: De la Physique au Politique.

9 Véase, por ejemplo, von Foerster:  Principies ofSelf-Organization.
10 En los Estados Unidos, el San ta  Fe Inst i tu te  for the Study of Complex Sys

tems, y la creación de una nueva publicación, Complex Systems, son claros sín tomas 
de esta  tendencia  creciente. Remitimos al lector a dichas fuentes.

11 Una in troducción accesible a la moderna teoría de los sistemas dinámicos es 
Abraham  y Shaw: Dynamics. Hay introducciones menos técnicas en Crutchfield y 
otros: "Chaos": y Gleick: Chaos.
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Figura 5.1. Construcción de un autómata celular simple.

que no h a y a  e n t r a d a  y  sa l id a  sino sólo acciones  i n t e r n a s .  P a r a  el 
p ropós i to  de la i lus t rac ión ,  s in em ba rg o ,  r e s u l t a  m á s  fácil ab r i r  este 
ani l lo y  p r e s e n t a r l o  l in e a lm e n te ,  con l as  cé lulas  en es tado  1 ind i ca 
das  por un  c u a d r a d o  negro ,  y  l as  cé lulas  en es tad o  opues to  in d i 
cadas  por un espacio en b lanco.  Por  t a n to ,  en la i lu s t ra c i ó n  de la 
f igura 5.1,  la posición celu la r  va  de i z q u i e rd a  a d e r ech a  (con la ú l t i 
ma célula e s l a b o n a d a  con la p r i m er a ,  de acuerd o  con la a r q u i t e c t u 
ra a n u l a r  elegida) .

E s t e  an i l lo  de  a u t ó m a t a s  c e l u l a r e s  a d q u i e r e  u n a  d i n á m i c a  
cu an do  se lo ac t iva  en un es tad o  a lea to r io  y  se p e rm i t e  que cada cé
lula  a l cance un  es tad o  ac tu a l i z ad o  en cada m o m e n to  (discreto) del 
t i empo  de m a n e r a  s incrónica (es decir, t od as  las células  l l e g a n j u n -  
t a s  a sus  e s t a d os  respect ivos) .  En  la i lus t rac ión,  r e p r e s e n t a m o s  el 
i n s t a n t e  inicial  en la h i l e ra  superior ,  y  suces ivos  i n s t a n t e s  de t i e m 



po hacia  abajo.  Los es ta dos  suces ivos  de la m i s m a  célula se p u e d e n  
l eer  como u n a  columna ,  y  los e s t a dos  s i m u l t á n e o s  de tod as  las  célu
las se p u e d e n  l eer  como u n a  h il era .  En  to d as  l as  s im u la c i o n es  p r e 
s e n t a d a s  en la f igura 5.2 el ani l lo e s t ab a  co m p u es to  por  80 células ,  
y  el e s t ado  inicial  fue escogido al azar.

Lo n o ta b l e  es que a u n  es ta  r ed  s i m p le ,  casi  m í n i m a ,  t i e ne  
g r a n  a p t i t u d  au t o o rg an i za t i v a .  R e c i e n t e m e n t e  S. Wol f ram ha r e a l i 
zado un e x a m e n  ex h au s t i v o  de dicha a p t i t u d . 12 No  r e c a p i t u l a r e m o s  
aqu í  sus  anál i s i s ,  pero s eñ a l em o s  que d i n á m i c a m e n t e  es tos  ani l los 
se d iv iden  en cua t ro  clases  p r inc ipa le s  o a t r a c t o re s ,  como lo i lu s t ra  
la f igura  5.2. U n a  p r i m e r a  clase exh ibe  un a t ra c t o r  s im ple ,  que i n 
duce a toda s  l as  células  a vo lver se  h o m o g é n e a m e n t e  act ivas  o i n a c 
t ivas .  En  la s e g u n d a  clase de ani l los ,  m á s  i n t e r e s a n t e ,  l as  r eg l as  
l l e van  al s u r g im ie n t o  de p e r i od i c i da de s  espa c ia les ,  es decir,  a lg u 
na s  célu las  p e r m a n e c e n  ac t ivas  y  o t r as  no. En la t e rc e ra  clase,  las 
r eg la s  l l e van  al s u rg im ie n t o  de ciclos e s p a c i o te m p o ra l e s  de long i 
tud  dos o ma yor es .  Las  dos ú l t i m a s  c lases  co r r e s p o n d e n  a los a t r a c 
tores  cíclicos. Por ú l t imo ,  p a r a  a l g u n a s  reg l as ,  la d in á m i c a  l leva al 
s u rg im ie n t o  de a t ra c t o re s  caót icos,  donde  no se d e tec ta  n i n g u n a  r e 
g u la r id a d  en el espacio ni en el t iempo.

Aq uí  nos  i n t e r e s a  en fa t i z a r  que  la e m e rg e n c i a  de mode los  o 
conf igurac iones  g lobales  en s i s t e m a s  de e l em en t o s  in te ra c t i v o s  no 
es u n a  r a r e z a  de casos a i s lados  o p rop ia  de los s i s t e m a s  n eu ra le s .  
De hecho,  parece dificultoso que cualquier agregado de conexión 
densa escape a las propiedades emergentes. Las  t e o r í a s  ace rca  de 
t a l e s  p ro p ie d ad es  c o n s t i t uy en  pues  un  es l abón  n a t u r a l  p a r a  d ive r 
sos n ive les  de desc ripción  en los f enó me nos  n a t u r a l e s  y  cognit ivos.  
Ten iendo  en c u en ta  e s t a  vi s ión  m á s  am pl i a  de la au too rg an iz ac i ón ,  
r e g re s e m o s  a l as  r ede s  n e u r a l e s  y  el conexion ismo.

El c o n e x i o n i s m o  en la ac t u a l id a d
Las  t e o r í a s  co n ex io n i s t a s  b r i n d a n  e l e g a n t e s  mod e los  funcio

na les  pa ra  d ive r sa s  e i n t e r e s a n t e s  a p t i t u d e s  cogn i t ivas ,  t a l e s  como 
el r ec onoc im ien to  ráp ido ,  la m e m o r i a  a soc ia t iva  y  la g en era l i zac ió n  
categór ica ,  como lo su g ie re  el ej emplo de la f igura 5.1.  El e n t u s i a s 
mo actua l  por e s t a  o r i en tac ión  se j us t i f i c a  por  v a r i a s  r azo nes .  P r i 
me ro ,  la IA co g n i t i v i s t a  y  l as  n e u r o c i e n c i a s  c o n t a b a n  con pocos 
r e s u l t a d o s  con v in cen te s  p a r a  exp li car  (o r e co n s t ru i r )  los procesos

12 Véase Wolfram, "Sta tistical mechanics  o fce l lu la r  autómata"; y "Cellular auto- 
m a ta  as models of complexity".
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F i g u r a  5.2. M odelos co operativos em erg en te s  ("a tracto res") en los a u tó 
m a tas  ce lu la res .



cogni t ivos que ac a b a m o s  de p re s en ta r .  Seg u n d o ,  los mode los  cone
x io n i s t a s  e s t á n  mu ch o  m á s  cerca de los s i s t e m a s  biológicos,  así  que 
se pu ed e  l ogr a r  un  g rad o  de i n te g ra c ió n  e n t re  la IA y  l as  n e u r o c i e n 
cias que h a s t a  el m o m e n to  r e s u l t a b a  im p en s ab le .  Tercero,  en psico
logía e x p e r i m e n t a l  los mode los  cone x io n i s t a s  f ac i l i t an  un  re to rn o  a 
u n a  o r i en t ac ión  co n d uc t i s t a  que e lude la t eo r i za c ión  en t é r m i n o s  de 
al to nivel ,  s en t id o  común,  co ns t rucc iones  m e n t a l i s t a s  (un est i lo t e ó 
rico que el cogn i t iv i smo le g i t i m a b a ,  pero que la ps icología acogía 
con am biv a l enc ia ) .  Por  ú l t im o ,  los mode los  son t a n  g e n e r a l e s  que 
se los pue de  apl icar,  con es cas as  modi f i caciones,  a d ive r sos  d o m i
nios,  t a l e s  como la vi sión  o el r econo c i mi en t o  del l enguaje .

H ay  d ive r sos  ej emplos  de es ta dos  n e u r a l e s  e m e r g e n t e s  en t a 
rea s  que no re q u i e r e n  apre nd iz a j e ,  como los m o v i m i en t os  ocu la res  
o el d e s p la z a m i e n t o  bal ís t ico de los m i e m b ro s .  O b v ia m e n t e ,  la m a 
yor ía  de l as  t a r e a s  cogn it ivas  que d e s e a m o s  c o m p r e n d e r  inv o lu c r an  
t r a n s fo rm a c i o n e s  d e p e n d ie n t e s  de la exper ienc ia ,  de allí  el in t e ré s  
en a p r e n d e r  r e g la s  como la de Hebb ,  la cual  i n t ro d u j im os  en n u e s 
t ro p r i m e r  ejemplo.  Ta les  r eg l as  de ap ren d i za j e  b r i n d a n  a u n a  red 
n e u r a l  no sólo conf igurac iones  e m e r g e n t e s  (como suced ía  au n  con 
n u e s t r o  s im p le  a u t ó m a t a  celular)  s ino la a p t i t u d  p a r a  s i n t e t i z a r  
n u e v a s  configurac iones  de acu erdo  con la exper ienc ia .

No  r e s e ñ a r e m o s  aqu í  e st e  cam po  de inves t igac ión ,  que se ex
t i e nd e  a las r edes  n e u r a l e s  p lá s t i cas  y  sus  ap l i cac iones  al e s tud io  
del cerebro y  la in te l ige nc ia  a r t i f i c i a l .13 B á s t e n o s  s e ñ a l a r  que ac 
t u a l m e n t e  se ex p lo ra n  dos c lases  p r i nc ip a l es  de mé to d o s  de a p r e n 
dizaje.  El p r i me ro ,  i lu s t rad o  por  la r eg la  de Hebb  e i ns p i rad o  por 
los m e c a n i s m o s  c e r e b r a le s ,  es el a p r e n d i z a j e  por  correlación: se 
p r e s e n t a  al s i s t e m a  u n a  ser i e  de e jemplos  que lo cond ic ion an  pa ra  
en c u e n t ro s  futuros .  El se g u nd o  es el ap r end iz a j e  por  imitación, es 
deci r  m e d i a n t e  un modelo que ac tú a  como instructor act ivo.  E s ta  
es la e s t r a t e g i a  que p ro p on e  R o s e n b l a t t  en su P e rc e p t ró n .  En  su 
ve r s i ón  m o d e r n a  se la conoce como " re t ropropagac ión" .  S e g ú n  esta  
t écnica ,  los cambios  en l as  conex iones  n e u r o n a le s  del in te r i o r  de la 
r ed  ( l l a mad as  u n i d a d e s  ocul tas)  se a s i g n a n  de modo t al  de re du c i r  
al m ín im o la di ferencia  en t r e  la r eacc ión  de la r ed  y  lo que se e s p e
ra de e l l a .14 A q u í  el a p re n d iz a j e  se pa r ec e  a a l g u i e n  que i n t e n t a  
im i t a r  a un  ins t ruc to r .  Ne tT a l k ,  un  célebre  y  rec i en te  e j emplo de 
este mé todo,  es un  conversor  g ra fe m a s - f o n e m a s  que opera  a p a r t i r  
de c ie r t a s  p á g i n a s  esc r i t a s  que se le p r e s e n t a n  en su fase de a p r e n 

13 Hay una reseña reciente y representativa en Rosenbaum: Readings in Neu- 
rocomputíng.

14 La forma moderna de esta idea se debe a Rum m elhart, Hinton y Williams, en 
Rum m elhart y McClelland: Parallel Distributed Processing, capítulo 8.



dizaje.  Como re s u l t a d o ,  N e t T a l k  pu ed e  l eer  en voz a l t a  un nuevo 
t ex to  en lo que m u c h o s  t e s t igos  c o n s id e r a n  u n a  p r o n un c i ac ió n  defi
ci ente pero c o m p r e n s i b l e . 15

E m e r g e n c ia s  n e u r o n a l e s
Los t r aba jos  r e c i en te s  b r i n d a n  p r u e b a s  d e t a l l a d a s  de que las 

p ro p ie d ad es  e m e r g e n t e s  son  f u n d a m e n t a l e s  p a r a  que opere  el ce re 
bro.  Ello no es s o r p r e n d e n t e  si o b se rv am o s  los de ta l l e s  de la a n a t o 
mía  ce rebra l .  De hecho,  desde  los t i e mp os  de S h e r r i n g t o n  y  Pavlov,  
la c o m p re ns i ó n  de las p ro p ie d a d e s  g lobales  d i s t r i b u i d a s  con s t i tuye  
la Meca de l as  n eu roc ie nc ia s ,  y  no es fácil l legar  a ella. Las  ra zo n es  
de esta  d if icul tad h a n  sido t a n t o  t é cn icas  como con cep tua les .  H a n  
sido t écn icas  porq ue  no es fácil sab er  qué ha ce n  s i m u l t á n e a m e n t e  
mi les  de n e u r o n a s  d e s p e r d i g a d a s  por  todo el cerebro.  Sólo en t i e m 
pos r e c i e n t e s  a l g u n o s  m é to d o s  h a n  cobrado  v e r d a d e r a  e f i cac ia .16 
Pero  t a m b i é n  hubo  d if i cu l t ades  co n cep tu a l es  porque ,  como hemos  
s eñ a l ad o  en el cap í tulo  3, en las dé ca d as  de 1960 y  1970 los neuro-  
científicos d e m o s t r a r o n  g r a n  p r o p en s ió n  a m i r a r  el cerebro con g a 
fas cogn i t ivi s ta s .  Las  m e tá fo r as  r e l a c i o n a d a s  con el p ro ce s am ie n t o  
de información ,  b a s a d a s  en la c reenc ia  de que el cerebro  se puede  
desc r ib i r  como un o rd e n a d o r  von  N e u m a n n ,  e s t a b a n  m á s  en boga 
que las  desc r ipc iones  b a s a d a s  en redes  em er g en te s .

E m p e ro ,  l as  m e tá fo r a s  r e l a c i o n a d a s  con el p r o c e s a m ie n t o  de 
i n f o r m a c i ó n  t i e n e n  u n a  u t i l i d a d  m u y  r e s t r i n g i d a .  Por  e j emplo ,  
a u n q u e  las n e u r o n a s  de la co r t eza  v i su a l  m a n i f i e s t a n  reacc i on es  
d e t e r m i n a d a s  an t e  "rasgos" específicos de los e s t ím u lo s  v i s u a l es ,  
como ya  h e m o s  ind icado,  e s t a s  r eac c io nes  sólo se p ro d u c e n  en un 
an i m a l  a n e s t e s i a d o  cuyo á m bi to  ( in te rno  y  ex terno)  e st á  m u y  s i m 
p l i f i cado .  C u a n d o  se b r i n d a  u n  e n t o r n o  s e n s o r i a l  m á s  n o r m a l ,  
cu and o  el a n i m a l  e s t u d i a d o  es t á  d es p ie r t o  y  act ivo,  es man i f i e s to  
que las e s t e r e o t i p a d a s  r e s p u e s t a s  n e u r o n a l e s  que de sc r ib imo s  a n 
tes  se v u e lv e n  m u y  sens ib le s  al con texto.  Por  ej emplo,  h ay  claros  
efectos p ro duc ido s  por la inc l inac ión  del cue rpo  o la e s t im u la c ió n  
a u d i t i v a . 17 M á s  aun ,  las c a r a c te r í s t i c a s  de la r e s p u e s t a  n e u ro n a l

15 Véase Sejnowski y Rosenbaum: "NetTalk".
16 P ara  una  in te re san te  compilación de ejemplos y comentarios  recientes, véase 

Palm  y Aersten: Brain Theory.
17 P ara  los efectos de la incl inación del cuerpo, véase Horn y Hill: "Modifications 

of the receptive field of cells in the v isua l  cortex occurring spontaneously  and asso- 
ciated with bodily tilt". P ara  los efectos de la estimulación auditiva, véase F ishm an



d e p e n d e n  d i r e c t a m e n t e  de n e u r o n a s  loc a l i z a da s  lejos de los c a m 
pos re c e p t i v o s . 18 A u n  un cambio  de p o s t u ra ,  an t e  un  es t ím u lo  s e n 
s or ia l  id é n t i c o ,  a l t e r a  l a s  r e s p u e s t a s  n e u r o n a l e s  en la c o r t e z a  
v i su a l  p r i m a r i a ,  d e m o s t r a n d o  que inc luso  el motorium, a p a r e n t e 
m e n t e  rem oto ,  es tá  en c o n s on an c i a  con el sensorium.19 P a re ce  for
zado  h ac e r  u n a  desc r ipc ión  s imból ica  y  s ecu en c i a l  de un s i s t e m a  
conf igurado de este modo.

Por lo t a n to ,  los neurocient í f i cos  h a n  co mp re nd id o  que es p r e 
ciso e s t u d i a r  l as  n e u r o n a s  como m i e m b r o s  de g r a n d e s  con jun tos  
que ap a re c e n  y  d e s a p a r e c e n  c o n s t a n t e m e n t e  a t r a v é s  de in te ra cc i o 
nes  cooperat ivas ,  y  donde  cada  n e u r o n a  t i e ne  r e s p u e s t a s  m úl t ip le s  
y  c a m b i a n t e s  que d e p e n d e n  del contexto.  U n a  reg la  p a r a  la co ns t i 
tuc ión  del cerebro es tab lece  que si u n a  reg ión  (núcleo,  capa) A se 
conecta con B, B  se conecta  r e c í p r o c a m e n t e  con A. E s t a  ley de rec i 
p rocidad  t i ene  sólo dos o t r e s  excepc iones  me no re s .  El cerebro es 
pues  un  s i s t em a  a l t a m e n t e  cooperat ivo:  las  d e n s a s  in t e rc on ex io n es  
en t r e  sus  c o m p o n en t es  imp l ic an  que e v e n t u a l m e n t e  todo oc ur r i r á  
en función de todos  esos co m p o n en te s .

Es ta  clase de cooperac ión  se sost i ene  t a n to  local como g loba l 
m en te :  funciona d en t r o  de los s u b s i s t e m a s  ce re br a le s  y  en las  cone
x iones  en t re  dichos s u b s i s t e m a s .  P o d em o s  t o m a r  el cerebro  en te ro  
y  dividir lo en subsecc iones ,  s eg ú n  las c l ases  de células  y  zonas ,  t a 
les como el t á l am o ,  el h ip o t á l am o ,  los p l i egues  cor t icales,  etc. E s t a s  
subsecc iones  es t á n  co n fo rm ad as  por  complejas  r edes  celu la res ,  pero 
t a m b i é n  se r e l ac i o n an  en t r e  sí  a r t i c u la n d o  u n a  red.  En co n se cu en
cia, todo el s i s t em a  cobra co herenc ia  i n t e r n a  en mode los  i n t r i n c a 
dos,  a u n q u e  no p o da m o s  decir  e x a c t a m e n t e  cómo ocurre.  Si  movi l i 
za m o s  a r t i f i c i a l m en te  el s i s t em a  re t icular ,  un o rg an i s m o  ca m b ia  de 
conduc ta :  por  ej emplo,  p as a  de es ta r  d es p ie r t o  a e s t a r  dormido.  Sin 
em ba rg o ,  ello no ind ica  que el s i s t em a  re t i c u la r  con trole  la vigi l ia.  
El s i s t e m a ,  en cambio,  cons t i tuy e  u n a  fo rma de a r q u i t e c t u r a  in t ra -  
cerebra l  que permite la ma n i fe s t ac ió n  de c ier t a s  cohere nc ias  i n t e r 
nas .  Pero cuand o  se m a n i f i e s t a n  es ta s  cohe renc ias ,  no se debe s im 
p le m e n t e  a un  s i s t em a  par t i cu la r .  El s i s t em a  re t i c u la r  es necesario 
pero no suficiente p a r a  ci er tos  e s t ados  co h er en te s ,  t a l e s  como la v i 
gi l ia y  el sueño.  El a n i m a l  e s t á  do rmido  o desp ie r to ,  no así  las  n e u 
ro n a s  re t i cu la re s .  Las  em e rg e n c i a s  n e u r o n a l e s  se p u e d e n  enfocar  
en m u c h o s  n ive les  de resoluc ión,  desde p ro p ie d ad es  ce l u la res  h a s t a

y Michael: "Integrat ion o f  auditory  information  in th e  cat's  v isual cortex"; Morell: 
"Visual system's view of acoustic space".

18 Véase Allman, Meizen y McGuiness: Annual Review ofNeuroscience .
19 Abeles: Local Circuits.



reg i ones  ce re br a l e s  e n t e ra s ,  y  cada  nivel  r eq u i e r e  u n a  metodo log ía  
d i f e re n t e .20

Veam os  lo que ocur re  en las e t a p a s  per i fér i cas  de la p e rc e p 
ción v isual .  El p r i m e r  d i a g r a m a  de la f igura  5.3 exhibe  las s en das  
v i su a l es  tal  como se v en  cu an d o  m i r a m o s  el cerebro.  El nerv io  ópt i 
co va desde los ojos h a s t a  u n a  región del t á l a m o  l l a m a d a  núcleo g e 
n iculado  l a t e ra l  (NGL) y  desde  all í  a la cor t eza v isual .  La de sc r ip 
ción e s t á n d a r  del  p ro ce s am ie n t o  de in f o rmac ión  (que t oda v í a  f igura 
en l ibros  de t ex to  y  en pub l i cac iones  popu la res )  dice que la infor
ma c ión  en t r a  por los ojos y  se r e t r a n s m i t e  s e c u e n c i a l m e n t e  a t r a 
vés  del t á l a m o  h a s t a  la cor t eza,  donde  se l levan  a cabo "más  p roce 
sam ie n to s" .  Pe ro  si o b s e rv a m o s  a t e n t a m e n t e  la conf igurac ión  del 
s i s t e m a ,  h a l l a m o s  pocos e l em en t o s  que r e s p a l d e n  esta  idea secuen-  
cial. El d i a g r a m a  de la f igura 5.3 m u e s t r a  cómo está  en c a s t r a d o  el 
N G L  en la red  ce rebra l .  Es ev i de n te  que el 80 por  ciento de lo que 
ve  cu a l q u i e r  célula del N G L  no p rov iene de la r e t ina ,  sino de la in- 
t e r co n ec t iv id ad  de n sa  de o t ra s  r eg i ones  del cerebro.  M ás  aun ,  son 
m á s  l as  f ib ras  que bajan desde  la cor t eza  al N G L  que las que su be n  
en dirección inversa .  C o n s i d e r a r  l as  s e n d a s  v i su a l es  como procesos 
s ecuenc ia les  pa rec e  t o t a l m e n t e  a rb i t r a r io ,  pues  t a m b i é n  podr íam os  
s o s te n er  que la se cuenc ia  se efec túa  en d irección inversa .

Por  ende,  au n  en el ex t r em o  má s  peri férico del s i s t em a  v isual ,
las in f luencias  que el cerebro rec ibe  del ojo se t o p a n  t a m b i é n  con
u n a  ac t iv idad que f luye  desde la corteza.  El en cu en t ro  de estos  dos
conjun tos  de act iv idad  n e u r o n a l  es u n a  e t ap a  en la e m er g en c i a  de
u n a  nu ev a  conf igurac ión  co her en t e ,  y  de p en d e  del éxi to del cotejo
e n t r e  la act iv idad  se nsor ia l  y la conformac ión " in te rna"  de la corte-  2 1za p r i m ar ia .  No  o b s ta n t e ,  la cor t eza  v i su a l  p r i m a r i a  es sólo uno 
de los socios de este ci rcui to n e u r o n a l  local específico en el nivel  del 
NGL.  Ot ros  socios d e s e m p e ñ a n  pap e l es  i g u a l m e n t e  act ivos ,  t a l e s  
como la fo rmac ión  re t i cular ,  las  f ibras p ro ced en te s  del colículo s u 
perior,  o la co ns ec u en te  ac t iv idad  de l as  n e u r o n a s  que con t r o la n  los 
m o v im ie n to s  o cu la re s .22 La con duc ta  del s i s t e m a  se pa rece  m á s  a 
u n a  a n i m a d a  ch ar l a  en u n a  f i e s t a  que a u n a  c a d en a  de mand o .

Lo que h em o s  dicho del N G L  y  la v is ión  es vál ido pa ra  todo el 
cerebro.  La v is ión  es un e jemplo cómodo porq ue  los de tal le s  se co
nocen  mejor que en la m a y o r í a  de los d e m á s  núcleos  y  zona s  corti-

20 Hay más m aterial sobre este problema en Churchland y Sejnowski: "Perspec- 
tives on cognitive neuroscience".

21 Para un examen detallado de esto en el caso de la rivalidad binocular, véase 
Várela y Singer: "Neuronal dynamics in the cortico-thalamic pathway as revealed 
through binocular rivalry".

22 Singer: "Extraretinal influences in the geniculate".
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Figura 5.3. Conexiones en la senda visual de los mamíferos,  en el nivel 
del tálamo.

cales.  U n a  n e u r o n a  p a r t i c ip a  en m u c h o s  mode los  g loba les  como el 
descr i to  y  t i ene  escasa  s ignif icación cu an do  se la t om a  a i s l a d a m e n 
te. En este sen t ido,  se pue de  decir  que el m e c a n i s m o  bás ico de rec o
n oc imien to  v i su a l  es la e m er g en c i a  de un  es tad o  global  en t re  con

juntos neuronales resonantes. De hecho,  S t e p h e n  G ro s be rg  ha sido 
p ionero de un aná l i s i s  de ta l l ado  de esas  r ed es  n e u r o n a l e s  r e s o n a n 
t e s . 23 En la f igura 5.4 m o s t r a m o s  el e sque le to  del modelo l l a ma do  
A R T  (por Adaptíve Resonance Theory, " t eo r í a  de la r e s o n a n c i a  
a d a p t a t i v a " ) . E s to s  mo de lo s  son i n t e r e s a n t e s  p o rq ue  c o n c u e r d a n  
con la a r q u i t e c t u r a  g en era l  de las s e n d a s  v i s u a l es  que a c a b a m o s  de 
del inear ,  al t i e mp o  que son m a t e m á t i c a m e n t e  preci sos ,  con lo cual

23 Grosberg: Studíes in Mind and Brain. Para una actualización reciente de esta 
idea, véase Carpenter y Grosberg: Computer Graphics and Image Processing.



p e r m i t e n  la s im ula c ió n  y  la i m p l e m e n t a c i ó n  art ificial .  AR T  es ca
paz de au t o o r g a n i z a r s e ,  au t o e s t a b i l i z a r s e  y  m o n t a r  un  "código" (es 
decir,  un con jun to  de co n f i gu ra c i o n es  i n t e r n a s  e s t a b i l i z a d a s )  en 
re s p u e s t a  a secuen c i as  a r b i t r a r i a s  de modelos  en n ú m e r o  a r b i t r a 
rio. El núcleo de AR T  cons is te  en dos e ta p as  su ces ivas  ( e t iqu e t ada s  
F1 y  F2 en la f igura 5.4, y  ev ocadoras  del N G L  y  la cor t eza  visual)  
que re s p o n d e n  a mode los  de ac t ivac ión  en m e m o r i a  ef ímera  o STM 
(Short Term Memory). Es te  f lujo de abajo a r r i b a  e n c u e n t r a  un fon
do cor r i en te  abajo,  m e d i a n t e  la ac t iv ac i ón  de t r a z o s  de m e m o r i a  
d u r a d e r a  o LTM (Long Term Memory). El r es to  de AR T  m o d u l a  los 
procesos  ST M  y  LTM,  como control  de t e x t u r a  y  r e a c o m o d a m i e n t o  
ondu la to r io .  C a r p e n t e r  y  G ro s s b e r g  h a n  h a l l a do  que los m e c a n i s 
mos de "atención" son crí t icos p a r a  el ap ren d i za j e  d u r a n t e  la fase 
a u t o o rg an iz a t iv a :  a p a r ec en  cuand o  los modelos  aba jo -a r r iba  y  arr i -  
ba -aba jo no congen ian .  Se  ha d e m o s t ra d o  que las  r edes  re s o n a n t e s  
son capaces  de a p r e n d e r  r á p i d a m e n t e  a clasif icar l e t r a s  en ca tego 
r í a s ,  sin n ec es id ad  de recibi r  u n a  l i s ta  p redef inida .  Todas las reg las  
de AR T  de sc r iben  p ro p ie d ad es  e m e r g e n t e s  de in te r ac c i one s  de r e 
des p a ra le la s .

A es ta s  a l t u r a s  d e s e a r í a m o s  re g r e s a r  al t e m a  de los procesos 
biológicos e m e r g e n t e s  y  los cinco ag re ga do s  (com entados  en el cap í
tulo an ter ior ) .  Allí  nos p r e g u n t á b a m o s  si los ag reg ad os  se ma n i f i e s 
t a n  en forma secuenc ia l  o s i m u l t á n e a .  En los t ex tos  b u d i s t a s  t r a d i 
c iona les  r a r a  vez su rg e  este  i n t e r r o g a n t e ,  pu es  los a g re g a d o s  no 
co n s t i tu y en  u n a  t eo r í a  del p ro c e s a m ie n t o  de in fo rmación sino u na  
desc ripc ión  psicológica y  feno menológ ica  de la m e n t e  yo ica  (de la 
expe r ien c ia  "yoísta"),  y  un con junto de ca teg or ía s  a u t i l i z a r  en el 
e x a m e n  d irecto de la expe r ie nc i a  del yo. Sin em ba rgo ,  p a r a  noso
t ros  va le  la p en a  co n t i n u ar  es ta  indagac ión ,  pues  el in te ré s  en la 
pa rc ia l i zac ión  de la exp er ienc ia  es uno  de los p r inc ipa le s  p u n t o s  de 
convergenc ia  en t r e  las  c i encias  cogn it ivas  y  la t r ad ic ión  de la p re 
senc ia  p lena /conc ienc ia  ab ie r t a .  A d o p t a r  u n a  v is ión  secuenc ia l  de 
los ag re g ad o s  pa rece  s im i la r  a a d o p ta r  u n a  vi sión  secuenc ia l  de la 
ac t iv idad  ce rebra l .  Las  fo rmas  d e b e r í a n  p a s a r  p r i me ro  por u n a  seg
m e n t a c i ó n  p r e - a t e n c i o n a l ,  en el n ivel  r e t i n a l  y  g en ic u l ad o ,  y  las 
s en sa c i one s  y  pe rcepc iones s u r g i r í a n  luego en el i n p u t  r e t i c u la r  y 
colicular,  m i e n t r a s  que los concep tos  y  la conciencia  se a ñ a d i r í a n  
en d ive r sas  e t a p a s  de los cen t ros  ce rebr a le s  "superiores" ,  en zonas  
t a l e s  como V4,  M T  o la co r t eza  in f e ro tempo ra l .  Sin  em ba rg o ,  si la 
ac t iv idad  p e rc ep t i va  no se pued e  an a l i za r  de m a n e r a  t a n  s imple  y 
d irecta ,  se t o r n a  difícil s e p a r a r  el nivel  "inferior" de u n a  fo rma de 
los n iveles  "superiores" ,  por  ej emplo,  de las  s en sa c i on es  y  d i sce rn i 
mien tos .  La m an i f es ta c i ón  de u n a  fo rma s i e m p re  invo luc ra  a lgun a  
p red i spos ic ión  por  p a r t e  de n u e s t r a  e s t ru c tu ra .  Si  t o m a m o s  la idea
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Figura 5.4. El modelo ART para procesamiento visual a t ravés de subsis
temas de orientación "atencional". Véase el texto para más detalles. (De 
Carpenter y  Grossberg: "A massively parallel architecture for a self-orga- 
nizing neural  pat tern recognition machine".)

de pila o m o n t ó n  (skandha) como me tá fo r a  de l as  conf igurac iones  
e m e r g e n te s  de u n a  red n eu ra l ,  t e n d e m o s  a p e n s a r  en los ag re ga do s  
como mode los  r e s o n a n t e s  en un  m o m e n to  de em erg en c i a .  Es to s  m o 
delos r e s o n a n t e s  t a r d a n  en m a n i f e s t a r s e ,  pues  s u p o n e n  m u ch o s  ci
clos de ida y  v u e l t a  en t r e  tod as  l as  r ede s  locales  p a r t i c ip a n t e s .  En 
el cap í tulo  an t e r i o r  s e ñ a l a m o s  que esta  m a n i fe s ta c i ó n  de modelos  
m o m e n to  a m o m e n t o  se pue de  ob se rv a r  p e rc ep t i va  y  e l é c t r i c a m e n 
te en un  marc o  t em p o ra l .  Incluso  s e ñ a l a m o s  que,  t r a s  cierto d o m i
nio de la ap t i t u d  p a r a  ob se rv a r  ese s u rg im ie n t o ,  a u n  los de ta l l es  
t e m p o r a l e s  m á s  f inos  son d isce rnibles .  La "solidez" de esas  configu
rac iones  t r a n s i t o r i a s  pa rece  ser  u n a  consec ue nc i a  inev i t ab le  de las 
p ro p ie d ad es  e m e r g e n t e s  de u n a  red como el cerebro.

La noción de pila o mo nt ón ,  pues ,  pue de  ve r se  como u n a  m e t á 
fora de lo que a h o r a  l l a m a r í a m o s  p roceso  a u t o o r g a n i z a t i v o .  Los 
ag re gad os  s u r g i r í a n  en un  m o m e n to  de la e m er g en c i a ,  como en u n a  
red r e s o n a n t e  donde en r igor  no ex is t e u n a  s ep ar ac i ó n  categór ica 
e n t r e  lo s im u l t á n e o  (pues el modelo e m e r g e n t e  su rg e  como u n a  to 
t a l idad)  y  lo secuenc i a l  (pues,  pa ra  e m e r g e r  t i ene  que h a b e r  ciclos 
de ida y  v u e l t a  en t r e  los co m p o n e n t e s  que p a r t i c ip an ) .  Desde  luego,



como he m o s  ind icado,  los ag re ga do s  no c o n s t i t uy en  u n a  t eo r í a  del 
p ro ce s am ie n t o  de información .  No  o b s ta n t e ,  el enfoque neurops ico-  
lógico que a c a b a m o s  de s u g e r i r  pa rec e  c o m p at i b le  con l as  o b se r 
v a c i o n e s  d i r e c t a s  b a s a d a s  en  l a m e d i t a c i ó n  de  l a p r e s e n c i a  
p lena /concienc ia  abie r t a ,  con lo cual  r e s u l t a  au n  m á s  no tab le  que 
es t a  t r a d i c i ó n  h a y a  v a l i d a d o  s i s t e m á t i c a m e n t e  la s e g m e n t a c i ó n  
an a l í t i ca  de la ex per ienc ia  en m o m e n to s  co h er en te s  de emerg en c ia .

Los s ím bo lo s  a b a n d o n a n  la e sc e n a
E s te  nuev o  enfoque — conex ion i smo,  em er g en c i a ,  a u t o o r g a n i 

zación,  asociación,  d in ám ic a  de red — es j o v e n  y  va r i ado .  La m a y o 
r ía  de los que  a d h e r i r í a n  a él s o s t i e n e n  o p in i one s  m u y  d iv e r sa s  
ace rca  de las c i encias  cogn it ivas  y  su futuro.  Ten iendo  en cu en t a  e s 
ta adv er t en c i a ,  po demos  p r e s e n t a r  las  r e s p u e s t a s  a las  p r e g u n t a s  
que an te s  p l a n t e a m o s  al cogni t ivi smo:

P R E G U N T A  1: ¿Qué  es la cognición?
R E S P U E S T A :  La e m er g en c i a  de es t ados  g lobales  en u n a  red 

de co m p o n e n t e s  s imples.

P R E G U N T A  2: ¿Cómo funciona?
R E S P U E S T A :  A t ra v és  de reg las  locales que r igen  las o p e ra 

ciones ind iv idu a l es ,  y  de reg l as  de cambio  que r igen  la conexión en 
t re  los e l ementos .

P R E G U N T A  3: ¿Cómo sa b er  si  un  s i s t em a  cognit ivo funciona 
a d e c u a d a m e n t e ?

R E S P U E S T A :  C u a n d o  ve m o s  que las p ro p ie d ad es  e m e r g e n te s  
(y la e s t r u c t u r a  r e s u l t a n t e )  se co r re s p o n de n  con u n a  ap t i t u d  cogni 
t iva específica:  u n a  solución a d e c u a d a  p a r a  la t a r e a  re qu er i da .

Uno de los aspectos  más  i n t e re s a n t e s  de este nuevo enfoque de 
las ciencias cogni t ivas  es que los s ímbolos,  en sen t ido  convencional ,  
no d e s e m p e ñ a n  n in g ú n  papel .  En el enfoque conexioni sta ,  la co mp u 
tac ió n  s im ból ica  es r e e m p l a z a d a  por  o p er ac io n es  n u m é r i c a s  (por 
ejemplo,  las  ecuac iones  diferenciales  que gob i e rn an  un  s i s t em a  d in á 
mico). Es ta s  operaciones  son má s  a f inadas  que las que u t i l i zan  s ím 
bolos: en un  modelo conex ioni sta ,  el r e s u l t a d o  de u n a  computación  
simból ica d iscre ta se obt i ene a t r av és  de g r an  can t idad  de operacio
nes  n u m ér i ca s  que gob i e rn an  u na  red de u n id a d e s  s imples .  En  tal  
s is t ema ,  los í t ems  s ignif icat ivos no son s ímbolos  sino complejos m o 
delos de act ividad  en t re  las m u c h a s  u n id ad es  que con s t i tuyen  la red.



E ste  enfoque no s imból ico impl ica  un  ra d i ca l  ab a n d o n o  del s u 
pu es to  cogn i t ivi s ta  de que t i e ne  que h a b e r  un claro nivel  s imból ico 
en la expl i cación de la cognición.  Como ex p u s i m o s  an te s ,  el cogn it i 
v i smo  u t i l i za  los s ímbolos p a r a  sa t i s face r  la n ec es id ad  de que h ay a  
un  n ivel  s e m á n t i c o  o r e p r e s e n t a c i o n a l  de n a t u r a l e z a  física.  Los 
s ímbolos  son s ign if i can tes  y  físicos a la vez,  y  el o rd e n a d o r  es un 
a p a r a t o  que r e s p e t a  el sen t id o  de los s ímbolos  pero sólo m a n i p u l a  
su forma física. E s ta  s ep ar ac i ó n  en t r e  fo rma  y  sen t id o  fue el golpe 
m a e s t r o  que dio or igen al enfoque cogn i t iv i s t a  e incluso a la lógica 
m o d er n a .  Pe ro  esta  m a n i o b r a  f u n d a m e n t a l  adolece de u n a  f l aq u ez a  
cuan do  se e n c a r a n  los f enó me nos  cogni t ivos en un  nivel  m á s  p ro 
fundo:  ¿cómo adquieren s en t ido  los s ímbolos?

En  s i tu ac i o n es  donde  el un iv e r s o  de e l em en t o s  r e p r e s e n t a b l e s  
es l im i ta do  y  definido (como cu and o  se p r o g r a m a  un  o r d e n a d o r  o 
cuan do  se dir ige un ex p e r i m e n t o  con un con junto de es t ím u lo s  v i 
su a les  predef inidos) ,  el o r igen  del sen t ido  es claro.  C a d a  e le m en to  
físico o funcional  y  p a r t i c u l a r  se t i ene  que corresponder con un ele
me n t o  ex t e rno  (referencia) m e d i a n t e  u n a  función que el obse rv ado r  
provee fáci lmen te .  Si  e l i m i n a m o s  t a l e s  r e s t r i cc iones ,  sólo qu ed a  la 
fo rma de los s ímbolos ,  t a n  vac ía  de sen t ido  como un  g rupo  de bi t s  
en un  o r d e n a d o r  cuyo m a n u a l  de ins t r u cc io n es  h em o s  perd ido .

Sin  em ba rg o ,  en el enfoque conex ion is ta ,  el sen t ido  no está  lo
cal izado en s ímbolos  p a r t i c u l a re s ,  s ino que opera  en función del e s 
t ado  global  del s i s t e m a  y  es tá  e s l ab on ad o  con el d e s e m p e ñ o  g ene ra l  
en u n a  á rea  d e t e r m i n a d a ,  como el r econo c i mi en t o  o el ap rend iza je .  
Como este e s t ad o  global  em er g e  de u n a  red  de u n i d a d e s  que son 
m á s  d e n s a s  que los s ímbolos ,  a l gun os  in v e s t i g a d o re s  se r ef i e ren  al 
co n e x io n i s m o  como el " p a r a d i g m a  s u b s i m b ó l i c o ",24 A r g u m e n t a n  
que los p r inc ip ios  fo rmales  de la cognición re s i d e n  en este dominio 
subs imból ico,  un  domin io  que es tá  por en c i ma  de lo biológico,  pero 
t a m b i é n  má s  cerca de lo biológico que el nivel  s imbólico del cogn it i 
vi smo.  En el nivel  subs imból ico,  las desc r ipc iones  cogn it ivas  se b a 
san  en c o m p o n en t es  que en un  nivel  su p e r i o r  l l a m a r í a m o s  s ímbolos  
d iscretos .  El s ignif icado,  s in em ba rg o ,  no res ide  en es tos  co m p o n e n 
tes  per se, s ino en complejos  mode los  de ac t iv idad  que e m e r g e n  de 
las i n t e ra cc i one s  de dichos co m po ne n t es .

Lazos  entre  los  s ím b o lo s  y la e m e r g e n c i a
E s ta  diferencia en t re  lo subs imból ico  y  lo s imból ico nos r e g r e 

sa a la p r e g u n t a  ace rca  de la r e l ac ión  en t r e  d ive r sos  n ive les  de ex

24 Smolensky: "On the Proper Treatm ent o f Connectionism".



pl i ca c ió n  en el e s t u d i o  de la cogn ic ión .  ¿C óm o  se r e l a c i o n a n  la 
em er g en c i a  s u bs i mb ól ic a  y  la com p u ta c i ó n  s imból ica?

La r e s p u e s t a  m á s  obvia es que se t r a t a  de dos enfoques ,  uno  
a s c e n d e n t e  y  otro d e s ce n d en te ,  o que se d e b e r í a n  u n i r  p r a g m á t i c a 
m e n t e  de modo mixto,  o que s i m p l e m e n t e  se d eb er í an  u s a r  en dife
re n t es  n iveles  o e t ap as .  Un  ejemplo t ípico cons i s t i r í a  en descr ibi r  
las  p r i m e r a s  fases  de la v is ión  en t é r m i n o s  co nex ion i s t a s ,  h as ta ,  
por  ej emplo,  la cor t eza  v i sua l  p r i m a r i a .  Luego,  en el nivel  de la cor
t eza  in fe ro te mp ora l ,  la desc ripción  se b a s a r í a  en p r o g r a m a s  s im b ó 
licos. La s i tu ac i ón  con cep tua l  de tal  s ín tes i s ,  em pero ,  d is t a  de ser  
cl ara ,  y  t oda v í a  nos fa l t an  ejemplos  concretos .

A n u e s t r o  j u i c i o ,  la r e l a c i ón  m á s  i n t e r e s a n t e  en t r e  la e m e r 
genc ia  subs imb ól ic a  y  la com p u ta c i ó n  s imból ica  es u n a  re lac ión  de 
inclusión, en la cual  v em o s  los s ímbolos  como u n a  descr ipción  más  
e l evada  de p ro p ie d a d e s  que en ú l t i m a  in s t a n c i a  e s t á n  e n c a s t r a d a s  
en un s i s t e m a  d i s t r i bu i do  s u b y ac en te .  El caso del l l a m ad o  "código" 
g en é t i c o  es p a r a d i g m á t i c o ,  y  a q u í  p o d e m o s  u s a r l o  como e jemplo 
concreto.

Los biólogos p e n s a r o n  d u r a n t e  años que las p ro te ín as  e r an  co
dif icadas por los nuc leót idos  del ADN.  Sin em ba rg o ,  es claro que los 
t r ip le te s  de A D N  sólo son cap ac es  de se l ecc ionar  a d e c u a d a m e n t e  
un  am ino ác i do  de u n a  p ro te ín a  si e s t á n  e n c a s t r a d o s  en el m e t a b o 
l ismo de la célula,  es decir, en medio  de los mi les  de reg u l ac i one s  
en z i m á t i c a s  de u n a  compleja  red  qu ímica .  Sólo g rac ias  a las r e g u l a 
r i d a d e s  e m e r g e n t e s  del con junto de esa red po demos  h a c e r  a b s t r a c 
ción de este t r a s fo ndo  metabó l ico  y  t r a t a r  a los t r ip le te s  como códi
gos pa ra  am inoác idos .  En o tras  p a l a b r a s ,  la descr ipción  s imból ica  
es posible en otro nivel .  Es l eg í t imo  t r a t a r  t a l e s  r e g u l a r i d a d e s  s im 
ból i cas  en sí m i s m a s ,  pero su s t a t u s  e i n t e r p r e ta c ió n  son m u y  d i s 
t i n t o s  c u a n d o  l a s  e n c a r a m o s  como si  f u e r a n  i n d e p e n d i e n t e s  del  
su s t r a t o  del cual  e m e r g e n . 25

El e j emplo de la in f o rm ac i ón  ge n é t i c a  se pu ed e  t r a s p o n e r  d i 
r e c t a m e n t e  a l as  r e d es  cogn i t ivas  con las  cua les  t r a b a j a n  los neu-  
rocien t í f i cos y  los c o n ex io n i s t a s .  A l g u n o s  i n v e s t i g a d o r e s  h a n  ex
p re s ad o  e x p l í c i t a m e n t e  este  p u n t o  de v i s t a  en t i e m p o s  re c i e n t e s . 26 
En  la t eo r í a  de la a r m o n í a  de P a u l  Sm o le n s k y ,  por  e j emplo ,  los 
"á tomo s"  f r a g m e n t a r i o s  de co n o c im i e n to  que r o d e a n  un  c i rcu i to

25 P a ra  el distingo en tre  descripción simbólica y em ergen te  y su explicación en 
los s is tem as  biológicos, véase Várela: Principies ofBiological Autonomy, Capítulo 7; 
y más rec ien tem en te  Oyama: The Ontogeny o f Information.

26 Véase Hillis: "Intelligence as an E m erg en t  Behavior"; Paul Smolensky: "On 
the Proper T rea tm ent  o f  Connectionism". En otra vena, véase Feldman: "Neural Re
p resen ta t ion  of Conceptual Knowledge". Feldm an propone una  posición in te rm ed ia  
en tre  s is tem as  "puntuados" y d istribuidos.



eléct ri co e s t á n  e n l a z a d o s  por  a l g or i t m o s  es ta d í s t i c os  d i s t r i b u i d o s ,  
y  así  ofrecen un  mode lo  del r a z o n a m i e n t o  in tu i t iv o  en este  d o m i 
nio.  La co m p et en c i a  de este  s i s t e m a  se p u ed e  desc r ib i r  como la r e 
a l i zac ión  de in f e re nc ia s  b a s a d a s  en r u t a s  s im bó l icas ,  pero el d e 
s e m p e ñ o  se e n c u e n t r a  en otro nivel  y  se r ea l i za  sin r e fe re nc i a  a un 
i n t é r p r e t e  s imbólico.

¿ E n  qué  dif iere e s t a  p e r s p e c t i v a  i n c lu s i v a  de la concepción 
cogn it ivi s t a  de los n ive les  de expl i cac ión? La di ferencia  es b a s t a n t e  
sut i l  y  r ad ic a  en un cambio  de pe r sp ec t iva .  El pu n t o  bás ico — en el 
cual  co nv ienen  to d o s— es que p a r a  fo rm ul a r  g e n er a l i za c i o ne s  ex
p l i c a t i v a s  n e c e s i t a m o s  u n a  t a x o n o m í a  o v o c a b u l a r i o  d es c r ip t iv o  
adecuado .  El cogn it ivi smo,  como he m o s  v is to ,  se bas a  en la h ip ó te 
sis de que esta  t a x o n o m ía  cons is t e  en s ímbolos .  E s te  nivel  s im ból i 
co limita l as  c l ases  de co n d uc ta  que  son  posibles  p a r a  un s i s t em a  
cognit ivo,  y  así  se p iensa  que t i e ne  u n a  ca teg or í a  exp l i ca t iva  i n d e 
pe n d ie n te .  En la pe r sp ec t iv a  inc lus iva ,  se reconoce la n ec es i da d  de 
un  nivel  s imbólico,  pero qued a  ab ie r t a  la pos ib i l idad  de que este n i 
vel  sea  sólo aproximado. En o t r a s  p a l a b r a s ,  los s ím b o lo s  no se 
e n c a r a n  por su va lo r  n o m i n a l ,  s ino como ma cr o d es c r ip c io n es  ap r o 
x i m a d a s  de operac i on es  cuyos p r inc ipios  r ec t o r es  r e s id en  en un n i 
vel  subs imból ico.

E n t r e  los posibles  cam bios  que impl ica  es ta  s ín te s i s ,  va le  la 
p en a  s e ñ a l a r  dos.  P r i m e r o ,  se p u e d e  enfocar  con m a y o r  c l a r id ad  
la cues t ión  del or igen de un s ímbolo y  su s ignif icado (ejemplo:  ¿por 
qué  el t r i p l e t e  ATT se le cc i ona  la a l a n i n a ? ) .  S e g u n d o ,  todo n ivel  
s imbólico p as a  a d e p e n d e r  de las  p ro p ie d ad es  y  p a r t i c u l a r i d a d e s  de 
la red  s u b y a c e n te  y  q u ed a  l igado a su h is tor i a .  Por  ende,  u n a  d e s 
cr ipción de la cognición b a s a d a  p u r a m e n t e  en p roce d im ien tos ,*  in 
d e p e n d ie n t e  del modo en que la cognición se v inc u l a  con su h i s t o 
ria,  qu ed a  en t e l a  de juicio.

El cogn it ivi s t a sin du da  re s p o n d e r á  que tal  m o da l i da d  inc lus i 
va  o mix ta  es t á bien si uno  se in te re sa  sólo en los p rocesos de nivel  
"inferior", como los que h a l l a m o s  en la "codificación" gené t ica .  Pero 
cuan do  e n c a r a m o s  p rocesos de nivel  "superior",  como la capac idad  
p a r a  a n a l i z a r  o rac iones  o h a c e r  deducc iones ,  se r e q u i e re  un nivel  
simbólico i nd ep en d ie n te .  En el caso de l as  e s t r u c t u r a s  m u y  r e c u r s i 
vas ,  como el l enguaje  h u m a n o ,  se a r g u m e n t a r á  que el nivel  s imbóli 
co no es ap rox imad o ,  s ino la ún ica  descr ipción p reci sa  d ispon ib le  p a 
ra fo rmas  de re p re s e n t a c i ó n  p ro duc t iv as  y  s i s t e m á t i c a s . 2

* En las ciencias  cognitivas, el examen por procedimientos se opone al dec lara
tivo, pues alude a la descripción del conocimiento por su puesta  en obra an tes  que 
por sus reglas  de producción. Esto refleja la dicotomía performance Icompetence u t i 
l izada por el l ingüista  Noam Chomsky. [T.]



H ay  mu ch o  que decir  a favor  de este a r g u m e n t o ,  pero la obje
ción es que re s t r i n g e  i n j u s t i f i c ad am en te  el domin io  de la cognición,  
l im i tá n d o la  a los procesos  de nivel  "superior".  Por  ej emplo,  J e r r y  
Fodor  y  Ze n o n  P y l y s h y n  esc r iben  en un a r t ículo  reciente :  "No ser í a  
de s a t in a d o  desc r ib i r  las c i encias  cogn it ivas  cl ás icas  [cognit ivismo] 
como un i n t en to  de ap l i car  los mé tod os  de t eo r í a  de la p r u e b a  a las 
e s t r u c t u r a s  del  p e n s a m i e n t o  (y, a n á l o g a m e n t e ,  de c u a l e s q u i e r a  
otros  p rocesos  m e n t a l e s  que i m p l iq u e n  in fe ren c ias ,  sobre  todo el 
ap rend iza je  y  la percepción. ) No  se t r a t a  de que las p r u e b a s  lógicas 
s ea n  por  sí  m i s m a s  t a n  i m p o r t a n t e s  en el p e n s a m i e n t o  h u m a n o ,  s i 
no que el modo de e n c a r a r l a s  da u n a  p is t a  de cómo e n c a r a r  los p ro 
cesos cogni t ivos  en g e n e r a l " . 28 A p e s a r  de es ta  ac la rac ión ,  la a r g u 
m e n t a c i ó n  que d e s a r r o l l a n  luego  en el a r t í culo  pa rec e  r e q u e r i r  que 
la lógica d ed u c t iv a  sea  el p a r a d i g m a  del p e n s a m i e n t o  h u m a n o ,  y 
por  ende  de la cognición en genera l .

No  ve m o s  ra zo n es  p a r a  ac e p t a r  e s t a  e s t r ec h a  concepción de la 
cognición.  H a y  m u c h a s  c lases  de s i s t e m a s  — el s i s t em a  i n m u n i t a -  
rio,  por  e j emplo— cuya co nd uc ta  se deb er ía  v e r  como cogni t iva ,  p e 
ro cuyas  a p t i t u d e s  no a b a r c a n  ra sg os  t a n  s i s t e m át ic o s  y  p r o d uc t i 
v o s .29 C u a n d o  e n s a n c h a m o s  n u e s t r a  pe r s p ec t iv a  p a r a  inc lui r  t a l e s  
fo r m a s  de c o n d u c t a  co gn i t i va ,  p o d e m o s  e n c a r a r  la c o m p u t a c i ó n  
s imból ica  como u n a  fo rma  de cognición e s t r e c h a  y  esp ec ia l i zada .  
A u n q u e  se podr ía  co n s id e r a r  que esta  fo rma esp ec i a l i za da  t i e ne  un 
al to g rado  de a u t o n o m í a  ( i gnorando  el s i s t e m a  m á s  ampl io  en el 
cual  es tá  e n c a s t r a d a ) ,  el e s tud io  de la cognición inc lu i r í a,  empero ,  
s i s t e m a s  i n t eg ra d o s  por m u c h a s  rede s  de p rocesos  cognit ivos,  quizá 
cada  cual  con un  domin io  cogni t ivo d i s t int ivo y  propio.

El cogn it ivi smo,  en su a fán  de es t ab lec e r s e  como un p r o g r a m a  
de inv es t igac ió n  m a d u r o ,  ha res i s t id o  tal  pe r spec t iva .  La p e r s p e c t i 
va  e m e r g e n t i s t a ,  s in em ba rg o ,  t a n t o  en su fase t e m p r a n a  de e s t u 
dio de los s i s t e m a s  a u t o o r g a n i z a t i v o s  como en su a c t u a l  fo rm a  
conex ioni s ta ,  e s t á  ab ie r t a  a u n a  m a y o r  v a r i e d a d  de domin ios  cogni 
t ivos.  U n a  m o d a l i d a d  mix ta  o inc lus iva  pa rece  ser, pues ,  la e s t r a t e 
gia n a t u r a l .  La asociación fruct í fera  en t re  un cogn i t ivi smo meno s  
or todoxo y  la v is ión  e m e r g e n t i s t a ,  donde  l as  r e g u l a r i d a d e s  s imból i 
cas  e m e r g e n  de procesos  d i s t r ib u id o s  pa ra le lo s ,  es u n a  posibi l idad  
concre ta ,  e s p e c i a l m e n t e  en IA, do nd e  p r e d o m i n a  el p r a g m a t i s m o  
técnico.  E s t a  e m p r e s a  c o m p l e m e n t a r i a  s in  d uda  p ro d uc i r á  r e s u l t a 

27 Esta  posición se explica d e ta l lad am en te  en Fodor y Pylyshyn: "Connectionism 
and Cognitive A rch i tec tu re" . P a ra  una  posición fi losófica a favor del conexionismo, 
véase Dreyfus y Dreyfus: "Making a Mind versus  Modeling a Brain".

28 Ibíd.
29 Véase Várela, Coutinho y Dupire: "Cognitive N etw o rk s" .



dos v is ib les  y  qu izá  p re d o m i n e  en l as  c i encias  cogn it ivas  d u r a n t e  
mu cho s  años.

No in s i s t i r e m o s  aqu í  en es ta s  cu es t ion es  i r r e s u e l t a s  donde  la 
inves t igac ión  fu tu ra  t e n d r á  la ú l t i m a  pa la b ra .  D e s e a m o s  m e nc io 
n a r l a s  sólo en el contexto  de n u e s t r o  p la n te o  cen t ra l :  el diálogo en 
t re  l as  c i encias  cogn i t ivas  y  la ex pe r i en c i a  h u m a n a .  En el cap í tulo  
s ig u ie n te  v e re m o s  que la noción  de e m e rg e n c i a  nos  ap r o x im a  al co
ra zó n  de este diálogo.



Mentes sin yo
S o c i e d a d e s  de la m en te

A ca b am o s  de ve r  que los cerebros  son  s i s t e m a s  a l t a m e n t e  coo
pe ra t i vos .  No son,  em per o ,  r ed es  e s t r u c t u r a d a s  con un i fo rm id ad ,  
pues  co ns i s t en  en m u c h a s  rede s  que a la vez es t á n  co ne c t ada s  de 
v a r i a s  m a n e r a s .  Como en n u e s t r o  a n t e r i o r  ej emplo del s i s t e m a  v i 
sual ,  el s i s t e m a  en te ro  semeja u n a  m i s c e l á n e a  de s u b r e d e s  e n s a m 
b la da s  m e d i a n t e  un complejo proceso de improv isac ión ,  m á s  que un 
s i s t e m a  r e s u l t a n t e  de un  d iseño l impio  y  unif i cado.  (Re gre sa r em os  
a la idea de la m i s c e l á n e a  im p r o v i s a d a  en el capí tulo  9.) E s ta  t é cn i 
ca a r q u i t e c tó n i c a  s u g ie re  que,  en vez de b u s c a r  g r a n d e s  mode los  
unif i cados  p a r a  todas  las co n d uc tas  de red,  d eb er ía m o s  e s t u d i a r  r e 
des  cuyas  a p t i t u d e s  es té n  r e s t r i n g i d a s  a ac t iv id ad es  cogni t ivas  e s 
pecíficas y  luego  b u s c a r  modos  de conecta r  las redes .

Los c ient í f i cos  cog n i t ivo s  c o m i e n z a n  a t o m a r  en ser io e s t a  
pe r sp ec t iva ,  y  en este cap í tulo  v e r em o s  que ella nos b r i nd a  un p u n 
to de ingreso  n a t u r a l  en la p ró x im a  e t ap a  del diálogo en t re  l as  c i en 
cias cogn it ivas  y  la t r ad ic ión  de la p res en c i a  p lena /conc ienc ia  ab ie r 
ta. P a r a  a c l a ra r  la exposición,  e x p lo ra re m o s  esta  e t ap a  p a r t i e nd o  
de la r e c i e n t e  p r o p u e s t a  de M a r v i n  M i n s k y  y  S e y m o u r  P a p e r t ,  
q u ie nes  s u g i e re n  e s t u d i a r  la m e n t e  como u n a  "sociedad",  pues  d i 
cha p r o p u e s t a  t om a  la a r q u i t e c t u r a  m i s c e l á n e a  de la cognición co
mo e le m ent o  c e n t r a l . 1

M in s k y  y  P a p e r t  p r e s e n t a n  u n a  pe r s p ec t iv a  donde  la m e n t e  
consi s t e  en m u c h o s  "agen tes"  cuyas  a p t i t u d e s  son m u y  c i rcu ns c r i 
t as :  cada  a g en t e  i nd iv idu a l  opera  en un m i c ro m u n d o ,  con p rob le 
m a s  de p e q u e ñ a  escala.  Los p ro b le m a s  deben  ser  de p e q u e ñ a  escala 
p o rq ue  cu and o  la m a g n i t u d  a u m e n t a  r e s u l t a n  i n m a n e j a b l e s  p a r a  
u n a  sola r e d . 2 E s te  p u n t o  no ha re s u l t a d o  t a n  obvio p a r a  los cientí-

1 Minsky: The Society oíMind; Paper t:  Mindstorms.
2 P ara  ejemplos y comentarios  específicos, véase el prólogo y epílogo de la nue

va edición de Minsky y Papert:  Perceptrons.



f i eos  cognit ivos.  En g r a n  m e d i d a  es r e s u l t a d o  de m u c h o s  años de 
f rus t rac ió n  en IA, deb idos  al afán de h a l l a r  so luc iones  g lobales  (por 
ej emplo,  un m e c a n i s m o  g en er a l  de reso luc ión  de p ro b le m as ) ,  y  del 
éxito r e l a t ivo  en el ha l lazgo  de soluciones  p a r a  t a r e a s  m á s  locales 
( au n q u e  es ta s  so luc iones  sólo se ap l i can  en do min ios  específicos).  
La t a r e a  cons is t e  pues  en o r g a n iz a r  a los a g e n t e s  que o p e ra n  en es 
tos do min ios  específicos en s i s t e m a s  m á s  g r a n d e s  o "agencias",  y 
e s t as  agenc i as ,  a la vez,  en s i s t e m a s  de nivel  super ior .  De es ta  m a 
nera ,  la m e n t e  e m er g e  como u n a  especie de "sociedad".

No  o lv idemos que este modelo,  a u n q u e  in s p i r ad o  por un a t e n 
to aná l i s i s  del cerebro,  es un  modelo de la me n t e .  En  o t ra s  p a l a 
b ras ,  no se ref i ere  a r edes  o sociedades  n e u ra l e s ,  s ino a la a rq u i t e c 
t u r a  cogn it iva  que a b s t r a e  a p a r t i r  de los de t a l l e s  neuro lógicos .  Por  
ende,  los ag en te s  y  agen c i as  no son e n t id a d e s  ni procesos  m a t e r i a 
les,  s ino procesos  o funciones  a b s t r a c t a s .  S in  du da  el lector,  a es t as  
a l t u ra s ,  ya  está  f ami l i a r i zad o  con el t e m a  de los d ive r sos  niveles ,  
pero va le  la pe na  enfa t i zar lo ,  pue s  a veces  M in s k y  y  P a p e r t  escr i 
b en  como si h a b l a r a n  de la cognición en el nivel  ce rebra l .

El modelo de la m e n t e  como u n a  sociedad de a g en t es  p r ocura  
ab a r c a r  un aban ico  de enfoques  del e s tud io  de la cognición,  desde 
las r ede s  d i s t r i b u i d a s  a u t o o r g a n i z a t i v a s  h a s t a  la clás ica concepción 
cogn i t ivi s t a  de un p ro ce s am ie n t o  ser i al  local izado.  La sociedad de 
la m e n t e  as p i r a  a ser, pues ,  u n a  especie de vía i n t e r m e d i a  en las 
ci encias  cogn i t ivas  ac t ua les .  E s ta  v ía  i n t e r m e d i a  desaf í a al modelo 
homo gén eo  de la m e n t e ,  desde  l as  r edes  d i s t r i b u i d a s ,  en un e x t re 
mo,  h a s t a  los p ro ces ad ore s  simból icos ,  en el otro.

Ello r e s u l t a  e v i d e n t e  cu an d o  M i n s k y  y  P a p e r t  a r g u m e n t a n  
que no sólo h a l l a m o s  v i r t u d e s  en la d i s t r ib uc ió n  s ino en el a i s l a 
m i e n t o ,  es decir,  en m e c a n i s m o s  que m a n t i e n e n  a p a r t e  d iv e r sos  
p r ocesos .4 Los ag en te s  de u n a  agenc ia  p u e d e n  es ta r  conec tados  co
mo u n a  red  d i s t r i b u i d a ,  pero  si  l a s  ag e n c i a s  m i s m a s  e s t u v i e r a n  
co nec ta da s  del m i s m o  modo co n s t i t u i r í an  u n a  g r a n  red  con funcio

3 Por ejemplo, en el epílogo de la nueva edición de Perceptrons, escriben: "¿Có
mo, pues,  podrían  las redes soportar  formas simbólicas de actividades? Conjetura
mos que, dentro  del cerebro, las agencias con d iversas  ta re a s  h ab i tu a lm en te  están  
re s t r in g idas  a com unicarse en tre  sí sólo m ed ian te  cuellos de botella neurológicos 
[subrayado nuestro] (es decir, conexiones en tre  can tidades  re la t iv am e n te  pequeñas  
de u n idades  que es tán  especial izadas para  cumplir funciones de reconocimiento y 
m em oria  simbólicas)". Pero si estos cuellos de botella son esenciales p a ra  las activi
dades simbólicas, p re s u n ta m e n te  exis ten  tam bién  en las m en tes  artif iciales, de mo
do que no queda claro por qué son neurológicas en vez de ser rasgos de la a rqu itec
tu ra  cognitiva abs tracta .

4 J e r ry  Fodor tam bién  ha explorado esta  idea, aun qu e  en otro contexto. Véase 
Fodor: The Modularity oíMind.



nes  d i s t r i b u i d as  de modo  un ifo rme .  Sin  em ba rgo ,  dicha un i fo rm i 
dad  r e s t r i n g i r í a  la a p t i t u d  p a r a  c o m b in ar  p r o d u c t i v a m e n t e  las ope
r a c i o n e s  de  l a s  a g e n c i a s  i n d i v i d u a l e s .  C u a n t o  m á s  d i s t r i b u i d a s  
es t é n  es t a s  o p er a c i o n e s ,  m á s  difícil  s e rá  m a n t e n e r l a s  ac t i v as  al 
m is mo  t i e mp o  s in  m u t u a  in te rfe renc ia .  Es to s  p r o b le m a s  se ev i t an  
si ex i s t en  m e c a n i s m o s  p a r a  m a n t e n e r  a las d iv e r sa s  age n c i as  en 
m u t u o  a i s l a m ie n to .  Las  ag enc ias  i n t e r a c t ú a n ,  pero a t r a v é s  de co
n ex iones  m á s  l i m i ta d a s ,  como las que son t íp icas  del p ro ce sa m ie n to  
se cuenc ia l  y  s imbólico.

Los de ta l l e s  de este enfoque son d i scut ibles ,  por  cierto.  Pe ro  la 
i m a g e n  g en er a l  de la m e n t e  no como u n a  en t id a d  un i f i cada  y  h o m o 
génea,  ni s iqu ie ra  como u n a  ag l om era c i ón  de e n t id ad es ,  sino como 
u n a  ag l om era c i ón  desun i f i cada  y  h e t e ro g é n e a  de rede s  de procesos,  
no sólo pa rece  a t ra c t i v a  s ino acorde con la ex per ienc ia  a c u m u l a d a  
en todos  los ca m pos  de l as  c i encias  cogn it ivas.  O b v i a m e n t e  p ode 
mos a n a l i z a r  d icha sociedad en m á s  de un  nivel .  Aquel lo  que opera  
como a g e n c i a  — es decir ,  u n a  a g l o m e r a c i ó n  de a g e n t e s — p o dr ía  
operar ,  si c a m b ia m o s  de enfoque,  como un solo ag en te  den t ro  u na  
agenc ia  mayor.  I n v e r s a m e n t e ,  lo que opera  como ag en t e  se podr ía  
ver,  si a f i na mos  la r e so luc ión  de n u e s t r o  foco, como u n a  agenc ia  
co n s t i tu id a  por m u ch o s  agen t es .  As im is m o ,  el nivel  de focal ización 
escogido d e t e r m i n a r á  qué es lo que  ope ra  como sociedad.

To mem os  un ejemplo.  M i n s k y  com ienza  su l ibro sobre la "so
c iedad  de la m e n t e"  con el e j emplo de un ag en te  cuya espec ia l idad  
es co ns t ru i r  t o r re s  a p a r t i r  de b lo ques  pe queños .  Pe ro  p a r a  con s 
t r u i r  u n a  to r r e  es preci so inic iar  la tor re ,  a ñ a d i r  nuev os  b loques  y 
decidi r  cu án do  t e rm i n a r .  Por  ende,  es t e a g en t e  ("Const ructor")  n e 
ces i t a  la a y u d a  de los s u b a g e n t e s  "comenzar" ,  "añad ir " ,  y  " t e r m i 
na r" ,  y  e s tos  s u b a g e n t e s  n e c e s i t a n  a u n  m á s  a g e n t e s ,  t a l e s  como 
"hal lar" y  "recoger".  Si q u e re m o s  p e n s a r  en "Const ruc to r"  como un 
solo a g en te  (un h o m ú n c u lo ,  quizá  do tado  de vo lu n ta d ,  que rea l i za  
actos),  "Cons t ruc to r"  es aque l lo  que ac t iva  a todos  estos  ag en tes .  
Desd e  el p u n t o  de v i s t a  e m e r g e n t i s t a ,  s in em bar go ,  todos  los a g en 
tes  se c o m b i n a n  p a r a  p r od uc i r  a "Cons t ruc to r"  como u n a  agenc ia  
que con s t r u y e  tor res .

La sociedad de la m e n t e  de M in s k y  y  P a p e r t  no se in te re sa  en 
el aná l i s i s  de la exp er ienc ia  d irecta.  Pe ro  Minsky,  en su p opu la r  li
bro,  r e c u r r e  a u n a  g a m a  de l i c io sa me nt e  am pl ia  de exper i enc ias  h u 
m a n a s ,  desde j u g a r  con b loques  de j u g u e t e  h a s t a  ser  un  individuo 
consc ien te  y  capaz  de in t rospección.  En  m u ch o s  sen t idos ,  la obra  de 
M in s k y  es u n a  p ro lo n g a d a  m e d i t ac ió n  sobre las c i encias  cogn it ivas 
y  la exp er ienc ia  h u m a n a ,  u n a  me di ta c i ó n  co n s a g ra d a  a lo " subper 
sonal"  que s in e m ba rg o  p ro cu ra  no p e r d e r  de v is t a  lo p e r s o n a l  y  lo 
exper ienc ial .  Por m o m e n to s  M i n s k y  in t u y e  el p a re n t e s c o  en t re  sus



ideas  y  la t r a d ic ió n  b u d i s t a ,  pue s  co mien za  sei s de sus  p á g i n a s  con 
c i tas  del B u d a . 5

Sin em ba rg o ,  M i n s k y  no s igue la p is t a  que s u g i e r e n  sus  p ro 
p ias  ci tas.  En  cambio ,  a rg u y e  que,  a u n q u e  en las c i encias  cogn it i 
v a s  no h ay  esp ac i o  p a r a  un  y o  con e x i s t e n c i a  r ea l ,  no p o d e m o s  
des i s t i r  de n u e s t r a  convicción de que existe.  Al  f inal  del l ibro,  la 
ci encia y  la expe r ien c ia  h u m a n a  se e sc inden.  Y, como no po de mo s  
escoger  en t r e  am b a s ,  q u e d a m o s  en u n a  s i t ua c i ón  de esqu izofrenia  
en la cual  e s t am o s  "condenados"  (por n u e s t r a  configuración) a cree r  
en algo cuya v e rd a d  i gn o ra m o s  (nues t ro  yo  per sonal ) .

Enf a t i ce mo s  que esta  co nsecuenc ia  no ap are ce  sólo en Minsky.  
Como he m o s  vis to  al c o m e n t a r  a J a c k e n d o f f  en el capí tulo  3, el cog
n i t iv i s mo  nos obliga a s e p a r a r  la cognición como r e p r e s e n t a c i ó n  de 
la cognición como conciencia ,  y  con ello nos  conduce i n e v i t a b l e m e n 
te a la conclus ión de Jackendoff :  "La conciencia  no s irve  p a r a  n a 
da". En vez de co ns t ru i r  un p u e n t e  g en u in o  en t r e  la m e n t e  co m p u 
ta c iona l  y  la m e n t e  fenomenológica ,  J a c k e n d o f f  se l im i ta  a r ed uc i r  
la s e g u n d a  a u n a  m e r a  "proyección" de la p r i m er a .  No o b s ta n t e ,  el 
p ropio J a c k e n d o f f  seña la :  "La conciencia  es d e m a s i a d o  i m p o r t a n t e  
en n u e s t r a  v ida  — d em a s i ad o  a t r a c t i v a — p a r a  co n s id e r a r l a  i ns e r v i 
b le" .6 U n a  vez  m á s ,  la ciencia y  la expe r ien c ia  h u m a n a  q u e d a n  es 
c indidas .

Sólo p o d r e m o s  ev i t a r  e s t e  t r a n c e  a m p l i a n d o  el h o r i z o n t e  de 
l as  c i encias  cogn i t ivas  p a r a  inc lu i r  un aná l i s i s  abie r to  de la ex pe 
r i enc ia  h u m a n a .  Al  f inal  de este  capí tulo  a b o r d a r e m o s  n u e v a m e n t e  
el p r o b le m a  de Minsky.  Por  aho ra ,  c o m e n t a r e m o s  la idea de socie
dad y  l as  p ro p ie d ad es  e m e r g e n t e s  en dos d isc ip l inas  que e x a m i n a n  
la exper ienc ia  desde  p e r s p ec t iv as  aj enas  a las c i encias  cogni t ivas:  
h a b l a r e m o s  b r e v e m e n t e  del ps ico aná l i s i s  y  con m a y o r  ex t en s ió n  de 
la t r a d ic ión  de la p res en c i a  p lena /conc ienc ia  ab ier t a .

La so c i e d a d  de r e la c io n e s  ob jé ta le s
D en t r o  del ps ico aná l i s i s  ha su rg ido ,  a p a r t i r  de la t eo r ía  freu- 

d ia n a ,  u n a  es cu e l a  n u e v a  y  t a n  d i f e re n t e  que  se ha h a b l a d o  de 
cambio de p a r a d i g m a . 7 Se t r a t a  de la t eo r í a  de l as  r e l ac io ne s  objé
t a l e s .  F r e u d  ya  h ab ía  an t i c ipa do  es ta  t eo r í a  en fo rma  e m br io n ar i a .  
P a r a  Fr eu d ,  el su peryó  der iva  de la " inte rna l i zac ión"  de la m o ra l i 

5 Minsky: The Socíety ofMínd, págs.  44-45, 54, 97, 134, 184.
6 Jackendoff: Consciousness and the Computational Mind.
7 Kuhn: The Structure o f Scientific Revolutions, U nivers i ty  of Chicago Press, 

1970.



dad p a r e n t a l  como u n a  f i gura  p a t e rn a .  F r eu d  t a m b i é n  comentó  es 
t ad os  psicológicos específicos — como el proceso de due lo— a l u d i e n 
do a las r e l ac i on es  en t r e  el yo  [self] y  ese p a d re  i n t e r n a l i z ad o .  La 
t eo r í a  de las r e l ac i on es  objéta les  am pl í a  e s t a  idea p a r a  a b a r c a r  to 
do el des a r ro l lo  psicológico y  p a r a  a c t u a r  como m ar co  expl i cat ivo 
del c o m p o r t a m ie n t o  adul to .  En la t eo r í a  de las r e l ac iones  objétales  
(Melan ie  Klein,  por  e j emplo) ,8 el p roceso bás ico de evolución de la 
m e n t e  cons is t e  en la i n t e r n a l i z a c i ó n  de d ive r sos  asp ec tos  de u na  
v a s t a  g a m a  de p e r s o n as .  Fa i rb a i rn 9  l lega al ex t r em o  de re fo rm u la r  
el concepto de mot iva c ión  en t é r m i n o s  de re lac iones  objétales;  pa ra  
F a i r b a i r n ,  el i m p u l s o  m o t i v a d o r  bás ico  de los h u m a n o s  no es el 
p r inc ip io  del p lace r  s ino la n ec es id ad  de fo rmar  re laciones .  Horo-  
w i t z 10 en la za  la t eo r í a  de las r e l ac i on es  objétales  con las ci encias  
cogn i t ivas  des c r i b ie nd o  las r e l a c i on es  objétales  i n t e r n a l i z a d a s  co
mo e s q u e m a s  i n t e r p e r s o n a l e s .  Su s  e s q u e m a s  y  s u b e s q u e m a s  se p a 
rece n  mu ch o  a a g en t es  m in s k ia n o s .

La con vergenc ia  del ps icoaná l i s i s  — como teor ía  de las r e l ac io 
nes  ob jé ta les— y  del concepto de la m e n t e  como sociedad — en la 
in t e l i g e n c ia  a r t i f i c i a l— es s o r p r e n d e n t e ;  T ur k le  s u g i e r e  que esta  
co nvergenc ia  pu ed e  ser  benef iciosa p a r a  a m b o s . 11 Se ha cr i t icado 
m u ch o  a la t eo r í a  de las  r e l ac iones  objétales  por rei f icar  procesos 
m e n t a l e s  f luidos e i n t e r d e p e n d i e n t e s  en u n a  i m a g e n  de estructu
ras m e n t a l e s  e s t á t i c a s  e i n d e p e n d i e n t e s . 12 S in  e m b a r g o ,  en la 
sociedad de la m e n t e  — donde  u n a  agenc ia  e m er g e  a p a r t i r  de a g en 
tes ,  como en n u e s t r o  ejemplo an t e r i o r  de "Cons tructor"  — , es m a n i 
f i es to  que uno  pu ed e  e s t r u c t u r a r  dicho s i s t em a  con cep tua l  e incor
pora r  s in rei f icación cier tos  a spec tos  de la d e s u n i d a d  de la m e n t e  
hac ia  los cua les  a p u n t a  la t eo r ía  de las r e l ac iones  objétales.  Es n o 
tab le  que la t eo r í a  de los e s q u e m a s  i n t e r p e r s o n a l e s  de Horowi tz  se 
h ay a  podido r e f o rm u la r  bajo el a t u e n d o  de ese modelo conex ioni s t a.

En  este l ibro nos re s u l t a  de p a r t i c u l a r  in te ré s  el hecho de que 
el ps icoaná l i s i s  no es sólo u n a  t eo r í a  sino u n a  p ráct ica .  Los p ac ie n
tes p e r t u r b a d o s  que a cu d en  a un t e r a p e u t a  de re l ac iones  objétales  
a p r e n d e n  a ex p lo ra r  la m e n t e ,  la co nd uc ta  y  las  emoc iones  en t é r 
min os  de re lac iones  objétales :  a p r e n d e n  a ver  sus  r eacc iones  como 
ag en te s  in te rn a l i z ad o s .  Nos p r e g u n t a m o s  si esto les induce  a cu es 
t io n ar  su sent ido  del yo,  a u n q u e  es im p ro b ab le  que ello ocur ra  en el 
con tex to  cu l tu ra l  ac tua l .  En  G r a n  B r e t a ñ a  y  A m é r i c a  del N or t e ,  el

H. Segal: Introduction to the Work o f Melanie Klein.
Greenburg  y Mitchel: Object Relations in Psychoanalytic Theory.
Horowitz: Introduction to Psychodynamics.
Turkle: "Artificial Inte ll igence and Psychoanalys is" .
Schafer: A New Language for Psychoanalysis.



ps icoaná l i s i s  e st á  do mi n ad o  por la p s i q u i a t r í a ; 13 se lo ve m á s  como 
u n a  m e di c i n a  que como un  medio  de o b te n er  conoc imien tos  ace rca  
de la n a t u r a l e z a  de la m e n t e .  Se  su po n e  que un  logrado  aná l i s i s  de 
re l ac iones  objétales ,  como cua lq u i e r  otro aná l i s i s ,  e s t á  d es t in ad o  a 
me jor a r  al pacien te :  vo lver lo m á s  funcional ,  a f inar  sus  r e l ac iones  
objétales  y  b r i n d a r l e  m a yo r  confort  emoc ional ;  no es tá  d es t i n ad o  a 
logra r  que se p re g u n te :  "¿No es r a r o  que yo  p e r s iga  t a n  e m p e ñ o s a 
m e n t e  mis r e l ac iones  objétales  y  m i confort  cu and o  sólo soy un con

j u n t o  de e s q u e m a s  de re lac iones  objé tales? ¿Qué  está  pa sa n d o? "  En 
t é r m i n o s  m á s  g e n e ra l e s ,  es ev i de n te  que el an á l i s i s  de l as  r e l ac io 
nes  objétales ,  como o t ra s  t r a d ic io n es  co n te m p l a t i v a s ,  ha d esc u b ie r 
to la cont rad icc ión  en t r e  la fal ta de yo [self] que se r eve l a  en el a n á 
l isis y  n u e s t r o  "yoísmo".  Sin em ba rg o ,  no es ev i den te  que el psicoa
ná l i s i s  (y m u ch o  m e n o s  la t e o r í a  de las r e l ac i on es  objétales)  h ay a  
enf ren ta do  o reconocido  p l e n a m e n t e  dicha  cont rad icc ión.  La t eor ía  
de las r e l ac iones  objéta les  pa rece  ac e p t a r  la mot iva c ión  bás ic a  (el 
apego  básico)  del "yoísmo" en se n t i d o  l i t e r a l  y  e m p l e a  d e s c u b r i 
mi en to s  anal í t i cos  ace rca  de la d e s u n i d a d  yo ica  p a r a  a t e n d e r  a las 
d e m a n d a s  del yo. Como el ps icoaná l i s i s  de re lac iones  objéta les  no 
abor da  esta  con t rad icc ión bás ica  — la fal ta de un yo  u n i t a r i o  en la 
exper ienc ia ,  c o n t r a p u e s t a  al em peñ o  en a f e r ra r s e  al y o — , la a p e r 
t u r a  que es posible en el aná l i s i s ,  a u n q u e  p re s e n t e  en todo el psico
aná l i s i s  y  p a r t i c u l a r m e n t e  en la t e r a p i a  de re lac i on es  objétales ,  es 
l im i ta da .  Q uiz ás  el an á l i s i s  l a c a n i a n o  p r e s e n t e  u n a  excepción en 
E u ro pa ,  y  tal  vez h ay a  g a n a d o  a s ce n d i en te  y  no to r i ed ad  g ra c i as  a 
e l lo .14 Como dec í am os  an te s ,  s in em ba rg o ,  u n a  d iscus ión  m á s  com
ple ta  sobre esta  t e n d e n c ia  f a s c i n an te  t r a s c i e n d e  los a l cances  de es 
te l ibro.  Volvemos  n u e v a m e n t e ,  pues ,  a la p re s en c i a  p lena /co nc ie n
cia ab ie r t a  y  las  exposiciones  del A b h i d h a r m a .

Origen c o d e p e n d i e n t e
¿Cómo h ay  coherenc ia  en n u e s t r a s  v id as  si no t e n e m o s  yo? Si 

no t e n e m o s  yo,  ¿cómo c o n t i n u a m o s  p e n s a n d o ,  s in t i e ndo  y  a c tu an d o  
como si lo t u v i é r a m o s ,  s i e m p re  p ro c u ra n d o  re a l z a r  y  de fender  ese 
yo  inh a l l a b le ,  no e x p e r i m e n t a d o ?  ¿Cómo y  por  qué h ac e r  que cada  
or igen m o m e n t á n e o  de cada e l em en to  de la exper ienc ia ,  los cinco 
ag re g ad o s  y  los f actores  m e n t a l e s ,  s u ced a  t e m p o r a l m e n t e  al otro 
pa ra  co ns t i tu i r  mode los  r e c u r r e n t e s ?

13 Turkle: Psychoanalytic Politics.
14 P ara  un notable ejemplo de a p e r tu ra  en el viaje psicoanalítico, véase Marie: 

L'Experíence psychoanalytique, París ,  Auber, 1990.



Se dice que en la v í s p e ra  de la i lu m in ac i ó n  el B u d a  descubr ió  
no sólo la m o m e n t a n e i d a d  del d e s p e r t a r  de los ag reg ado s ,  sino t a m 
b ién todo el edificio de la ca u s a l id ad  — la e s t r u c t u r a  c i rcu la r  de m o 
delos h a b i t u a l e s ,  la ca den a  cuyos es la b on es  cond ic ionan  los d em ás  
y  son condicionados  por el los— que cons t i tuy e  el modelo de la vida 
h u m a n a  como u n a  i n c es an te  b ú s q u e d a  c i rcu lar  p a ra  an c l a r  la ex pe
r i enc ia  a un  yo fi jo y  p e r m a n e n t e .  E s ta  intu ic ión  se des ignó con la 
p a l a b r a  s á n s c r i t a  pratityasamutpada, que  s igni f i ca l i t e r a l m e n t e  
"d ep en d en c i a  (pratiya) r e s p ec to  de cond ic iones  que t i e n e n  v a r i os  
o r ígenes  (samutpada)". U s a r e m o s  el t é r m i n o  "origen codepend ien-  
te" porq ue  esa g losa ex pr esa  b ien  la idea — famil i ar  en el contexto 
de las sociedades  de la m e n t e — de l as  p ro p ie d ad es  e m e r g e n t e s  de 
los ag reg ad os ,  t r a n s i t o r i a s  pero r e c u r r e n t e s . 15

Es te  cí rculo se l l a m a  t a m b i é n  Ru ed a  de la Vida  o R u ed a  del 
K a rm a .  El  k a r m a  es un  t e m a  con u n a  l a rg a  h is to r i a ,  t a n to  an te s  
como des p ué s  del bu d i sm o ,  y  se le ha co ns ag rad o  un  i nge n t e  e sfuer
zo de e r u d i c i ó n .16 La p a l a b r a  karma t a m b i é n  se ha abie r to  camino  
en el v o ca b u la r io  occ iden ta l  c o n t e m p o r á n e o ,  do nde  g e n e r a l m e n t e  
se u sa  como s in ó n im o  de dest ino  o p r ed es t ina c i ón .  Por  cierto éste 
no es el s ignif icado de k a r m a  de n t ro  del bud i smo .  K a r m a  co n s t i tu 
ye  u n a  descr ipción  de la c au s a l id ad  psicológica,  de cómo los há b i tos  
se fo rm an  y  se p e r p e t ú a n  en el t iempo .  El r e t r a t o  de la R u ed a  de la 
Vi da  se p r o p o n e  m o s t r a r  cómo a c t ú a  la c a u s a l i d a d  k á r m i c a .  El 
énfas is  en la ca u s a l id a d  es ce n t ra l  en la t r ad ic ió n  de la p resenc i a  
p lena /conciencia  ab ie r t a  y  como tal  es co mpa t ib le  con n u e s t r a  s en
s ib i l idad  científ ica m o d er n a ;  en el caso de la p res en c i a  p le na /con
ciencia ab ie r t a ,  s in em ba rg o ,  se t r a t a  de un  aná l i s i s  causa l  de la 
experiencia d ir ecta ,  no de la ca u s a l id ad  como fo rma de l e ga l idad  ex
te rn a .  La p reo cu pac ió n  t a m b i é n  es p ra g m á t i ca :  ¿cómo se pued e  u t i 
l izar  la co m p re ns ió n  de la ca u s a l id ad  p a r a  r o m p e r  las  ca d e n a s  de 
la m e n t e  que nos cond ic iona (una idea m u y  c o n t r a r i a  a la p opu la r  
noc ión  del k a r m a  como p r e d e s t in a c i ó n )  y  p r o m o v e r  la p re s en c i a  
m e n t a l  y  la ap re h e n s i ó n ?

Ha y  doce es l abo ne s  ( l l amados  nidanas ) en la ca d en a  c i rcu lar  
(la s i t u a c i ó n  e s t r u c t u r a l  i n d i c a d a  en la f igura  6-1). El cí rculo es 
u n a  e s t r u c t u r a  ana l í t i ca  que se pued e  u t i l i z a r  p a r a  descr ibi r  acon-

15 Las referencias ya ci tadas  al A bh id h arm a tam bién  b r in d an  información sobre 
el origen codependiente [co-dependent arising] (pratityasamutpada). Véase el capí
tulo 4, nota 5. Hay sugeren tes  exposiciones sobre la R ueda de la Vida en Trungpa: 
Karma Seminar; y S. Goodman: "S ituational P a t te rn in g " . El ú lt imo in ten ta  la ardua 
t a re a  de t raduc ir  la Rueda al lenguaje  fenomenológico, pero en el in tento  a l te ra  b a s 
t a n te  el sentido original.

16 Véase por ejemplo O 'F laherty: Karma and Rebirth in Classical indian Tradi- 
tions, y Neufeldt: Karma and Rebirth.
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Figura 6.1. El origen codependiente como Rueda de la Vida.

t ec i m i en t o s  de c u a l q u i e r  durac ió n ,  desde  un  solo m o m e n t o  h a s t a  
u n a  v ida  en te ra ,  o, en la pe r s p ec t iv a  b u d i s t a ,  m u c h a s  v idas .  M e t a 
f ó r i cam en te ,  po de m o s  deci r que es tos  mot ivos  t i e n e n  un c a r á c t e r  
fractal :  los m is m o s  mode los  se r e p i t e n  a u n q u e  modi f ique mo s  la e s 
cala de obse rvación  en v a r i os  ó r de nes  de m a g n i t u d .  Los doce es la 
bone s  i n t e r d e p e n d i e n t e s  son:



1. Ignorancia
La ign o ra n c i a  es el f u n d a m e n t o  de t oda  acción causa l  k á r m i -  

ca. Signif ica ignorar ,  no saber ,  la(s) verdad(es )  ace rca  de la n a t u r a 
l eza de la m e n t e  y  la r ea l i dad .  En el m a te r i a l  co m e n t ad o  h a s t a  a h o 
ra,  ello significa ig n o ra r  — igno ra r  en la exp er ienc ia  p e r s o n a l — la 
ca renc ia  de yo. T a m b i é n  a lude  a las confusiones — las p e r s p ec t iv as  
y  em oc iones  e r r ó n e a s  p ro c e d e n t e s  de la c re enc ia  en un  y o — que 
s u r g e n  de esa ignoranc ia .  Por  ende,  t a m b i é n  se podr ía  t r a d u c i r  co
mo desconcie rto .  (En fo rm ulac ion es  po s te r io res  llegó a inc lu i r  o tras  
v e r d a d e s  ace rca  de l as  cuales  podía  ser  i g n o ra n t e  un ser  s in t i e n te  
(véanse los capí tulos  10 y  11).

2. Acto volitivo
Por ignoranc i a ,  uno  ac t úa  c reyendo  en un yo.  Es decir,  en el 

e s t ad o  ayoico no h ay  actos  c e n t ra d o s  en el yo. Por  i gn o ra n c i a  de 
que no exi st e un  yo,  nace el im pu lso  hac ia  actos  h a b i t u a l e s  y  r e p e 
t i t ivos  b as ad o s  en un yo. La i gn or anc ia  y  el acto voli t ivo son el fun
d a m e n t o ,  las cond ic iones  p re v ia s  — a veces  l l a m a d a s  cond ic iones  
p a s a d a s — que g e n e r a n  los ocho es l ab one s  s igu ie n te s  (es decir, del 
t e rce ro  al décimo).  Si  es t e e s q u e m a  anal í t i co se u t i l i za  pa ra  h ab la r  
de los e s l a b on es  que s u r g e n  en el t i e mp o ,  se dice que es tos  ocho 
c o m p r e n d e n  la s i tu ac i ón  actual .

3. Conciencia
La concienc ia  a lu de  al s en t i r  en g en er a l ,  al e s t ad o  d u a l i s t a  

que desc r ib imos  como qu in to  agr egado .  P u ed e  signi fi car  el co mi en 
zo de la conciencia  en la v ida  de un ser  s in t i en te  o el p r i m e r  m o 
m e n t o  de conciencia  en c u a l q u i e r  s i t uac ión  dada .  Recor de mos  que 
la conciencia no es la ú n ic a  m o d a l i d a d  de conocimien to ;  uno  nace 
i n s e r t a d o  en un  i n s t a n t e  o en u n a  v ida  de conciencia ,  y  no de s ab i 
dur ía ,  a caus a  de actos  vol i t ivos  que se b a s a b a n  en la ignoranc ia .  
En cuan t o  al o r igen  de un  m o m e n to  p a r t i c u l a r  de la conciencia ,  su 
fo rma  p rec i sa  (cuál de l as  seis  b as es  s en s qr ia le s  la o r igina,  si es 
a g ra d a b l e  o d e s a g r a d a b l e ,  etc.) e s t á  cond ic ionada  por las semi l l a s  
s e m b r a d a s  por los actos vol i t ivos del e s l abón  anter ior .

4. El complejo psicofísico
La conc iencia  r e q u i e r e  la u n ió n  de un  cuerpo  y  u n a  m ent e .  

Los m o m e n t o s  de conciencia  de u n a  s i tu ac ión  da da  p u e d e n  g ra v i t a r  
hac ia  un ex t r em o u otro del complejo psicofísico: la conciencia  p u e 
de ser  p r i m o r d i a l m e n t e  s e n s o r i a l ,  o p u ed e  se r  p r i m o r d i a l m e n t e  
m en ta l .



5. Los seis sentidos
La poses ión de un cuerpo  y  u n a  m e n t e  significa la poses ión  de 

los seis sen t idos .  A u n  l as  s i tu ac i o n es  b reves ,  como comer  un t rozo 
de fruta,  in v o lu c r an  m o m e n t o s  de cada  u n a  de las  seis  conciencias  
sensor ia les :  uno  ve,  oye, sab orea ,  hue le ,  toca y  p iensa.

6. Contacto
Tener  los seis  sen t idos  significa que ex is t e  la ap t i t u d  de cada 

sen t ido  p a r a  es t ab lec e r  con tac to  con su campo  sensor ia l ,  su objeto 
aprop iado .  Como s e ñ a l a m o s  en el cap í tu lo  4, cu a l q u i e r  m o m e n t o  de 
la conciencia su po n e  contacto en t r e  el sen t ido  y  su objeto (el con ta c 
to es ún  factor  m e n t a l  o m n i p r e s e n t e :  v é a s e  el A p é n d ic e  IV): s in 
con tacto,  no h ay  ex per ienc ia  de los sent idos .

7. Sensación
La sen sac ión  — gra ta ,  i n g r a t a  o n e u t r a — su rg e  del contacto.  

Toda exper i en c ia  t i ene  u n a  t o n a l i d a d  sen sor ia  (por ejemplo,  la s e n 
sación  es t a m b i é n  un  factor  o m n i p re s en te ) .  La s en sa c i ón  se b as a  en 
uno  de los seis  sen t idos .  En la sensac ión ,  un o  a fron ta  el m u n d o :  en 
l engua je  f enomenológico,  se podr ía  decir  que nos h a l l a m o s  arroja
dos en el m un do .

8. Afán
El afán nace  de la sensac ión .  A u n q u e  h ay  un sinf ín de fo rmas  

específ icas del  afán (84.000 en un  s i s t e m a) ,  la fo rma bás ic a  es el 
deseo de lo a g ra d a b l e  y  el r e pu d io  de lo d e s a g ra d a b l e .  El afán es 
u n a  reacc ión a u t o m á t i c a  y  f u n d a m e n t a l .

El afán es un  e m p a l m e  de g r a n  i m p o r t a n c ia  en la ca d en a  de 
la caus a l ida d .  H a s t a  aho ra ,  los e s l abones  se des l i z an  a u t o m á t i c a 
m e n t e  a p a r t i r  del  co n d ic io na mi en t o  pas ado .  En este p un t o ,  s in e m 
bargo ,  la p e r s o n a  co nsc ien te  pu ed e  h a c e r  algo al r espec to :  pued e  
cor ta r  la caden a ,  o dejar l a p a s a r  h a s t a  el s ig u ie n te  e s l abón  (apego).  
La m a n i p u la c ió n  del afán d e t e r m i n a  las po s ib i l idades  de p e r p e t u a 
ción o de cambio.

Es un ejercicio t r ad ic io n a l  ab o r d a r  la c a d en a  del o r igen  code- 
p en d ie n t e  en a m b a s  d irecciones,  hac i a  a d e l a n te  y  hac ia  a t r ás .  Co
mo este ejercicio co munica  b ien  la cua l idad  de em e rg e n c i a  codepen-  
d ien t e  de este aná l i s i s  causa l ,  m o s t r a r e m o s  lo que ocur re  cuand o  
re t ro ce d em o s  en n u e s t r o  r a z o n a m i e n t o  a p a r t i r  del p u n t o  del afán: 
el afán de p lacer  r eq u i e r e  que h a y a  s en s ac io n es  sen sor ia les :  p a r a  
t e n e r  sen sa c i one s ,  debe h a b e r  con tacto con los objetos de los s e n t i 
dos: p a r a  e s t a b le ce r  con tacto con los objetos de los sent idos ,  deben 
exi st i r  l as  seis  f acu l t ades  sensor ia les :  p a r a  que e x i s t a n  l as  seis fa
cu l t a de s  sens or i a l es ,  se r e q u i e re  la t o ta l i da d  del o rg an i s m o  psicofí-



sico; p a r a  que h ay a  o rg an i s m o  psicofísico, t i ene  que h a b e r  conc iencia.

9. Apego
El afán h a b i t ü a l m e n t e  conduce al apego y  al a f e r ram ie n t o .  El 

apego no a lude  sólo a a f e r ra r se  a aquel lo  que no se t i ene  y  a los d e 
seos,  s ino a la ave r s ió n  por lo que se t i ene  y  de lo cual  uno  desea li
be ra r se .

10. Devenir
El apego d e s e n c a d e n a  a u t o m á t i c a m e n t e  la r eacc ión  hacia  el 

devenir ,  hac ia  la fo rmac ión  de u n a  n u e v a  s i tu ac ió n  en el futuro.  
Las  t e n d e n c i a s  y  supos i c ion es  n u e v a s  se conf iguran  por el efecto 
ac u m u l a t i v o  de los s iete mot ivos  prev ios ,  a la vez  pu es t os  en mov i 
m ie n t o  por un  acto voli t ivo b a s a d o  en la ignoranc ia .  El dev en i r  ini 
cia la fo rmac ión  de modelos  n u ev os  que se t r a s l a d a n  a s i t uac io nes  
fu tu ras .

11. Nacimiento
En el na c i m ie n to ,  nace al f in u n a  s i tuac ió n  n u ev a ,  así  como 

u n a  nu ev a  m o d a l i d a d  de ser  en esa s i tuación .  A es ta s  a l t u r a s  uno 
a p r e h e n d e  la c a d en a  causa l  y  desea  h ac e r  algo al r especto .  Aq uí  es 
donde  los f i lósofos occidenta les  h a b l a n  de akrasia ( f laqueza de v o 
lun t ad) .  I r ó n i c a m e n t e ,  en la v ida no rm al ,  cuand o  uno  d es p ie r t a  a n 
te u n a  s i tuac ió n  y a  ha pasado el pu n t o  en que se pue de  hace r  algo 
al r especto .  El n a c im ie n to  d en t ro  de u n a  n u ev a  s i tuación ,  a u n q u e  
sea a g ra d ab l e ,  s i e m p re  t i ene  un c roma  de in c e r t id u m b re .

12. Decadencia y  muerte
Don de  h ay  n a c i m ie n to ,  hay  m u e r te ;  en c u a l q u i e r  proceso de 

o rigen,  la d iso luc ión  es inev i t ab le .  Los m o m e n t o s  m u e r e n ,  l as  s i 
tu a c i on es  m u e r e n ,  las v idas  cesan.  A u n  má s  obvia que la tu r ba c ió n  
del n ac i m i en t o  es el su f r i mi en t o  (y la l a m e n t a c i ó n ,  como se dice) 
que e x p e r i m e n t a m o s  cuand o  las s i tu ac i o n es  o los cuerpos  enve je 
cen,  d ec ae n  y  m u e r e n .  En  es ta  c a d en a  c i rcu la r  de c a u s a l id ad ,  la 
m u e r t e  es el e s l abón  causa l  con el p róx imo ciclo de la cadena .  La 
m u e r t e  de un m o m e n to  de la exper ien c ia  es, de n t r o  del aná l i s i s  b u 
d is t a  de la cau sa l ida d ,  un  requ i s i to  causa l  p a r a  el or igen del m o 
m e n t o  s igu ien te .  Si  t od av ía  h ay  ig n o ra n c i a  y  confusión,  la r u e d a  
con t in ú a  g i r an do  sin cesar  de la m i s m a  m a n e ra .

El c í r cu lo  de la c o n d i c i o n a d a  e x i s t e n c i a  h u m a n a  se l l a m a  
samsara, que se v i su a l i z a  como u n a  ru e d a  de la exi s t enc ia  que rota  
p e r p e t u a m e n t e ,  i m p u l s a d a  por  u n a  i n c es an te  caus ac ión  e impreg-



n a d a  de insat is facción .  Ha y  m u c h a s  i m á g e n e s  v iv i das  y  t r a d i c i o n a 
les p a r a  el samsara: u n a  nav e  p e r d id a  en al ta  m a r  d u r a n t e  u n a  b o 
r r a s c a ,  un  ciervo a t r a p a d o  en la r ed  de los c a z a d o r e s ,  a n i m a l e s  
hu y e n d o  a la ca r r e ra  de un incendio  forestal .  Se g ú n  u n a  h i s t o r i a  
t r ad ic ion a l ,  el Buda ,  en la v í s p e ra  de su i lum ina c i ón ,  med i tó  sobre 
los doce es l ab o n es  de la c a d e n a  b u s c a n d o  un modo de ro m p e r la .  
N a d a  se podía h ac e r  ace rca  del pasado ;  es impos ib le  r e g r e s a r  pa r a  
e l i m in a r  la ign o ra n c i a  y  los actos  vol i t ivos  p re té r i tos .  Y como uno  
es tá  vivo y  t i e ne  un o rg an i s m o  psicofísico y  seis  ca m pos  s e n s o r i a 
les,  el con tac to  con objetos es inevi t ab le .  T a m b i é n  son inev i t ab les  
los e s t a dos  de s en sac ió n  que g e n e r a n  los sen t idos ,  y  el co ns ec u en te  
afán.  ¿Pero  debe el afán conduc i r  al apego?

A es ta s  a l t u ra s ,  r e z a n  a l g u n a s  t r ad ic io n es ,  el B u d a  formuló la 
t écn ica  de la p res en c i a  plena .  M e d i a n t e  u n a  p re s en c i a  a l e r t a  y  d i s 
c ip l in ad a  en cada  m o m e n t o ,  se pu ed e  i n t e r r u m p i r  la c a d e n a  del 
c o n d i c i o n a m i e n t o  a u t o m á t ic o ;  u no  p u e d e  no  ir a u t o m á t i c a m e n t e  
del afán al apego y  todo lo d em ás .  La i n t e r r u p c i ó n  de los modelos  
h a b i t u a l e s  der iva  en u n a  p re s en c i a  au n  m á s  p lena,  que de i n m e 
d ia to p e r m i t e  al p r a c t i c a n t e  u n a  m a y o r  a p e r t u r a  de conc iencia  y 
u n a  a p r e h e n s i ó n  del flujo y  reflujo de los f enó me nos  e x p e r i m e n t a 
dos. Por  eso la p res enc ia  p le na  es el ges to  fund ac i ona l  de l as  t r a d i 
ciones b u d i s t a s .

R e g r e s a r e m o s  b r e v e m e n t e  a n u e s t r a  fo rm ulac ión  teórica.  P r e 
g u n t á b a m o s  cómo puede  h a b e r  coherenc ia  en n u e s t r a s  v id as  a t r a 
vés  del t i e mp o  si no hay  yo. En el l e ngua je  de l as  soc iedades  de la 
m e n t e ,  la r e s p u e s t a  r es ide  en el concepto de em erg en c i a .  Así  como 
cua l qu i e r  agenc ia  em erg e  de la acción de ag en te s  ind iv id u a l es ,  los 
mode los  r e p e t i t i v o s  de los actos  h a b i t u a l e s  e m e r g e n  de la acción 
con jun ta  de los doce es labones .  Y así  como la ex is t enc ia  de la acción 
de cada ag en t e  sólo es definible en re lac ión  con los actos  de todos  
los d em á s ,  la operac ión  de cada uno  de los e s l ab one s  de la ca d en a  
de or igen co de p en d ie n te  d ep en d e  de todos  los d e m á s  es labones .  Co
mo en cu a l q u i e r  agencia ,  no exi st e un mode lo  h a b i t u a l  per se, ex
cepto en la operac ión  de los mot ivos  de los doce ag en te s ,  y  no ex i s 
t e n  los mot ivos  excepto en re lac ión  con la operación de todo el s i s t e 
ma cíclico.

Los b u d i s t a s  su e len  u t i l i z a r  karma p a r a  a l u d i r  a la fo rmación  
h i s tó r i ca  de d iver sos  mode los  y  t e n d e n c i a s  en n u e s t r a  v ida .  E s ta  
ac u m u l ac i ó n  b r i n d a  c o n t in u id ad  al sen t ido  del yo,  t a n  ev ide n te  en 
la i rref l exiva v ida  cot id iana.  El p r i nc ipa l  mot ivo  y  sopor te  de este 
p roceso es el o m n i p r e s e n t e  facto r  m e n t a l  de la intención (véase 
Ap én d ic e  IV). La i n t en c i ó n  — en su fo rma  de acto vo l i t ivo— deja 
r a s t ro s  de sus  t e n d e n c ia s ,  por  así  decirlo,  en el r es to  de los factores ,  
m o m e n to  a m o m e n to ,  o r ig in and o  la ac u m u l a c i ó n  h i s t ó r i ca  de h á b i 



tos,  t e n d e n c i a s  y  r e ac c io n e s ,  a l g u n a s  s a n a s  y  o t r a s  p e r n i c i o s as .  
Cu a n d o  el t é r m i n o  "kar ma "  se u t i l i za  sin preci sión,  se ref i ere  a e s 
t a s  ac u m u l ac i o n es  y  sus  efectos.  En rigor,  s in em ba rgo ,  el k a r m a  es 
el proceso de i n t en c i ón  (acto voli t ivo),  la p r inc ipa l  condición en la 
a c u m u l a c i ó n  de exper ienc ia  h u m a n a  condicionada.

En m u c h a s  á r e a s  de la ciencia,  e s t a m o s  fami l i a r i zad os  con la 
idea de que la coherenc ia  y  el desa rro l lo  a t r a v és  del t i emp o  no i m 
p l i can n e c e s a r i a m e n t e  u n a  s u s t a n c i a  su by a c e n te .  En los cambios  
evolut ivos de la h i s t o r i a  de la vida,  los mode los  de las poblaciones  
a n i m a l e s  g e n e r a n  n u evo s  ind iv iduos  a p a r t i r  del p as ado  (lo cual  se 
ex pre sa  p a l p a b l e m e n t e  en la gen é t i ca  n u c l e a r  de la población)  y  a 
pa r t i r  de actos  p r e s e n t e s  ( conducta  de a p a r e a m i e n t o ,  que conduce 
a la de s ce n d en c i a  y  a las r ec o m b in ac io n es  gené t icas) .  Las  h ue l l a s  
de este proceso son las especies  y  subespec ies .  Pe ro en la lógica de 
la evolución d a r w i n i a n a  y  en el aná l i s i s  b u d i s t a  de la ex per ienc ia  
en el o r igen  codep end ien te ,  nos i n t e re s a  la t r a n s fo rm a c i ó n  del p a 
sado en fu turo por i n t e r m ed i o  de fo rmas  de t r an s ic ió n  que no t i e 
nen  s u s t a n c i a  p e r m a n e n t e .

Los ag en te s  de la c ad en a  de o r igen  condicionado son p rocesos 
b a s t a n t e  complejos .  P o d e m o s  p e n s a r  en ellos como si e s t u v i e r a n  
co mp u es to s  por s u b a g e n t e s ,  o, con m a y o r  preci sión,  como agenc ias  
c o m p u e s t a s  por agen te s .  En  la p res en c i a  p lena /conciencia  ab ie r t a ,  
desd e  luego ,  la lógica se c o n c e n t r a  en la e x p e r i e n c i a  i n m e d i a t a .  
¿ H a y  u n a  j u s t i f i c a c i ó n  e x p e r i e n c i a l  — o p r a g m á t i c a -  p a r a  i n c re 
m e n t a r  l as  capas  de agen c i as  en la sociedad de la cau sa l id ad ?

Anál is i s  de e l e m e n t o s  bás icos
Ya h em o s  vis to  (capí tulo 4) que un  m o m e n to  de conciencia  se 

descomp on e  en sujeto,  objeto y  los factores  m e n t a l e s  que los v in c u 
lan.  E s ta  e s q u e m a t i z a c i ó n  e s ta b a  p re s e n t e  en el A b h i d h a r m a  in i 
cial,  pero luego  se refino en u n a  t é cn ica  l l a m a d a  an á l i s i s  de e le 
m e n t o s  b á s i c o s , 17 que a l can zó  la c u m b r e  de su e l o cu en c i a  en el

17 N uestros  comentarios  de es ta  sección se b asan  en los siguientes  libros: Conze: 
Buddhist Thought in India; Grifíi ths: On Being Mindless; Guenther: Philosophy
and Psychology in the Abhidharma; Guenther:  From Reductionism to Creativity; 
G uenther y K aw am ura:  Mind in Buddhist Psychology; K alup ah an a :  The Principies 
o f Buddhist Psychology; Klein: Knowledge and Liberation; Rabten: The Mind and
its Functions; Sopa y Hopkins:  Practice and Theory o f Tibetan Buddhism; Stcher- 
batski:  The Central Conception o f Buddhism and the Meaning o f the Word "Dhar-
ma"; Trungpa: Glimpses o f Abhidharma.



Abhidharmakosa de V a s u b a n d h u . 18 (La c las i f icación  de fac to res  
m e n t a l e s  que p r e s e n t a m o s  en el A p én d ic e  IV es tá  t o m a d a  de su 
obra.)

El t é r m i n o  dharma significa "e l emento  básico" en sánsc r i to .  
Su sent ido  m á s  g en er a l  en un  con tex to  psicológico es "fenómeno",  
no en el sen t ido  k a n t i a n o  donde  los f enó me nos  se oponen  a los nú- 
m e n o s ,  s ino en el s e n t i d o  v u l g a r  de algo que se m a n i f i e s t a ,  se 
m u e s t r a  o se ha l l a  en la exper ienc ia .  En  un  sen t id o  m á s  t écnico,  
a lude  a u n a  p a r t í c u l a  específica y  ú l t im a ,  o un e le m en to  al que se 
l lega en un e x a m e n  anal í t i co .  En el aná l i s i s  de e l em en t o s  bás icos ,  
los m o m e n to s  de expe r ien c ia  (dha rm as )  se c o n s id e r a b a n  u n i d a d e s  
a n a l í t i c a m e n t e  i r r ed u c t ib le s ;  en re a l i d a d ,  se los l l a m a b a  r e a l i d a 
des ú l t i m a s ,  m i e n t r a s  que las cohere nc ias  de la v ida  co t id ia na  com
p u e s ta s  por esos e l em ent os  — u na  pe r s on a ,  u n a  ca sa — se d e n o m i 
n a b a n  r e a l i d a d e s  convenc ionales .

La idea de que la exper ienc ia ,  o aquel lo  que un  fenomenólogo  
l l a m a r í a  "mundo-v ida" ,  se pu ed e  d e s c o m p o n e r  en un  con junto de 
e l em ent os  m á s  f u n d a m e n t a l e s  t a m b i é n  co ns t i t u ía  — como re c o r d a 
rá el lector,  por el capí tulo  2— un e le m en to  cen t r a l  en el proyecto 
fen o me no ló g ico  de H u s s e r l .  E s t e  p ro ye c t o  f racasó  p o r q u e ,  e n t re  
o t ras  cosas ,  era p u r a m e n t e  ab s t r ac to  y  teórico.  El aná l i s i s  de e le
m e n t o s  bás icos ,  en cambio,  tuvo  m á s  éxito po rq ue  p a r t í a  de u n a  r e 
f l ex ión  ab ie r t a  y  co rporizada :  surg ió  como u n a  m a n e r a  de codificar 
e i n t e r p r e t a r  los r e s u l t a d o s  del e x a m e n  de la expe r ien c ia  s eg ún  la 
p res en c i a  p lena /conc ienc ia  abie r t a .  Por  ende ,  a u n q u e  el aná l i s i s  de 
e l e m e n t o s  bá s ic os  rec ibió  c r í t i cas  d e m o l e d o r a s  de f i lósofos  como 
N a g a r j u n a  (véase el cap í tulo  10), pudo sobrev iv i r  como prác t i ca  v a 
l iosa,  a u n q u e  v i s t a  bajo o tra  luz.

En un nivel  m á s  t eórico,  los f i lós ofo s  re co n o ce rá n  a l gunos  p a 
ra lelos  en t re  el an á l i s i s  de e l em en to s  bás icos  y  la t r ad ic ión  an a l í t i 
ca y  r a c i o n a l i s t a  occiden ta l ,  t al  como es tá  e j empl if icada en Leibniz,  
Frege ,  Russe l l  y  el p r i m er  W i t t g e n s te i n .  En a m b a s  t r a d ic io n es  hay  
in t e ré s  en a n a l i z a r  los ag re ga do s  complejos  de l as  so c iedades  — t r á 
t e s e  de cosas  en el m u n d o ,  d e s c r i p c i o n e s  l i n g ü í s t i c a s  o lóg icas ,  
r e p r e s e n t a c i o n e s  m e n t a l e s ,  o exp er ienc ia  d i r ec t a— p ar a  d es co mp o 
ner los  en e l em en t o s  s im ples  y  ú l t imos .  Minsky ,  por ej emplo,  r evi ta-  
l iza e s t a  t r ad ic ión  an a l í t i ca  cu an do  escr ibe  que sus  "agen tes  de la 
me n t e"  p o d r ía n  ser  las t a n  b u s c a d a s  " ' par t í culas '  que. . .  n ec es i t a n  
l as  t e o r í a s  [de la m e n t e ] . 19 E s t e  r e d u c c i o n i s m o  casi  s i e m p r e  va

18 Única obra completa de Vasubandhu  t raduc ida  a u n a  lengua occidental. E n tre  
los estudiosos no hay consenso acerca del período exacto en que vivió Vasubandhu, y 
algunos eruditos conjeturan que en rea l idad  hubo dos fi lósofos con ese nombre .

19 Minsky: The Society oíMind, pág. 19.



a c o m p a ñ a d o  por cier to r ea l i smo :  uno  ad o p ta  u n a  ac t i tud  r ea l i s t a  
an t e  lo que co ns ide ra  su b a s a m e n t o  privi l eg iado ,  el c imiento  de sus  
fo rmulac iones.

Sin em ba rgo ,  aqu í  t r o p e z a m o s  con u n a  i n t e r e s a n t e  diferencia 
en t r e  el r ac io n a l i s m o  occiden ta l  y  el r a c i on a l i sm o e n ca rn ad o  en el 
A b h i d h a r m a .  En el s e g u nd o ,  la d es i g n ac i ó n  de cier tos  e l em en t o s  
bás icos  como re a l i d a d  ú l t i m a  no eq u iv a l í a  a a f i rm a r  que los e l e 
m e n t o s  bás icos  e r an  en t id a d e s  ontológicas ,  en el sen t ido  de t e n e r  
ex i s t en c i a  s u s t a n c i a l . 20 He aq u í  un p la n t e o  i n t e r e s a n t e :  t e n e m o s  
un  s i s t em a  f i los óf ic o ,  un  s i s t em a  redu c t ivo ,  donde  los e l em ent os  re- 
duct ivos  bás icos  se p o s t u l a n  como r e a l i d a d e s  ú l t i m a s ,  pero donde 
es ta s  r e a l i d a d e s  ú l t i m a s  no rec iben  s t a t u s  ontológico en el sen t ido 
ha b i t u a l .  ¿Cómo es posible? Los e m e r g e n te s ,  por cierto,  no t i e n e n  el 
s t a t u s  de e n t i d a d e s  ontológicas  ( sus tancias) .  ¿ T en d re m os  aqu í  un 
s i s t e m a  donde  los e l em en to s  bás icos  son em e rg e n te s ?

E s t a  p r e g u n t a  cobra m a y o r  in te ré s  si  r ec o rd am o s  que el a n á l i 
sis de e l em ent os  bás icos  no era un  mero  ejercicio teórico y  a b s t r a c 
to,  s ino que t e n í a  u n a  m o t i v a c i ó n  d e s c r i p t i v a  y  p r a g m á t i c a .  El 
p ra c t i c a n te  a s p i r a  a r o m p e r  la ru e d a  de or igen cond ic ionado y  vo l
ve r s e  consciente ,  sabio y  l ibre.  Le dicen que e x p e r i e n c i a lm e n t e  se 
p u ed e  s o r p r e n d e r  a sí  m is mo  (dent ro de esta  sociedad e m e r g e n t e  de 
la r u e d a  de los doce eslabones )  en el m o m e n to  del afán y  pu ed e  co
m e n z a r  a d e s b a r a t a r  el cond ic ionamien to .  ¿El aná l i s i s  de e l e m e n 
tos bás icos b r i n d a  u n a  c la r idad  que le ayu de  en la t a r ea ?

Reco rd emo s  que en el anál i s i s  de e l em en to s  bás icos  cada e le 
m e n t o ,  cada m o m e n t o  de la conciencia ,  cons i s t e  en la conciencia 
m i s m a  ( l lamada ,  en es te s i s t e m a ,  la m e n t e  p r i ma r i a )  y  sus  factores  
m e n t a l e s .  El objeto ( m om en tá n eo ,  y  s i e m p re  s i t uado ,  desde luego,  
en u no  de los seis  ca m pos  sensor iales)  es t á v in cu la do  por  los facto
res  m e n t a l e s  (m om en tá n eo s ) .  La cal idad  específica de cada m o m e n 
to de la conciencia  y  sus  efectos ká rm ic o s  en los m o m e n to s  fu turos  
d e p e n d e n  de los factores  m e n t a l e s  que es té n  p re s en te s .

La re lación en t r e  la conciencia  y  los fac tores  m e n t a l e s  pa rece  
n o t a b l e m e n t e  s im i la r  a la r e l ac ión  en t r e  las agen c i as  m i n s k i a n a s  y 
los a g en t es .  El e rud i to  t ib e t an o  co n te m p o rá n e o  Geshe  R a b t e n  lo ex
p re s a  de esta  m a n e r a :  "El t é r m i n o  'm e n t e  p r i m a r i a '  den o ta  la t o t a 
l idad  de un es tado  sens or i a l  o m e n t a l  compu es to  por u n a  v a r i e d a d  
de facto res  m e n t a l es .  U n a  m e n t e  p r i m a r i a  es como u n a  m a n o  y  los 
f acto res  m e n t a l e s  son como los dedos,  la p a l m a  y  demá s .  El ca rá c 
t e r  de u n a  m e n t e  p r i m a r i a  es pue s  d e t e r m i n a d o  por  sus  factores  
m e n t a l e s  co n s t i tu t i v os " .21 U na  m a n o  es u n a  agenc ia  cuyos ag en t es

20 Guenther: Phílosophy and Psychology in the Abhidharma.
21 Rabten: The Mind and its Functíons, pág. 52.



son los dedos,  la p a l ma ,  etc.;  t a m b i é n  es un ag en t e  del cuerpo.  E s 
tos son d ive r sos  n iveles  de descr ipción;  ni el ag en te  ni la agencia  
ex i s t i r í a n  uno  s in la otra.  P o d r í a m o s  l l a m a r  a la m e n t e  p r i m a r i a  
un em e rg e n te ,  como a la mano .

C o n v e n d r í a  r e s e ñ a r  n u e v a m e n t e  los f a c t o re s  m e n t a l e s  que 
d e s c r i b i m o s  en el cap í t u l o  4, p a r t i c u l a r m e n t e  los cinco fac to res  
m e n t a l e s  o m n i p r e s e n te s :  con tac to ,  se n t i m ie n t o / s en s ac i ó n ,  d i s ce rn i 
mi en to ,  in ten c i ón  y  atención :

1. Contacto
El con tac to  es u n a  forma  de re lac ión  en t r e  los sen t id o s  y  sus  

objetos,  un  ac o p l am ie n t o  sens ib le  en t r e  un  sen t ido  y  un  objeto del 
campo  sensor ial .  Es u n a  p ro p ie d ad  re lac i on a l  que impl ica  t r e s  t é r 
minos :  uno  de los seis  sen t idos ,  un objeto m a t e r i a l  o m e n t a l  y  la 
conciencia  b a s a d a  en ambos .  H ay  ra zo n es  p a r a  cree r  que es ta  s e n 
sibi l idad  se concebía como un proceso d inám ico  que g e n e r a b a  e m e r 
gencia,  pues  el contacto,  en cu an to  proceso,  se descr ibe  como causa  
y  efecto a la vez.  Como causa ,  el con tac to  es la con junción  de t r e s  
í t ems :  un sen t ido ,  un  objeto y  el po tenc ia l  p a r a  la conciencia .  Como 
efecto, el con tac to  es lo que re s u l t a  de este proceso de conjunción:  
u n a  condic ión de a r m o n í a  o re l ac ión  es ta b le  en t r e  los t r e s  í tems .  
E s ta  r e l ac ión  no es p ro p ie d ad  de un  se n t ido  ni  un objeto,  ni u n a  
conciencia  en sí mis ma .  Es u n a  p ro p ied ad  de los p rocesos  m e d i a n t e  
los c u a l e s  e l los  i n t e r a c t ú a n ,  en o t r a s  p a l a b r a s ,  u n a  p r o p i e d a d  
e m er g en te .  A ca u sa  de n u e s t r o  cond ic i on ami en to ,  p e n s a m o s  que el 
co n tac to  — órgan o  s ens or i a l ,  cam p o  s e n s o r i a l  y  conc ienc ia  s e n s o 
r i a l — impl ica  un yo; en este aná l i s i s  se lo pue de  ver,  bajo u n a  luz 
"científica" n e u t r a ,  como u n a  em ergenc ia .

E s ta  concepción del con ta c to  nos r e s u l t a  no ta b l e .  Se  podr ía  
ap l i ca r  casi  p a l a b r a  por p a l a b r a  a n u e s t r o s  c o m e n t a r i o s  de la v i 
s ión como fenóm eno  un i t a r i o .  En u n a  c u l t u r a  que no t e n ía  acceso a 
nociones  cient íf icas  de ca u s a l id a d  ci rcular,  r e a l i m e n t a c i ó n  y  p ro p ie 
dade s  e m e r g e n te s ,  ni a fo rma l i smos  lógicos p a r a  m a n i p u l a r  la au- 
to r re fe r en c i a ,  el ún ico rec ur so  p a r a  e x p r e s a r  un  e m e r g e n t e  qu izá  
fuera  decir  que un proceso es caus a  y  efecto a la vez.  El bu d i s m o  
t e m p r a n o  desa r ro l ló  la idea de un  e m e r g e n t e  t a n to  en el nivel  (re
l a t iv am en te )  global  del o r igen  cod ep en d ie n te  como en el nivel  (rel a
t iv am en te )  local  del  contacto;  esto r ev es t í a  i m p o r t a n c ia  cen t ra l  p a 
ra el aná l i s i s  del  s u r g im ie n t o  de la exp er i enc ia  ayoica.  Ello sugie re  
que n u e s t r a s  ac t ua le s  fo rmulac i on es  de la em e rg e n c i a  no son m e 
ros t r ucos  lógicos que p ron to  s e r á n  r e e m p l a z a d o s  por o tra  m a n e r a  
de co nc ep tu a l i z a r  los f en ómenos ,  s ino que n u e s t r a s  fo rm as  m o d e r 
n as  p u e d e n  ser  el r e d e s c u b r i m i e n t o  de un aspecto  bás ico de la ex
pe r i enc ia  h u m a n a .



2. Sentimiento I  sensación
Ya h em o s  co m e n t ad o  el s e n t i m ie n t o  como seg u nd o  ag re g ad o  y 

como sé p t imo  es lab ón  en el círculo del or igen codep en d ie n t e .  N o r 
m a l m e n t e  los s e n t i m i e n t o s  conducen  a r eacc iones  que p e r p e t ú a n  el 
con d ic io na mie n t o  kármico .  Las  s en sac io n es  d e s n u d a s ,  s in em ba rg o ,  
son n e u t r a s ;  es u n a  reacc ión  que,  en el l engua je  del aná l i s i s  de fac
tores  m e n t a l e s ,  es s a n a  o perniciosa.  N o r m a l m e n t e  no e x p e r i m e n 
t a m o s  n u e s t r a s  s en s ac io n es  porq ue  la m e n t e  sa l t a  r á p i d a m e n t e  h a 
cia la reacción.  A u n  u n a  s en sac ió n  n e u t r a  (a m e n u d o  au n  má s  a m e 
n a z a d o r a  p a r a  el sen t ido  del yo  que u n a  s en sac ió n  d e s a g ra d a b l e ,  
po rq ue  u n a  s en s ac i ó n  n e u t r a  pa re ce  m e no s  re l e v a n t e  p a r a  el yo) 
conduce  p r o n t a m e n t e  al t edio y  al ha l lazgo  de u n a  ocupac ión  física 
o me nta l .  Los m e d i t a d o r e s  a m e n u d o  de c l a r an  que en la p rác t i ca  de 
la p res en c i a  a l e r t a  d es cu b re n  por  p r i m e r a  vez  en qué cons is te  e x p e
r i m e n t a r  u n a  sensación .

3. Discernimiento
La percepc ión (d i sc e rn im ien to ) / imp ulso  era el t e rce r  ag regado.  

N o r m a l m e n t e  aflora como i n s e p a r a b le  de la sensación .  A t r a v é s  de 
la p re s en c i a  m e n t a l ,  sin em ba rg o ,  el m e d i t a d o r  pue de  reconocer  los 
im p u lso s  de pas ión,  ag res i ón  e i gn ora nc i a  como lo que son,  i m p u l 
sos que no co nducen  a u t o m á t i c a m e n t e  a la acción. Así  — en t é r m i 
nos del  a n á l i s i s  de fa c t o re s  m e n t a l e s — p o d e m o s  es c o g e r  actos  
sanos  en vez de actos  perniciosos .  (E v e n t u a l m e n t e ,  cuand o  se ha a l 
canza do  suf ic iente l ib e r t a d  respec to  de los mode los  h a b i t u a l e s ,  la 
p e r c e p c i ó n /d i s c e r n i m i e n to  p u e d e  a u t o m á t i c a m e n t e  — se g ú n  a l g u 
nas  fo rm ulac ion es  t a r d ía s ;  vé as e  cap í tulo  11— ge nera r ,  en vez  de 
im p u lso s  yoicos de pas ión,  ag re s i ón  e igno ranc ia ,  imp uls os  de s ab i 
dur ía  y  acción compas iva. )

4. Intención
La in ten c ió n  es un proceso de s u m a  im p o r t an c i a .  La i n t e n 

ción funciona p a r a  g e n e r a r  y  so s te n er  las ac t iv id ade s  de la concien
cia (con sus  factores  men t a l es )  m o m e n to  a mo m en to .  La in tenc ión  
es la m a n e r a  como la t e n d e n c ia  al acto voli t ivo (el s egu ndo  eslabón) 
se ma n i f i e s t a  en la m e n t e  en c u a l q u i e r  m o m e n to  dado.  No  hay  ac 
tos vol i t ivos  s in in tenc ión .  Como an te s  m e nc io n am os ,  se dice a v e 
ces que el k a r m a  es el proceso in tenc iona l :  el que deja r a s t ro s  en 
los cua les  se b a s a r á n  los há b i t os  futuros .  N o r m a l m e n t e  ac t u a m o s  
t a n  rá p i d a  y  c o m p u l s i v a m e n t e  que no ve m o s  intenc iones .  A lg u n as  
escue las  de a d i e s t r a m i e n t o  en p res en c i a  p lena  a l i e n t a n  a los m e d i 
t a d o r e s  a ded ica r  pe r íodos  de t i e mp o  a d es a c e l e ra r  las act iv idades ,  
p a r a  que cob ren  conc ienc ia  de l as  i n t e n c i o n e s  que l as  p rec ed en ,  
au n  en ac tos  vo l i t ivos  t a n  t r i v i a l e s  como un  ca m bio  de pos ic ión



cu an do  uno  se s i e n t e  incómodo.  La conc iencia  de l as  i n t e n c i o n e s  
co ns t i tuye  pue s  u n a  ay u d a  d irecta  p a r a  cor t a r  la c a d en a  del or igen 
condicionado en el e s l abón  del afán.

5. Atención
La a tención ,  el ú l t i mo  de los cinco factores  m e n t a l e s  o m n i p r e 

sen te s ,  su rg e  en in te ra cc ió n  con la in tención .  La i n t en c i ón  dir ige la 
conciencia  y  los otros f actores  m e n t a l e s  hac i a  u n a  á r ea  gen era l ,  en 
cuyo pu n t o  la a t enc ión  los de sp la z a  hac ia  r a s g o s  específicos.  (Re
cordemos  la in te ra cc i ón  de los ag en te s  en la desc ripción  m i n s k i a n a  
de la agenc ia  "Cons tructor" . )  La a t enc ión  focal iza y  so s t i ene  la con
ciencia sobre un objeto. C u a n d o  va  a c o m p a ñ a d a  por la ape rcepc ión,  
la a t enc ión  cons t i tuy e  el c imiento  de los factores  del r ec u er do  y  la 
p r es en c i a  m e n t a l ,  los cua les  son a f i r m ad or es  de objetos (véase el 
Ap énd ice  IV),  así  como del factor  m e n t a l  posi t ivo de la condición 
a ler t a.

C u a n d o  estos  cinco factores  se u n e n  con d ive r sos  fac tores  v a 
r i ab l es  y  a f i rm a d o r e s  de objetos  ( e n u m e r a d o s  en el Ap én d ic e  IV) 
p ro d uc en  el c a r á c t e r  de cada  m o m e n t o  de conciencia .  Los fac tores  
m e n t a l e s  p re s e n t e s  en un  m o m e n to  dado  i n t e r a c t ú a n  de tal  modo  
que la cu a l idad  de cada  factor,  así  como la conciencia  r e s u l t a n t e ,  es 
un  em er g en te .

El yo  es pue s  un  modelo his tó ri co  en t r e  l as  fo r mac iones  que 
e m e r g e n  m o m e n t o  a m o m en to .  Por r e c u r r i r  a u n a  me tá fo r a  cient íf i 
ca, po de m o s  deci r  que t a l e s  r a s t r o s  (ka rma)  c o n s t i t u y e n  n u e s t r a  
on togen ia  exper ienc ia l  (con inc lusión ,  en t r e  o t ra s  cosas,  del a p r e n 
dizaje).  Aquí  e n t e n d e m o s  on to ge n i a  no como u n a  ser i e  de t r a n s ic i o 
nes  de un  es tado  al otro,  s ino como un  p roceso de d ev en i r  que está 
condicionado por e s t r u c t u r a s  p a s a d a s  pero m a n t i e n e  la i n t eg r i d ad  
e s t r u c tu r a l  m o m e n t o  a m o m e n to .  En  u n a  escala  au n  mayor,  el k a r 
ma ex pr esa  t a m b i é n  la f i logen ia ,  pues  cond ic iona la exper ien c ia  a 
t r a v és  de la h i s t o r i a  a c u m u l a d a  y  colect iva de la especie.

La n a t u r a l e z a  p rec i sa  de l as  l i s t a s  y  def iniciones de los facto
res  m e n t a l e s  no se deben  t o m a r  m u y  c o m p u l s iv a m e n te .  Las  d ive r 
sas  e sc ue las  c re a r on  d iv e r sa s  l i s t a s  de factores .  Las  d iv e r sas  e s cu e
las  t e n í a n  d es a v e n e n c i a s  (que se p ro lo n g an  h a s t a  hoy) en cu an t o  a 
la i m p o r t a n c i a  de que los p r a c t i c a n te s  e s t u d i e n  d ichas  l i s t a s  (en el 
Zen  t r a d i c i o n a l m e n t e  se l as  q u e m a b a ) ,  en cu an to  a la e t a p a  de d e 
sarrol lo  del  ind i v iduo  en que deber ía  e s t u d i a r  el A b d h i d h a r m a  en 
g en er a l  y  e sas  l i s t a s  en p a r t i c u l a r  ( supon iendo  que s iq u ie ra  de b ie 
ra e s tu d ia r l a s )  y  en cu an to  a cómo u s a r  e sas  l i s t a s  en la c o n te m p l a 
ción m e d i t a t i v a  (s i empre  que se l as  us a r a ) .  Todas l as  e sc ue las  de la 
p res en c i a  p lena/conc ienc ia  ab i e r t a ,  s in em ba rg o ,  con v ienen  en que 
u n a  a c t i tu d  a l e r t a  a n te  lo que ocur re  m o m e n t o  a m o m e n t o  en la



m e n t e  es nec es a r i a  p a r a  c o m e nz ar  a d e s b a r a t a r  el co n d ic io n am ie n to kármico .
Con este an á l i s i s ,  h em o s  a l ca nz ad o  dos m e t a s  p r inc ipa le s  en 

lo co nc ern ie n te  a la a r g u m e n t a c i ó n  g ene ra l  de este l ibro. P r im ero ,  
h em o s  vis to cómo un  m o m e n to  s in g u l a r  de conciencia y  la co h e re n 
cia causa l  de los m o m e n to s  de conciencia  en el t i e mp o  se p u e d e n  
fo rm ul a r  en el l e ngua je  de la e m er g en c i a  sin p o s t u l a r  un yo  ni ot ra 
e n t id ad  ontológica.  Segu nd o ,  h em o s  vis to  que d ichas  fo rmulac iones  
p u e d e n  descr ibi r  la expe r ie nc ia  y  t e n e r  u n a  o r i en tac ión  p r a g m á t i 
ca. Es te  s eg und o  p u n t o  merece  n u e v a s  cons ide rac iones ,  pues  la n o 
ción de p r a g m a t i s m o  pu ed e  cobra r  un c roma  i n u s i t a do  en un s i s t e 
ma que a p u n t a  a co r t a r  de cuajo los actos  vol i t ivos egocént ricos .

P r e s e n c i a  p len a y l ibertad

H e m o s  h ab la d o  de un  aná l i s i s  a l e r t a  y  ab ie r to  de la e x p e r i e n 
cia, un aná l i s i s  que inc luya  los cam bio s  en la m e n t e  del a n a l i s t a  a 
m e d i d a  que e fec túa el aná l i s i s .  A t r a v é s  de esa ac t i tud  a le r t a ,  el 
p r a c t i c a n t e  de la p re s e n c i a  p le na / co nc ie nc ia  ab ie r t a  pu ed e  c o m e n 
za r  a i n t e r r u m p i r  los mode los  a u t o m á t ic o s  de co nd uc ta  con d ic io na 
da (especí f icamente ,  pu ed e  l ib e r a r s e  del apego a u t o m á t ic o  cu an do  
su rg e  el afán).  Ello a la vez  ag u d iz a  la a p t i t u d  p a r a  es t a r  a l e r t a  y 
e x p a n d e  el c a m p o  de a t e n c i ó n  h a c i a  la c o n c i e n c i a  p l e n a ,  que  
co mien za  a p e n e t r a r  la ig n o ra n c i a  r a igal .  Es to  conduce  a u n a  m e 

j o r  a p r e h e n s i ó n  de la n a t u r a l e z a  de la exper ienc ia ,  lo cual  a la vez 
a l i m e n t a  la v o l u n t a d  y  la a p t i t u d  p a r a  r e n u n c i a r  al ciclo de h á 
bi tos  ciegos,  b a s a d o s  en la i gn o ra n c i a  y  la acción vol i t iva egocén
tr ica.

A m e n u d o  las g en te s  t e m e n  que el a b an d o no  del apego y  del 
afán les hag a  p e rd e r  el deseo,  vo lv iéndo las  imbéc i le s  y  ca t a tón icas .  
En  re a l i d a d  ocur re  e x c a c t a m e n t e  lo con t r a r i o .  La im be c i l id ad  es 
p ro p ia  del  e s t ad o  i r ref l exivo de la m e n t e ,  en v u e l to  en un  g ru eso  
capul lo  de d ivagac iones ,  prejuicios  y  cav i l aciones  sol ips i s t a s .  A m e 
d ida que crece la p r e s e n c i a  p le na ,  a u m e n t a  la v a l o r a c i ó n  de los 
c o m p o n e n t e s  de la e x p e r i e n c i a .  El  p r o p ó s i t o  de l a p r e s e n c i a  
p le na /c o n c i en c i a  a b i e r t a  no con s i s t e  en d e s p r e n d e r  la m e n t e  del 
m u n d o  fenoménico ,  s ino en pe rm i t i r l e ,  p re c i s a m e n t e ,  u n a  p r e s e n 
cia p le na  en el m u n d o .  La m e ta  no cons is t e  en evi t a r  la acción sino 
en n u e s t r a  p l e n a  p r e s e n c i a  en n u e s t r a s  ac c i o n es ,  de mo do  que 
n u e s t r a  co nduc ta  sea cada vez m á s  sens ib le  y  consciente.

En  la sociedad m o d e r n a  se sue le  cree r  que la l ib e r t ad  es la ca
p ac i dad  p a r a  hace r  lo que se desea.  La pe r sp ec t iv a  del or igen code- 
p en d ie n t e  es t o t a l m e n t e  d is t in ta .  Un  m a e s t r o  c o n te m p o rá n e o  usó



"el mi to de la l ibe r t ad"  como t í tu lo  pa ra  u no  de sus  l ib ros .22 Ha ce r  
lo que d es ea m os  i m p u ls a d o s  por  n u e s t r o  sen t id o  del yo (acto vol i t i 
vo) es, se g ú n  este  s i s t em a ,  la me no s  l ibre  de l as  acciones;  e s t á  en 
c a d e n a d a  al p as ad o  por ciclos de co nd ic i on am ie n t o ,  y  de r iva  en m a 
yor  s o m e t i m i e n to  a los há b i t os  en el futuro.  Se r  g r a d u a l m e n t e  má s  
l ibre  es ser  sensible  a las condiciones  y  pos ib i l idades  g e n u i n a s  de 
u n a  s i tu ac i ón  p re s en te ,  y  poder  a c t u a r  de u n a  m a n e r a  ab i e r t a ,  no 
cond ic ionada  por el apego y  l as  vol i ciones egoí s t as .  E s ta  a p e r t u r a  y 
e s t a  s e n s i b i l i d a d  a b a r c a n  no só lo  l a  e s f e r a  i n m e d i a t a  de 
pe rcepc iones ,  s ino que nos ca p a c i t a n  p a r a  v a l o r a r  a los d e m á s  y  d e 
s a r ro l l a r  u n a  c o m p re ns i ó n  co mp as iv a  de sus  p ro b le m as .  Los r e p e t i 
dos a t i sbos  de los p r a c t i c a n te s  i nd i can  que esta  a p e r t u r a  y  es ta  a u 
t e n t i c id ad  son posibles  en la v ida  h u m a n a  y  expl i ca la v i t a l i d a d  de 
la t r ad ic ión  de la p res en c i a  p lena /conc ienc ia  ab ie r t a .  T a m b i é n  i lu s 
t r a n  cómo u n a  r i ca t r ad ic ió n  t eór ica  se pu ed e  e n t r e l a z a r  n a t u r a l 
m e n t e  con l as  p reocu pa c i one s  h u m a n a s .

M en tes  s in  yo,  a g en te s  d iv id id os
Desde  u n a  pe r sp ec t iv a  c o n te m p o r á n e a ,  el A b h i d h a r m a  r e p r e 

s en ta  un  es tud io  de la fo rmac ión  e m e r g e n t e  de la ex pe r i enc ia  d i rec
ta sin el f u n d a m e n t o  de un yo. Es n o ta b l e  que la fo rma lógica g e n e 
ral  de a l g u n a s  fo rmul ac ion es  del A b h i d h a r m a  co ncuerde  t a n to  con 
l as  fo rm ulac ion es  cient íf icas  c o n t e m p o r á n e a s  ace rca  de l as  p ro p ie 
dade s  e m e r g e n t e s  y  las sociedades  de la m e n t e .  (O qu izá  d e b e r í a 
mos decirlo a la inversa .)  E s t a s  p reo cu p ac i o ne s  cient íf icas  c o n te m 
p o r á n e a s ,  s in  e m b a r g o ,  son  i n d e p e n d i e n t e s  de tod o  a n á l i s i s  y 
e x a m e n  d i s c i p l ina do  de la e x p e r i e n c i a  h u m a n a  d i r ec ta .  Como el 
lector  a ú n  pue de  t e n e r  sus  r e s e r v a s  en cu an t o  a la pos ib i l idad  de 
que la ciencia y  la expe r ien c ia  sea n  socios i n s e p a r a b le s ,  t r a t a r e m o s  
con ma yo r  de ta l l e  lo que ocur re  cuand o  es ta  sociedad es u n i l a t e r a l .  
¿Qué ocur re  cu and o  la idea de u n a  m e n t e  sin yo  se g e n e ra  en el co
ra zó n  de la ciencia pero no está  con ec t ad a  con el r es to  de la e x p e
r i encia  h u m a n a ?

H e m o s  v is to  que u n a  pe r s p ec t iv a  de la m e n t e  sin yo  empiez a  
a cobra r  fo rma con la s ep ar ac i ó n  cogn i t ivi s t a  de conciencia  e i n t e n 
c iona l idad .  Luego  v im o s  que la cognición se pue de  e s t u d i a r  como 
un fenómeno  e m e rg e n te  en rede s  a u t o o r g a n i z a t i v a s  y  d i s t r ib u id as .  
En este cap í tulo ,  v imos  la u t i l ida d  de u n a  m o d a l i da d  mix ta ,  "socie
t ar i a" ,  de descr ipción  de los procesos  cogni t ivos  y  la ex per ienc ia  h u 
m a n a .  ¿De qué sirve,  pues ,  la idea de un ag en t e  cen t ra l  o yo?

22 Trungpa: The Myth ofFreedom.



La m a y o r í a  de los científicos cognit ivos,  e inc luso  a l gunos  f i ló 
sofos cognit ivos,  se c o n te n t a n  con ig n o ra r  este i n t e r r o g a n t e .  Un a  de 
las v i r tu d e s  de The Society ofMind de M in s k y  y  de Consciousness 
and the Computational Mind de J a c k e n d o f f  es que ambo s  recon o
cen el i n t e r r o g a n t e  desde un p r inc ip io  y  lo a d o p ta n  como t e m a  cen
t ral .  Minsky ,  e s p ec i a l m en t e ,  d i s t i ng u e  en t r e  el self en mi n ú s cu la ,  
que a lude  "en un sen t id o  g en er a l  a u n a  p e r s o n a  completa"  y  el Self 
en m a y ú s c u l a ,  que  a l u d e  a "ese m i s t e r i os o  s e n t i d o  de i d e n t i d a d  
p e r s o n a l " .  Lue go  p r e g u n t a :  "¿Sirve  de algo es te  con cep to  de Yo 
[Self]?" Y resp on de :  "Claro que sí. . .  s i e m p re  que no lo co ns ide re mos  
u n a  e n t i d a d  c e n t r a l i z a d a  y  t o d o p o d e r o s a ,  s ino u n a  soc ie da d  de 
i de as  que i nc lu y en  t a n t o  n u e s t r a s  i m á g e n e s  ace r ca  de qué es la 
m e n t e  como n u e s t r o s  idea les  ace rca  de qué deb er ía  ser". 23

Las  d is t inc iones  que es tab lece  M in s k y  en es tas  obse rvac iones  
son su ge s t i v as ,  e s p ec i a l m en t e  en el con texto  de n u e s t r a  reflexión.  
Se ace rcan  a la d i s t inc ión  b u d i s t a  en t r e  el modelo cohe ren te  de h á 
bi tos  o r ig inados  en fo rma d e p en d ie n t e ,  que reconocemos  como u na  
pe r so na ,  y  el yo  que u n a  pe r s o n a  pue de  cree r  que t iene ,  y  que cons 
t a n t e m e n t e  p r o cu ra  a f e r ra r  a u n q u e  en rea l id ad  no exista.  Es decir, 
la p a l a b r a  "yo" es u n a  m a n e r a  cómo da  de a l u d i r  a u n a  se r i e  de 
ac o n t e c i m i e n to s  y  fo rma c ion es  m e n t a l e s  y  co rpora les ,  que t i e ne n  
un g ra d o  de co herenc ia  caus a l  e i n t e g r i d a d  en el t iempo .  Y el Yo 
con m a y ú s c u l a  ejemplif ica n u e s t r a  sens ac i ón  de que es tas  fo rm a
ciones t r a n s i t o r i a s  ocu l t an  u n a  esencia  r eal  e i n m u t a b l e  que es la 
fuen te  de n u e s t r a  i d e n t i d a d  y  que deb em o s  p roteger .  Pe ro,  como 
he m o s  vis to,  es ta  convicción pue de  ser  in f un d ad a  y,  como M in s k y  
s eñ a l a  con pe r sp icacia ,  pu ed e  ser  da ñ ina .

Pero  t a m b i é n  son i n t e r e s a n t e s  las d i fe renc ias  en t r e  M in s k y  
— u o tros  cient íf icos cogni t ivos  i n t e r e s a d o s  en la m i s m a  cues t ión ,  
como Jackendoff— y  la t r ad ic ión  bud i s t a .  Cr ee m o s  que la fal ta de 
co inc idencia  de r iva  p r i n c i p a l m e n t e  de dos p r o b l e m a s  e m p a r e n t a 
dos: 1) Las  c iencias  cogn it ivas  c o n t e m p o r á n e a s  no d i s t i ng u en  en t re  
la idea o la r e p r e s e n t a c i ó n  de un Yo y  el f u n d a m e n t o  real  de esa r e 
p r e s e n t a c i ó n ,  que es el apego  de un ind i v id uo  al s í -m is mo  yoico.  
Las  ciencias  cogni t ivas  h a n  desaf i ado la idea de que ex is ta  u n a  co
sa rea l  a la cual  se ap l ique  la p r i me ra ,  pero ni s iq u ie ra  h a n  p e n s a 
do en ref l ex ionar  sobre el segundo .  2) Las  c iencias  cogn it ivas  aún  
no t o m a n  en serio sus  p ropios  ha l l azgos  sobre la fal ta de un  Yo.

Am b o s  p ro b le m a s  s u rg e n  porq ue  las c i encias  cogni t ivas  ca re 
cen de un  método  d i sc ipl inado  p a r a  e x a m i n a r  e inc lui r  la e x p er i en 
cia h u m a n a .  El r e s u l t a d o  p r inc ipa l  de esta  ca renc ia  es el p r o b le m a

23 Minsky: TheSociety ofMind, págs. 39-40.



que nos ocupa desde el pr inc ip io  de este l ibro:  l as  c i encias  cogn it i 
va s  nos ofrecen un d es c u b r i m i e n to  p u r a m e n t e  teórico de la m e n t e  
s in yo,  el cual  p e r m a n e c e  alejado de la ex per ienc ia  h u m a n a  real .

Por  ej emplo,  Minsky,  en la m i s m a  p ág ina  de donde  ex tra j imos  
l as ci tas a n te r i o r es ,  escr ibe que "quizá co n s t r u i m o s  el mi to de que 
estamos d e n t r o  de n o s o t r o s  m i s m o s  porque no h a y  p e r s o n a s  en 
n u e s t r a s  cab ez as  que h a g a n  las cosas  que d e s e a m o s ,  ni  s i q u i e r a  
p e r s o n a s  que nos h a g a n  desear que lo deseemos". E s ta  formulac ión  
confunde dos rasg os  de la m e n t e  sin yo  que r e i t e r a d a m e n t e  hemo s  
v is to  como sep ar ad o s :  uno  es la ca renc ia  de un s í -mi smo y  otro es el 
apego a un yo. No  co n s t r u i m o s  la c reenc ia  o d i scurso  in te r i o r  que 
a lude  a la exi s t enc ia  de un yo  porq ue  la m e n t e  esté vac ía  de dicho 
yo,  s ino porq ue  la m e n t e  cond ic ionada  co t id iana  está  l l ena  de a p e 
gos. O, p a r a  ex pre sa r lo  en el v oca bu la r io  de la p res en c i a  p le na / co n
ciencia ab ie r t a ,  la creenc ia  se a r r a ig a  en las  t e n d e n c i a s  a c u m u l a 
das  que m o m e n to  a m o m e n to  g e n e r a n  los fac tores  m e n t a l e s  p e r n i 
ciosos que r e f u e r za n  el apego y  el afán.  La fuen te  de esta  c reenc ia  y 
es ta  conve rsac i ón  i n t e r n a  no res id e  en la ca r enc ia  de un yo,  s ino 
que co ns t i tuye  la r e s p u e s t a  emoc ional  a esa ca renc ia .  Como h a b i 
t u a l m e n t e  d am o s  por s e n ta d o  que h ay  un  yo,  nos  s e n t i m o s  de so 
r i en ta d o s  al no h a l l a r  i n f e r en c i a l m en t e  el objeto de n u e s t r a s  con
vicciones.  Te n em o s  la s en s ac ió n  de h a b e r  pe r d ido  algo precioso y 
famil iar ,  e i n m e d i a t a m e n t e  p ro c u r a m o s  c o m p e n s a r  esa p é r d id a  con 
la creenc ia  en un yo. ¿Pero  cómo po de mo s  p e rd e r  algo que noso t ros  
(es decir, n u e s t r o s  "nosotros" e m e r g e n t e s  y  t emp ora r i os )  n u n c a  t u 
v imos? Y, si n u n c a  tu v i m o s  un  yo,  ¿de qué s i rve t r a t a r  de con se r 
var lo d ic iendo que e s t a m o s  den t ro  de no so t ros  mi sm os ?  Si  en esta 
conversación  h a b l a m o s  con noso t ros  mis mo s ,  ¿por  qué n ec es i t a m o s  
deci rnos  todo esto?

Es ta  sen sac ión  de pé rd ida ,  a u n q u e  n a t u r a l  cuando  n u e s t r a  in
vest igac ión  se hal la  tod av ía  en u n a  e t ap a  inferencial ,  se r ea lza  y  se 
p rolonga  cuan do  el de sc u b r im ie n to  de la aus enc ia  de yo  re s u l t a  p u 
r a m e n t e  teórico.  En la t r ad ic ión  del e x a m e n  a le r t a  y  ab ier to  de la 
exper iencia ,  la compre ns ió n  concep tua l  inicial  de u n a  m e n t e  sin yo 
se ah o n da  h a s t a  a l ca n za r  un  nivel  directo y  pe rsona l .  La c o m p re n 
sión deja de ser  inferencial  pa ra  con s t i tu i r se  en exper ienc ia  directa,  
a t r av és  de un viaje donde la p rác t ica  de la p rese nc i a  p le na /conc ien
cia ab ie r t a  d e s e m p e ñ a  un papel  cen t ra l  (véase el cap í tulo  2). Y, co
mo fo rma de exper ienc ia  direc ta,  g en er ac i on es  de m e d i t a d o r e s  a t e s 
t ig u a n  que la fal ta de un yo no se con t in úa  e x p e r i m e n t a n d o  como 
u n a  pé rd ida  que neces i te  ser  s u p l e m e n t a d a  por u na  n u ev a  creencia  
o diálogo interior.  Por  el con tra r io,  es el comienzo de u n a  sensac ión  
de l ibe r t ad  respec to de las c reenc ias  f i jas,  pues  reve la  la a p e r t u r a  y 
el espacio donde  re s u l t a  posible u n a  t r an s fo rm ac ió n  del sujeto.



Sin  em b a r g o ,  M i n s k y  s u g i e r e  que a b r a z a m o s  la idea del Yo 
porq ue  "buena  p a r t e  de lo que hace n u e s t r a  m e n t e  es tá  oculto pa r a  
a q u e l l a s  p a r t e s  n u e s t r a s  que e s t á n  in v o l u c ra d a s  en la conciencia  
v e r b a l " . 24 A n á l o g a m e n t e ,  Ja c k e n d o f f  sug ie re  que la "conciencia r e 
f le j a u n a  cu r i o sa  a m a l g a m a  de los efectos del p e n s a m i e n t o  y  el 
m u n d o  real  en la m e n t e ,  dejando  t o t a l m e n t e  opacos los medios  por 
los cua les  se r e a l i z a n  es tos  efectos".25 E s ta  posición p r e s e n t a  dos 
p ro b le m as .  En  p r i m e r  lugar ,  los h ipo té t i cos  p rocesos  m e n t a l e s  de 
los que no somos  consc ien tes  son  p r e c i s a m e n t e  eso: procesos  h ipo 
tét icos p ropios  del modelo cogn i t ivi s t a ,  que  define la m e n t e  como 
p ro ces ado r  de información .  Es te  modelo — no n u e s t r a  exper ienc ia  
de la m e n t e  m i s m a — es el que  re q u i e r e  u n a  h u e s t e  de p rocesos  
s u b p e r s o n a l e s  (volveremos sobre  esto en el cap í tu lo  10). Pe ro  sin 
d u d a  no de be mo s  cu lpa r  a es tos  c a m b i a n t e s  f a n t a s m a s  de l as  ci en
cias cogni t ivas  por n u e s t r a  c reenc ia  pe r s on a l  en un  yo: ello e q u iv a l 
dr í a a confundi r  los n iveles  del discurso.  En s eg und o  lugar ,  a u n q u e  
fuera  v e rd a d  que  t e n e m o s  m u c h a s  ac t iv id ad es  m e n t a l e s  de nivel  
s u b p e r s o n a l  i n h e r e n t e m e n t e  ocu l t a s  a la conciencia ,  ¿cómo exp li ca
r ía ello n u e s t r a  c reenc ia  en un  yo? Un  v is t azo  a la complej idad de 
los modelos  de J a c k e n d o f f  y  M in s k y  sug ie re  que,  si u n a  m e n t e  t u 
v ie ra  todos estos  m e ca n i s m o s ,  ni s iqu ie ra  ser í a deseab le  ser  cons 
c ien te  de ellos. La fal ta  de conciencia  no es un p r o b le m a  en sí m i s 
mo. El p r o b le m a  es la fal ta de d i s c r im ina c i ón  y  la a p r e h e n s i ó n  de 
la h a b i t u a l  t e n d e n c i a  al apego ,  de la cual  sí  p o d e m o s  v o lv e r n o s  
conscientes .  Es te  t ipo de p rese nc i a  a l e r t a  se pued e  d es a r r o l l a r  con 
g r a n  p reci s ión debido a la n a t u r a l e z a  f u n d a m e n t a l m e n t e  d iscon t i 
n u a  — y por ende  ca re n t e  de sol idez— de n u e s t r a  exper iencia .  (He
mos v is to  que p a r t e  de es ta d i s co n t in u i d ad  y  ca r enc ia  de sol idez es 
c o n s o n a n t e  con l as  c i encias  cogn i t ivas  m o d e r n a s ,  e incluso ah o ra  
po de mo s  ob se rv a r l a  desde u n a  p e r s pec t iv a  neurofisiológica.)  El cu l
t ivo de d icha  p rec i s ión  es posible no sólo en per íodos  de p r ác t i ca  
formal ,  s ino en la v id a  cot id iana .  U n a  t r ad ic ión  con m u c h a s  v a r i a n 
t es  cu l tu ra le s  y  mé todos  accesibles  t e s t i m o n i a  la posibi l idad  y  r e a 
l idad  de este viaje h u m a n o  de inves t i gac ión  y  exper iencia .

Como po demos  ve r  por n u e s t r o s  co me nt a r i o s  sobre M in s k y  y 
Jackendoff ,  las  c i enc ias  cogn i t ivas  ig n o r a n  es ta  posibi l idad .  E s ta  
ac t i tud  de ind i ferenc ia  g en er a  dos p ro b le m as  s ignif icat ivos.  P r i m e 
ro, las ci encias  cogn it ivas  se i nh ib en  de in v es t i ga r  todo un dominio 
de la expe r ie nc i a  h u m a n a .  A u n q u e  la "plas t i cidad"  de la e x p e r i e n 
cia, e s p ec i a l m en t e  en sus  fo rmas  pe rce p t i va s ,  se ha t r a n s fo rm ad o

Ibíd., pág . 50.
Jackendoff: Consciousness and the Computational Mind, pág. 300.



en t e m a  de d eb a t e  en t r e  los f i lósofos y  los científ icos cogn i t ivos ,26 
n ad ie  es t á in v e s t i g a n d o  los modos  en que la a p r e h e n s i ó n  consc ien te  
se pu ed e  t r a n s f o r m a r  g ra c i as  a p rá c t i c as  t a l e s  como la p res en c i a  
p lena /conc iencia  ab ier t a .  En  la t r ad ic ió n  de la p res en c i a  p lena /co n
ciencia ab ie r t a ,  en cambio ,  la pos ib i l idad  de d icha t r a n s fo rm a c i ó n  
es la p iedr a  a n g u l a r  del e s tud io  de la m e n t e . 27

El s e g u n d o  p r o b l e m a  es el que h e m o s  m e n c i o n a d o  desd e  el 
pr inc ip io  de este l ibro:  la ciencia se d i s t a nc ia  de la expe r ie nc ia  h u 
m a n a  y, en el caso de l as  c i encias  cogn i t ivas ,  g e n e ra  u n a  escis ión 
que nos l leva  a a f i rmar  cons ecu en c i as  que n u e s t r a  n a t u r a l e z a  nos 
induce  a r ec hazar .  Sólo u n os  pocos re a l i z a n  i n t en t o s  expl í ci tos  de 
f r a n q u e a r  e s t e  ab i smo.  U no  de ellos es G o rd on  Globus ,  qu ie n  se 
an i m a  a p l a n t e a r  la p r e g u n ta :  ¿qué es u n a  red  n e u r a l  p a r a  ser  ca
paz de s o po r t a r  un Dasein, u n a  ex i s t enc ia  c o r p o r i z a d a ? 28 Otro es 
S h e r r y  T u rk le ,  q u ie n  ha ex p lo r ado  un  posible  co n tac to  e n t re  las  
c i encias  cogn it ivas  y  el ps ic o an á l i s i s . 29 A u n  así,  dado que la in v es t i 
gac ió n  en c i enc ias  co g n i t i va s  exige cada  vez  m á s  que r e v i s e m o s  
n u e s t r a  v is ión  i n g e n u a  del sujeto cognit ivo (dada su ca r enc ia  de so 
lidez,  su d in á m i c a  esc i nd ida  y  su ge n er ac ió n  a p a r t i r  de procesos  
inconsc ien tes ) ,  la n ec es id ad  de un  p u e n te  en t r e  las c i encias  cogni t i 
va s  y  el enfoque p ra g m á t i c o  de la expe r ie nc ia  h u m a n a  r e s u l t a  cada 
vez m á s  inevi t ab le .  Las  c iencias  cogni t ivas  sólo p o d r á n  re s i s t i r  la 
neces i dad  de dicho p u e n te  si ad o p ta n  u n a  ac t i tud  que no g u a r d e  co
h er en c i a  con sus  p ro p ias  t e o r í a s  y  d es cu b r im ie n to s .

Sin  em ba rg o ,  h ay  un p ro b le m a  m á s  p ro fundo  en el d e s c u b r i 
m ie n t o  m e r a m e n t e  teórico de la m e n t e  s in  yo,  e s p e c i a l m e n t e  en un 
co n tex to  t a n  p o t e n t e  y  t écn ico  como la c i enc ia  de f ines  del siglo 
ve inte .  En  dicho contexto,  es casi  imposible  no a b r a z a r  a l g u n a  for
ma de n ih i l i smo.  Si  la ci encia co n t in ú a  m a n i p u l a n d o  cosas  sin eva
l u a r  cómo v iv i mos  en t r e  e sas  cosas ,  el d e s c u b r i m i e n to  de la m e n t e  
sin yo  no t e n d r á  v ida  fuera  del l ab ora to r io ,  a pe s a r  de que la m e n 
te que está  en ese l a bor a to r i o  sea t a m b i é n  u n a  m e n t e  sin yo.  E s ta  
m e n t e  des cub re  su ca re nc ia  de fu n d a m e n t o  p e r s o n a l  — un desc u
b r i m i en to  p rofundo  y  n o ta b l e — y  sin e m ba rg o  no t i ene  medi os  p a r a  
corpo r i za r  d icha  co m p re ns ió n .  Sin  esa corpor ización,  no t e n e m o s

26 Véase Fodor: "Observation Reconsidered"; Churchland: "Perceptual Plastici ty  
and Theoretical Neutrali ty".

27 P ara  es tudios acerca de las implicaciones de dicha perspectiva, véase Yuasa: 
The Body; y Wilber, Engler y Brown: Transformatíons o f Consciousness. Sin em b ar
go, desde nuestro  punto  de vista, el segundo libro tiene muchos problemas. La m edi
tación es p re sen ta d a  p r inc ipa lm ente  como re lac ionada  con estados "alterados" de la 
m ente .  Véase tam bién  el capítulo 2, nota  20.

28 Globus: Dream Life, Wake Life.
29 Turkle: "Artificial inte ll igence and psychoanalysis".



m á s  opción que ne g ar  el yo  s in r e n u n c i a r  por un  i n s t a n t e  a n u es t ro  
afán h a b i t u a l  por aquel lo  que se nos acaba  de negar.

Por  "nihi l ismo" nos refe r imos  p r e c i s a m e n t e  a la definición de 
Ni e tz sch e  en La voluntad de poder : "El nihilismo radical es la con
vicción de que la exi s t enc ia  es insos te n ib le  cu an do  se ape la  a los 
va lo r es  m á s  a l tos  que re co n o ce m o s . . . "30 En  o t r as  p a l a b ra s ,  el d i l e
ma n ih i l i s t a  es la s i tu ac ió n  dond e  s a b e m o s  que n u e s t r o s  v a lo res  
má s  aprec ia do s  son ins os ten ib les ,  y  s in em ba rg o  somos inc apaces  
de r e n u n c i a r  a ellos.

E s te  d i l ema  n ih i l i s t a  su rg e  con d iá fana  c l a r idad  en los l ibros 
de J a c k e n d o f f y  Minsky.  Como m e n c io n a m o s  al pr incipio de este ca
p í tulo,  J a c k e n d o f f  sos t i ene,  por u n a  pa r t e ,  que la "conciencia no s ir 
ve p a r a  n a d a "  y  lue go  d e c l a r a  que  la co nc i en c ia  es " d e m a s i a d o  
i m p o r t a n t e  en n u e s t r a  v ida  — d em a s i ad o  a t r a c t i v a — pa ra  cons ide 
ra r l a  inservible" .  P a r a  Jackendoff ,  pues ,  la c reenc ia  en la eficacia 
causa l  de la conciencia es ins os ten ib le ,  pero él — como el r es to de 
noso t r os — es in c ap az  de a b a n d o n a r la .

Un d i l ema  s im i la r  su rg e  al f inal  del  l ibro de M i n s k y  sobre "la 
sociedad de la men te" .  En las ú l t i m a s  pá g in as ,  M in s k y  e x a m in a  la 
noción de l ibre  a lbedrío,  d e n o m i n á n d o l a  "el mi to de la t e r ce ra  pos i 
bi l idad" en t re  el d e t e r m i n i s m o  y  el azar.  La ciencia nos ind ica  que 
todos  los procesos  son d e t e r m i n a d o s  o d ep e n d e n  p a r c i a l m e n t e  del 
azar.  No  h ay  lugar ,  pues ,  p a r a  u n a  m is te r i os a  t e rc e r a  posibi l idad 
l l a m a d a  "l ibre albedr ío",  con lo cual  M in s k y  qu ie re  deci r un "ego, yo  
o Cen t ro  F in a l  de Cont ro l  a p a r t i r  del cual  e l egimos qué h ac e r  en 
cada encruc i j ada  del camino  del t iempo".

¿Cuá l  es la r e s p u e s t a  de M in s k y  an t e  el d i l em a?  Vale la pena  
c i tar  completo  el ú l t i mo  pá rrafo  de la a n t e p e n ú l t i m a  pág ina:

No importa que el mundo físico no deje espacio para el libre albe
drío: ese concepto es esencial para nuestro modelo del reino mental .  
Gran parte de nuestra psicología se basa en él y  no podemos abando
narlo.  Es tamos v i r tua l me nte  obligados a ma n te ner  esa creencia,  
aunque sepamos que es falsa, excepto, desde luego, cuando estemos 
inspirados para hallar los defectos de todas nuestras creencias, sean 
cuales fueren las consecuencias para nuestro buen talante y  nuestra 
paz mental .

Lo que nos i n t e r e sa  es el tono emoc ional  del d i l ema  de Minsky.  
A u n q u e  t e r m i n a  el l ibro u na  pág ina  después ,  con u n a  reflexión más  
a l e n t a d o ra  ("Cuando algo falla, s i e mp re  hay  otros r e inos  del p e n s a 
miento")  la ci ta sobre el l ibre a lbedrío cons t i tuye  su vi sión  f inal  de

30 Nietzsche: The Will to Power, pág. 9.



la r e l ac ión  en t r e  ciencia y  experiencia  h u m a n a .  Al igual  que en J a c 
kendoff, la ciencia y  la ex per ienc ia  h u m a n a  se e sc i nde n  y  no hay  
modo de u n i r l a s  de nuevo.  S e m e j a n t e  s i tuac ión  ejemplifica pe rfec ta
me n t e  el diagnós t i co  con que Nie tz sch e  caracte r i zó hace cien años 
nu es t ro  d i lema  cu l tu ra l .  (Nu es t r a  cita de Nie tz sc he  da t a  de 1887.) 
E s t a m o s  obligados,  "condenados" ,  a cree r  en algo cuya fa l sedad  co
nocemos.

D e d i c a m o s  t a n t o  espacio  a la obra  de M i n s k y  y  J a c k e n d o f f  
porque  ambo s  p r e s e n t a n  c l a r a m e n t e  — cada  cual  a su m o d o — el di 
l e ma  que en f r en t am o s  todos.  M in s k y  y  J a c k e n d o f f  nos h a n  b r i n d a 
do el g r a n  servicio de no e lud i r  la p r e g u n t a ,  como h a c e n  otros  c i en
t íficos y  f i lósofos  que i m a g i n a n  que cier tos  recovecos  sec re tos  del 
cerebro oc u l t an  un yo  con ex is t enc ia  r e a l , 31 o q u ie n es  s u p o n e n  que 
la p r ob ab i l idad  y  la i n c e r t i d u m b r e  p ro p ias  del nivel  cuán t i co  ofre
cen un refugio al l ibre  a l b ed r í o .32

M in s k y  y  Ja c k e n d o f f  en f r e n t a n  la cues t ión  con c ier t a  c rudeza .  
A mb os  sos t i en en  que ex is t e  u n a  i n f ra n q ue ab le  con trad icc ión  en t r e  
l as  ci encias  cogni t ivas  y  la exp er ienc ia  h u m a n a .  Las  c iencias  cogni 
t ivas  nos  dicen  que no t e n e m o s  un yo  eficaz y  l ibre.  Sin  em bargo ,  
no pode mos  r e n u n c i a r  a esa creenc ia ,  e s t am o s  " v i r t u a l m e n te  forza
dos" a conse rva r l a .  La p res en c i a  p lena /conc ienc ia  ab i e r t a ,  por otra 
pa r t e ,  dice que de n in g ú n  modo  e s t a m o s  fo rzados  a con se rv a r l a .  E s 
ta t r ad ic ió n  ofrece u n a  cuarta posibi l idad ,  u n a  v is ión  de la l ib e r t ad  
de acción (descr i ta  en la sección an ter ior ,  y  má s  d e t a l l a d a m e n t e  en 
el cap í tulo  11) r a d i c a l m e n t e  d i feren te  de n u e s t r a s  concepciones  h a 
b i tua les .

A c l a re m os  que no se t r a t a  de un p ro b le m a  de f i losof ía  del l i 
b re  a lbedr ío.  (Nos res i s t imos , '  con g r a n  esfuerzo,  a l a n z a r n o s  a u n a  
d iscus ión  sobre d e t e r m i n i s m o  físico v e r s u s  d e t e r m i n i s m o  e s t r u c t u 
ral ,  p red icción  y  m u c h a s  o t ras  r ea cc iones  f i losóf icas  an te  los a s e r 
tos de M in s k y  y  Jackendoff . )  Lo i m p o r t a n t e  es que h ay  u n a  t r a d i 
ción cuyo núcleo cons is te  en e x a m i n a r  t a l e s  p ro b le m a s  d en t ro  de la 
exper iencia .  Casi  toda  la se n d a  b u d i s t a  p ropone  t r a s c e n d e r  el a p e 
go emoc ional  al yo. Las  t é cn icas  m e d i t a t iv a s ,  las t r ad i c i on es  de e s 
tud io  y  con templac ión ,  la acción social  y  la o rg an iz ac i ón  de c o m u n i 
da des  e n t e r a s  e s t á n  e n c a m i n a d a s  a e st e  fin. Se  h a n  escr i to  (y se 
p u e d e n  escribir)  t r a t a d o s  de h is to r i a ,  psicología y  sociología r e l ac io 
nad os  con ello. Como h em o s  dicho v a r i a s  veces ,  los se res  h u m a n o s  
se t r a n s f o r m a n  (y por cier to creen que p u e d e n  t r a n s fo rm a rs e )  g r a 
d u a l m e n t e  de es ta  m a n e r a .  El r e s u l t a d o ,  en esta  vi s ión  del m u n d o ,

31 Véase Popper y Eccles: The Selfand its Brain.
32 Penrose: The Emperor's New Mind.



es que la v e r d a d e r a  l ib e r t ad  no p rov ien e  de l as  deci s iones  de u na  
"voluntad"  yoica,  s ino de la acción s in  yo.

En conclusión:  lo que dicen l as  c i encias  cogn it ivas  ace rca  de la 
m e n t e  sin yo  es i m p o r t a n t e  p a r a  la exper i en c ia  h u m a n a .  Las  c ien
cias cogn it ivas  h a b l a n  sin au t o r id ad  en la sociedad m o d er n a .  Pe ro 
ex is t e  el pel igro de que los científicos cogni t ivos s iga n  el e j emplo de 
H u m e:  t r a s  fo rm ul a r  b r i l l a n t e m e n t e  el d es cu b r i m i en to  de la me n t e  
s in  yo  — un d e s c u b r i m i e n to  f u n d a m e n t a l  p a r a  la s i tu ac i ón  h u m a 
n a—  en el l abora to r io ,  pero s in conceb ir  u n a  m a n e r a  de en l a z a r  ese 
d es c u b r i m i e n to  con la exper ien c ia  cot id iana ,  no t e n d r á n  m á s  r e m e 
dio que encogerse  de h o m b ro s  y  ded ica r se  a un e q u iv a l en te  m o d e r 
no del b a c k g a m m o n .  Lo que i n t e n t a m o s  ofrecer, en cambio ,  es un 
p u e n te  que nos re gre se  a la expe r ien c ia  h u m a n a .

B u s c a n d o  el m u n d o
P a s a m o s  l as  t r e s  p r i m e r a s  p a r t e s  de este l ibro b u s c a n d o  el yo  

pero,  a u n q u e  no p u d i m o s  ha l l a r lo ,  n u n c a  d u d a m o s  de la e s t ab i l i 
dad  del m un do .  ¿Cómo pod í am os  dudar ,  cuand o  el m u n d o  pa rec ía  
ofrecer  un es cen ar i o  p a r a  n u e s t r o s  e x á m e n e s ?  Sin  e m b a rg o ,  t r a s  
d es cu b r i r  que el yo  no t i ene  fu n d a m e n t o ,  nos vo lvemos  al m u n d o  
s in la ce r t eza  de poder  ha l la r lo .  O qu izá  d eb e r í a m o s  decir  que,  u na  
vez que nos l i b e r a m o s  de un yo  fi jo,  ya  no s ab em o s  cómo b u s c a r  el 
m u n d o .  A fin de cu en ta s ,  def inimos  el m u n d o  como el no-yo,  como 
lo que es di feren te  del yo,  ¿pero cómo po demos  hace r lo  cuando  el yo  
ya  no con s t i tuye  un p u n t o  de refe rencia?

U n a  vez m á s  se nos escabu l l e  lo famil iar .  A es ta s  a l t u r a s  m u 
chas  p e r s o n a s  se p o n d r á n  n e r v io s as  y  v e r á n  los e sp ec t ros  del  solip- 
s i smo,  el sub je t iv i sm o y  el ide a l i sm o ce r n ié n d o se  en el horizon te ,  
a u n q u e  ya  s ab em o s  que no pode mos  e n c o n t r a r  un yo  que s irva co
mo anclaje p a r a  e sas  p e r s p ec t iv as  l i t e r a l m e n t e  egocént r icas .  Q u i 
zás  e s t em os  m á s  ape g ad o s  a la idea de que el m u n d o  t i ene  un fun
d a m e n t o  fi jo y  ú l t i m o  que a la idea de un  yo  pe r sona l .  Es preciso,  
pues ,  h ac e r  u n a  p a u s a  y  e x a m i n a r  a t e n t a m e n t e  es ta  a n g u s t i a  que 
s uby ac e  a las v a r i e d a d e s  del  r e a l i s m o  cognit ivo y  e m e r g e n t i s t a .  E s 
ta t a r e a  nos conduce  al p róx imo paso de n u e s t r o  viaje,  el cual  co
m i en za  en la p a r t e  cua r t a .



Cuarta parte
Pasos hacia una 
vía intermedia





La angustia cartesiana
Una s e n s a c i ó n  de i n s a t i s f a c c i ó n

¿Por  qué  r e s u l t a  a m e n a z a d o r  c u e s t i o n a r  la ide a  de que  el 
m u n d o  t i ene  p ro p ie d ad es  d a d a s  que noso t ros  sólo r e p r e s e n t a m o s ?  
¿Por  qué nos i n q u i e t a m o s  al c u e s t io n a r  la idea de que el m u n d o  es 
tá "ahí afuera",  al m a r g e n  de n u e s t r a  cognición,  y  de que la cogni 
ción es u n a  re p re s en t ac i ón  de ese m u n d o  i n d e p e n d i e n te ?

N u e s t r o  se n t ido  común,  e s p o n t á n e o  e i r ref l exivo,  n e g a r í a  que 
es ta s  cu es t io nes  fue ra n  cient íf i cas ,  qu izá  p e n s a n d o :  "¿De qué otra 
m a n e r a  podrían r e l a c i o n a r s e  la m e n t e  y  el m u n d o ? "  El r e a l i s t a  
que l l e va m o s  d en t r o  sost i ene  que n u e s t r a s  p r e g u n t a s  son  sólo "fi
losóficas",  un modo  cortés  de a d m i t i r  que son  i n t e r e s a n t e s  m i e n 
t r a s  l a s  r e l e g a m o s  a la i r r e l e v a n c i a .  Es  v e r d a d  que  son  p a r c i a l 
m e n t e  f i lo só f i cas ,  pero t a m b i é n  p o de m o s  r e f o r m u l a r l a s  como i n t e 
r r o g a n t e s  de l a s  c i enc ias  cogn i t ivas .  ¿Cuá l  es el f u n d a m e n t o  c i en t í 
f i co  de la idea de que  la m e n t e  es u n a  s u e r t e  de p ro c e s a d o r  de in 
fo rmac ión  que r ea c c i o n a  s e l e c t i v a m e n t e  an t e  r a s g o s  p re -d a d o s  del 
med i o  a m b i e n t e ?  ¿Por  qué d a m o s  por  s e n ta d o  que l a s  c i enc ias  cog
n i t i v a s  no p u e d e n  c u e s t i o n a r  e s t a s  noc iones  de r e p r e s e n t a c i ó n  y 
p r o c e s a m i e n t o  de in fo rmación,  no sólo f i los óf i cam en te ,  s ino en su 
inv es t i ga c i ó n  co t id iana?

P e n s a r  que no pode mos  p l a n t e a r  t a l e s  p r e g u n t a s  es u n a  cegu e
ra del sent ido  co mú n  co n te mp o rán eo ,  p r o f u n d a m e n t e  a r ra ig a d o  en 
n u e s t r a  t r ad ic ión  occidental ,  y  r e c i e n t e m e n t e  refo rzado por el cogni 
t ivi smo.  Así,  a u n q u e  las ideas  m i s m a s  de re p r e s e n t a c i ó n  y  p ro cesa 
m ie n t o  de información c a m b ia n  c o n s id e r a b l em en te ,  como en el e s t u 
dio de las  r e d es  conex ion i s t as ,  la au too rg an iz ac ió n  y  l as  p ro p ie d ad es  
e m er g en te s ,  aú n  p e r m a n e c e  a l g u n a  fo rma del s u p u e s t o  rea l i s t a .  En 
el cogni t ivi smo,  el r ea l i smo al m e n o s  se def i ende exp l í c i t am ent e ,  p e 
ro en el enfoque e m e r g e n t i s t a  a m e n u d o  es t ác i to  e incues t ionado .  
E s ta  ac t i tud i rref l exiva es uno  de los m a y o re s  pel igros  que enfren
t a n  las ci encias  cogni t ivas ,  pues  l im i ta  el aban ico  de t e o r í as  e ideas ,  
y  así  impide u n a  vi sión  m á s  am pl i a  y  un fu turo pa ra  est a  área.



Como v er em o s  en los p ró x imos  cap í tulos ,  un  n ú m e r o  crec iente  
de in v es t i ga do re s  en todas  l as  á re a s  de l as  c i encias  cogni t ivas  h an  
exp res ad o  insat i s facc ión  con las v a r i e d a d e s  del r e a l i s mo  cognit ivo.  
E s ta  insa t i s facción de r iva  de algo m á s  p ro fundo  que la b ú s q u e d a  
de o tras  pos ib i l idades  al m a r g e n  del p ro ce s am ie n t o  de s ímbolos  o 
las t e o r í a s  m i x t as  ace rca  de la "sociedad de la men te" :  es u n a  i n s a 
t isfacción con la noción m i s m a  de sistema representacional. Es ta  
noción oscurece  m u c h a s  d im e n s io n e s  esenc iales  de la cognición,  no 
sólo en la expe r ie nc i a  h u m a n a ,  s ino cuand o  i n t e n t a m o s  expl icar  la 
cognición c ient í f i camente .  E s t a s  d im en s io n es  inc luyen  la co m p r e n 
sión de la percepc ión  y  el l engua je ,  así  como el e s tudio  de la evolu 
ción y  la v ida  mis ma .

H a s t a  ah o ra  he m o s  p ro cu rad o  l igar  los polos de la ciencia y  la 
ex per ie nc ia  h u m a n a .  La c u a r t a  p a r t e  c o n t i n u a r á  esta  labor,  pero 
d e s a r ro l l a nd o  u n a  a l t e r n a t i v a  no r e p r e s e n t a c i o n i s t a  desde el co ra
zón de las c i encias  cogn it ivas.  Luego,  en la q u in ta  pa r t e ,  ve re m o s  
q u e  los  ú l t i m o s  d e s a r r o l l o s  en  la t r a d i c i ó n  de l a p r e s e n c i a  
p lena /conc ienc ia  ab ie r t a  t a m b i é n  con s i s t í an  en u n a  ex te n sa  crí t ica 
de los s u p u e s t o s  r e p r e s e n t a c i o n i s t a s  que o b r a b a n  en d icha  t r a d i 
ción. A n te s  de p a s a r  a es tos  desa r ro l los  en las c i encias  cogn it ivas  y 
en la t r ad ic ión  m e di t a t iv a ,  s in em ba rgo ,  es preci so h ac e r  u n a  p a u s a  
p a r a  r e f l ex ionar  sobre las r a í ces  cient íf icas  y  f i losóficas  de la idea 
m i s m a  de r e p re s e n t a c i ó n .  A q u í  p e n s a m o s  no sólo en las ac tu a l es  
ideas  de las c i encias  cogn it ivas  ace rca  de la com p u ta c i ó n  y  el p ro ce 
s a m i e n t o  de info rmación,  s ino de la t e n d e n c ia  f i losófica  a en c a ra r  
la m e n t e  como un "espejo de la n a t u r a l e z a " . 1

En  n u e s t r a  exposición sobre el cogn i t ivi smo d i s t i ng u im o s  en
t re  dos se n t idos  de re p re s e n t a c i ó n ,  y  ah o ra  los r e co rd ar em o s .  Por 
u n a  pa r t e ,  ex is t e  la noción r e l a t i v a m e n t e  poco co n t r ove r t id a  de la 
r e p r e s e n t a c i ó n  como i n t e r p re ta c ió n :  la cognición s i e m p re  cons is te  
en i n t e r p r e t a r  o r e p r e s e n t a r  el m u n d o  como si fuera de cier t a  m a 
nera .  Por  o tra  p a r t e ,  exi st e la noción much o  m á s  fuer t e de que este 
r asgo  de la cognición se explica m e d i a n t e  la h ipó tes i s  de que un s i s 
t e m a  ac tú a  sobre la base  de r e p r e s e n t a c i o n e s  i n t e r n a s .  Como p a r e 
cerí a que a m b a s  ideas  son eq u iv a l en t es ,  es preci so ref ina r  un poco 
es ta  dis t inción.

P o d e m o s  c o m e n z a r  s e ñ a l a n d o  u n  s e n t i d o  r e l a t i v a m e n t e  
"débil" y  poco con t rover t ido  de re p re sen ta c i ón .  Es un  sen t ido p u r a 
m e n t e  semántico: a lude  a algo que se puede  i n t e r p r e t a r  como siendo 
acerca de algo. E s te  es el sen t ido  " interp re ta t ivo"  de rep res en ta c i ón ,  
p u e s  n a d a  es a c e r c a  de o t r a  cosa  a m e n o s  q ue  la i n t e r p r e t e

* Rorty: Philosophy and the Mirror ofNature.



como siendo de cier t a m a n e r a .  Un  ma pa ,  por ejemplo,  es acerca de 
u n a  zona geográfica;  r e p r e s e n t a  ci er tos  r a sgo s  del t e r re n o ,  y  t a m 
b ién i n t e r p r e ta  que ese t e r r en o  es de cier t a m a n e r a .  A n á l o g a m e n t e ,  
l as p a l ab as  en u n a  p ág in a  r e p r e s e n t a n  o raciones  de un  idioma ,  que 
a la vez  pu ed e  r e p r e s e n t a r  — o ser  ace rca  de— o t r as  cosas.  Es te  
sen t ido de r e p re s e n t a c i ó n  se pued e  p r ec i sa r  au n  más .  Si, por e j em
plo, nos i n t e r e s a n  los id io mas  en un  ámbi to  m á s  formal ,  podemos  
decir  que las p ropos ic iones de un id ioma  r e p r e s e n t a n  sus  condicio
nes  de sat isfacción.  Por ejemplo,  la p ropos ición "La nieve es blanca"  
— t om ad a  l i t e r a l m e n t e — qued a  sa t i s fecha  si la nieve es b lanca;  la 
d e l a r a c i ó n  "Coge tu s  z a p a t o s "  — t a m b i é n  t o m a d a  l i t e r a l m e n t e — 
que da  sat is fecha  si la p e r s on a  i n t e rp e l a d a  coge sus  z a p a t o s . 2

Es te  sen t id o  de r e p r e s e n t a c i ó n  es "débil" po rq ue  no t i e ne  por 
qué co m u n i ca r  fuer t es  co mp ro m iso s  ep i st emológ icos  u ontológicos.  
Es p e r f e c ta m e n t e  ace p ta b l e  decir  que un m a p a  r e p r e s e n t a  el t e r r e 
no s in p re o c u p a r s e  en a v e r i g u a r  cómo ob t i e n en  s ignif icado los m a 
pas.  T a m b i é n  es p e r f e c ta m e n t e  ac ep ta b le  p e n s a r  que u n a  p ro pos i 
ción r e p r e s e n t a  un conjunto de condiciones  s in cae r  en el s u pu es t o  
de que el l engua je  en conjunto funcione de esa m a n e r a ,  o sin p re 
g u n t a r  si en el m u n d o  h ay  hechos  s e p a r a d o s  del l e ngu a j e  que se 
p u e d a n  re p r e s e n t a r  m e d i a n t e  las o rac iones  de un idioma .  Incluso 
po de mo s  h a b l a r  de r e p r e s e n t a c i o n e s  ex p er i en c i a le s ,  como la i m a 
gen  que t engo  de mi  pad re ,  s in  p l a n t e a r  nuev os  s u p u e s t o s  ace rca  
de cómo surg ió  esta  im agen .  En o tras  p a l a b r a s ,  es t e se n t ido  débil  
de r e p r e s e n t a c i ó n  es p r a g m á t i c o ;  lo u s a m o s  c o n s t a n t e m e n t e  sin 
p re o cu p ar n o s .

E s t a  idea obvia,  s in e m ba rg o ,  p ron to  cobra un  sen t id o  muc ho  
má s  fuer t e que connota  fuer t es  co mp ro m iso s  ontológicos  y  ep i s t e 
mológicos.  Es te  sen t id o  "fuerte" su r ge  cu and o  g e n e r a l i z a m o s  a p a r 
t i r  de la idea má s  débil  p a r a  e l ab o ra r  u n a  t eo r í a  compleja  ace rca  de 
cómo deben  func ionar  la percepción ,  el l engua je  o la cognición en 
genera l .  Los co mpr om iso s  ontológicos y  ep i st emológ icos  son b á s ic a 
m e n t e  dobles:  e n t e n d e m o s  que el m u n d o  es p re-dado ,  es decir, sus  
ra sgos  se p u e d e n  especif icar  an te s  de toda  ac t iv idad  cognit iva.  L u e 
go, p a r a  ex p l i c a r  la r e l ac i ón  e n t r e  e s t a  ac t i v id ad  cog n i t iva  y  un  
m u n d o  p re -d ad o ,  h a c e m o s  h ip ó te s i s  sobre  la ex i s t en c i a  de r e p r e 
s en ta c i o n es  m e n t a l e s  de n t ro  del s i s t e m a  cognit ivo ( t r á t e se  de i m á 
genes ,  s ímbolos ,  o mode los  subs imból icos  de act iv idad  d i s t r ibu id os  
en u n a  red; eso no im p o r t a  por el m o m en to) .  Así  d e s a r r o l l a m o s  u n a  
t eor ía  que es tab lece  que:  1) el m u n d o  es p re -dado ;  2) n u e s t r a  cogni 
ción es de es te m u n d o  — a u n q u e  sea  p a r c i a l — y  3) el modo  en que

Véase Searle: Intentionality.



conocemos este m u n d o  p r e -dado  cons is t e  en r e p r e s e n t a r  sus  ra sgos  
y  luego ac t u a r  sobre la bas e  de es ta s  r ep re s en t ac i o n es .

De bem os  regresa r ,  pues ,  a n u e s t r a  me tá fo r a  an ter ior ,  la idea 
de un  ag en t e  cognit ivo que cae en un  m u n d o  p re -dado .  El agen te  
s obrev iv i rá  sólo en la m e d i d a  en que esté p rovi sto  de un  m a p a  y 
a p r e n d a  a u sa r lo .  En la v e r s ión  cogn i t ivi s ta  de esta  t eo ría ,  el m a p a  
es un  s i s t em a  de r e p r e s e n t a c i o n e s  i n n a t a m e n t e  específico — a veces  
l l a m ad o  un "l enguaje del p e n s a m i e n t o " — m i e n t r a s  que a p r e n d e r  a 
e m p l e a r  el m a p a  es t a r e a  de la ontogen ia .

M uc hos  cient íficos cogni t ivos o b je t a rá n  que ac a b a m o s  de p r e 
s e n t a r  u na  ca r i ca tu ra .  ¿No es t am o s  s u po n ie n d o  u n a  concepción es 
t á t i ca  de la r e p re s e n t a c i ó n ,  la cual  pa sa  por alto los ricos de ta l le s  
de la e s t r u c t u r a  i n t e r n a  de un s i s t e m a  cogni t ivo e in ju s t i f i cad a
m e n t e  i n t e r p r e t a  u n a  re p r e s e n t a c i ó n  como un  mero  espejo? ¿No es 
sab ido,  por ejemplo,  que se cons ide ra  que la pe rcepción  v isua l  es un 
r es u l t a d o  del r eg i s t ro  de los modelos  físicos de en erg ía  que e s t i m u 
lan  la r e t i n a  i ndu c i en do  re p r e s e n t a c i o n e s  de la e scena  v isual ,  que 
luego  se u s a n  p a r a  h ac e r  in fe rencias  y  e v e n t u a l m e n t e  p a r a  p ro d u 
cir u n ju i c i o  pe rcep t ivo?  La pe rcepción  se ve  como un proceso act ivo 
de fo rmac ión  de h ipó tes i s ,  no como el s imple  reflejo de un ámbi to  
p re -dado.

E s ta  objeción, a u n q u e j u s t a  en cier t a  me d id a ,  pas a  por al to lo 
p rinc ipal .  No  nos i n t e r e sa  c a r i c a t u r i z a r  un complejo p r o g r a m a  de 
inves t igac ión ,  s ino expl ic i ta r  ci er tos  s u p u e s t o s  ep is temológ icos  t ác i 
tos con la m a y o r  c l ar idad  posible.  Así,  a u n q u e  todos  conv ienen  en 
que la r e p r e s e n t a c i ó n  es un proceso complejo,  se la concibe como 
u n a  t a re a  de "recobrar" o "recons tru ir "  r asgos  a m b i e n t a l e s  e x t r ín 
secos e i n d e p e n d i e n te s .  Así,  en inves t igac ión  de la visión,  por  e j em
plo, se hab la  de "recobrar  la fo rma a p a r t i r  de los bordes"  o "el color 
a p a r t i r  de la r e f l ec t anc ia" .  A q u í  se c o n s i d e r a  que los s e g u n d o s  
rasg os  son p ro p ie d ad es  ex t r ín s ec a s  del medio  a m b i e n t e  que s u m i 
n i s t r a n  la info rmac ión  n ec es a r i a  p a r a  r e co b ra r  p ro p ie d ad es  " supe
r iores" de la e scena  v isua l ,  t a l e s  como la forma  y  el color. La idea 
bás ica  de un m u n d o  con rasgos  p re -d ado s  p e r m a n e c e . 3

La queja de que he m o s  p r e s e n t a d o  u n a  ca r i ca tu ra ,  em pero ,  se 
j u s t i f i c a r í a  si no r ec o n o c i é r am o s  la su t i l ez a  y  la sof is t icación del 
r e a l i s mo  cognit ivo en re lac ión  con la clásica oposición en t re  r e a l i s 
mo e ide a l i smo en f i losofía.  En  m a n o s  del r e a l i s mo  cognit ivo,  la no
ción de re p r e s e n t a c i ó n  sufre,  en efecto, u n a  s u e r t e  de muta c i ón .  El

3 Esta  concepción de la visión se debe a David Marr. Véase su Vision, especial
m en te  la introducción. P ara  u n a  explicación fi losófica de la idea de información in
vo luc rad a  en el enfoque r e p re s e n ta c io n is ta ,  véase  D re tske :  Knowledge and the 
Flow o f Information.



poder  de es ta  m u t a c i ó n  es que pa re ce  ofrecer u n a  sa l ida  a n te  la 
oposición clásica en t r e  r e a l i s mo  e idea l ismo.

E s ta  oposición se b a s a  en la noción t r ad ic io n a l  de r e p r e s e n t a 
ción como un "velo de ideas" que se i n t e r p o n e  en t r e  no so t ros  y  el 
m un do .  Por  u n a  pa r t e ,  el r e a l i s t a  p ie ns a  que ex is te  u n a  d i s t inción  
en t r e  n u e s t r a s  ideas  o concep tos  y  lo que r e p r e s e n t a n ,  a saber ,  el 
m u n d o .  La m á x i m a  cor te de a p e l ac ió n  p a r a  j u z g a r  la v a l id ez  de 
n u e s t r a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  es ese m u n d o  i n d e p e n d i e n te .  Desd e  l u e 
go, cada  u n a  de n u e s t r a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  debe g u a r d a r  co herenc ia  
con m u c h a s  o t ras ,  pero es tos  r a s g o s  internos a u m e n t a n  la p r o b a b i 
l idad  de que la g e n e ra l i d a d  de n u e s t r a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  t e n g a  un 
g rado  de co r r es po nde nc i a  o adecu ac ión  respec to  de un m u n d o  i n d e 
p e n d ie n t e  externo.

El idea l i s t a ,  por o tra  pa r t e ,  se a p r e s u r a  a s e ñ a l a r  que no t e n e 
mos acceso a ese m u n d o  i n d e p e n d i e n te  salvo m e d i a n t e  r e p r e s e n t a 
ciones.  No  po dem os  p l a n t a r n o s  fuera  de noso t ros  m i s m o s  p a r a  ob
s e r v a r  el g rado  de ad ecu ac ión  en t r e  n u e s t r a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  y  el 
m un do .  De hecho,  no t e n e m o s  la m e n o r  idea de lo que es el m u n d o  
ex te rno ,  excepto que es el objeto presunto de n u e s t r a s  r e p r e s e n t a 
ciones.  L le vando  esta  a r g u m e n t a c i ó n  al ex t rem o,  el idea l i s t a  r a z o 
na que la idea m i s m a  de un  m u n d o  i n d e p e n d i e n t e  de l as  r e p r e s e n 
t a c i o n e s  es o t r a  r e p r e s e n t a c i ó n :  u n a  r e p r e s e n t a c i ó n  de s e g u n d o  
o rden ,  o m e ta r r e p r e s e n t a c i ó n .  Ese  t e r r e n o  ex te rno  se nos  escabu l l e  
y  q u e d a m o s  m a n o t e a n d o  n u e s t r a s  r e fe renc ias  i n t e r n a s  como si é s 
t a s  p u d i e r a n  b r i n d a r  un  pu n t o  de refe renc ia  seguro  y  estab le .

A p r i m e r a  v is t a ,  l as  c i encias  cogn i t ivas  c o n t e m p o r á n e a s  p a r e 
cen ofrecer u n a  sa l id a  an t e  e s t a  impasse f i losóf ica  t r ad ic ion a l .  En 
p a r t e  g rac ia s  a l as  c i encias  cogn it ivas,  la d iscus ión  f i losófica se ha 
desp laz ad o  desde  el in t e ré s  en l as  r e p r e s e n t a c i o n e s  a pr ior i ,  es de 
cir, r e p r e s e n t a c i o n e s  que b r i n d a r í a n  un  f u n d a m e n t o  no co n t i ng en te  
p a r a  n u e s t r o  conoc imien to  del m u n d o ,  a un  in te ré s  en las r e p r e s e n 
tac iones  a pos te r ior i ,  es decir, r e p r e s e n t a c i o n e s  cuyo conten ido  d e 
r iva  en ú l t i m a  i ns ta n c i a  de i n t e ra cc i one s  ca u sa le s  con el med io  a m 
b ien te .  Es ta  v e r s ión  " n a t u ra l i z a d a "  de la r e p r e s e n t a c i ó n  no conduce 
a las p r e g u n t a s  e scép t i cas  que m o t i v a n  la ep i s t em olog ía  t r ad ic io 
nal .  De hecho,  d es p la z a r  n u e s t r a s  p reo cu p ac i o ne s  a l as  r e l ac iones  
o rg an i sm o -m ed io  a m b i e n t e  equ iva le  en g r a n  m e di d a  a a b a n d o n a r  
la t a r e a  de la ep i s t emo log í a  ap r i o r í s t i c a  t r a d ic io n a l  p a r a  ad o p ta r  
los p royectos  n a t u r a l i z a d o s  de la psicología y  l as  c i encias  cogn i t i 
v a s . 4 Al  a d o p ta r  esa p o s t u r a  n a t u r a l i z a d a ,  l as  c i encias  cogni t ivas  
e l ude n  l as  a n t i n o m i a s  que ace ch an  en el r e a l i s m o  t r a s c e n d e n t a l  o

4 Véase Quine: "Epistemology N atu ra l ized" , y los demás ensayos compilados en 
Kornbli th : Naturalizing Epistemology.



metafís i co,  sin a b r a z a r  el sol ips ismo o sub je t iv i sm o que c o n s t a n t e 
m e n t e  se ci erne sobre el idea l i smo.  El científico cognit ivo pued e  así  
c o n s e r v a r  u n  f i rm e  r e a l i s m o  a n t e  el m u n d o  e m p í r i c o  m i e n t r a s  
t r a n s f o r m a  los deta l l e s  de la m e n t e  y  la cognición en objeto de sus  
inves t igac iones .

Las  c iencias  cogn it ivas  p a r ec e n  b r indar ,  pues ,  un modo  de h a 
b la r  de la r e p r e s e n t a c i ó n  s in c a r g a r  con la i m a g e n  f i losóf ica  t r a d i 
cional  de la m e n t e  como espejo de la n a t u r a l e z a .  Pe ro esta  a p a r i e n 
cia es equívoca.  Es v e r d ad ,  como s eñ a l a  R i cha rd  Rorty,  que no hay  
m a n e r a  de p l a n t e a r  l as  t r a d i c i o n a l e s  p r e g u n t a s  e sc ép t i c as  de la 
ep i s t em o lo g ía  en l as  c i enc ias  cogn i t ivas .  El e s cep t i c i sm o  g e n e r a l  
ace rca  de la pos ibi l idad  de cognición o conocimiento  es tá  fuera de 
lug ar  en la p rác t i ca  científica.  Pe ro ello no significa,  como parece  
p e n s a r  Rorty,  que  la ac tu a l  concepción n a t u r a l i z a d a  de la r e p r e s e n 
tac ión  no t e n g a  nada que v e r  con la i m a g e n  t r a d ic io n a l  de la m e n t e  
como espejo de la n a t u r a l e z a . 5 Por el con t ra r io ,  un  rasgo  crucial  de 
es ta  i m a g e n  p e r m a n e c e  vivo en las c i encias  cogni t ivas  c o n t e m p o r á 
neas :  la idea de un  m u n d o  o medio  a m b i e n t e  con rasg os  e x t r í n s e 
cos, p re -dados ,  que se r e c o b ra n  m e d i a n t e  un  proceso de r e p r e s e n t a 
ción.  En  a l g u n o s  s e n t i d o s  el c o g n i t i v i s m o  es l a m á s  e n é r g i c a  
fo rmulac ión  de la pe r sp ec t iv a  re p r e s e n t a c i o n a l  de la m e n t e  i n a u g u 
r a d a  por  D e s c a r t e s  y  Locke.  J e r r y  Fodor,  uno  de los e x p o n e n t e s  
m á s  i m p o r t a n t e s  y  e l ocuen tes  del cogni t iv i smo,  l lega al ex t r em o de 
dec i r  que el único a s p ec to  en que el c o g n i t i v i s m o  c o n s t i t u y e  un 
avan ce  d es ta cad o  sobre el r e p r e s e n t a c i o n i s m o  dieciochesco y  deci 
monónico  es el uso del o rd en ad o r  como modelo de la m e n t e . 6

Sin em bar go ,  he m o s  v is to  que el cogn i t ivi smo es sólo u n a  v a 
r i ed ad  del r e a l i s mo  cognit ivo.  Tan to  en el enfoque e m e r g e n t i s t a  co
mo en el de la "sociedad de la m e n t e"  (y en las e scue las  de anál i s i s  
de e l em en to s  bás icos ,  en el polo exper ienc ia l  de n u e s t r a  in v e s t i g a 
ción) la noción de r e p r e s e n t a c i ó n  se vue lve  cada  vez má s  p r o b l e m á 
tica.  No  cu e s t io n a m o s  ex p l í c i t am e nt e  esta  noción en n u e s t r a  expo
sición sobre las v a r i e d a d e s  del r e a l i s m o  cognit ivo.  Pe ro  si ech am os  
u n a  o jeada al camino  recor r ido,  po de mo s  ve r  que nos he m o s  alejado 
l e n t a m e n t e  de la idea de la m e n t e  como un a r t i lugio  de i n p u t s  y 
ou tp u t s  de datos  que p rocesa información .  El medio  a m b i e n t e  se ha 
desp laz ad o  con sigilo y  ya  no cons t i tuy e  el pu n t o  de re fe renc ia  p re 
d o m i n a n t e  sino que ha re t roced ido  hacia  el t r as fondo ,  m i e n t r a s  que 
la idea de la m e n t e  como red  e m e r g e n t e  y  a u t ó n o m a  de re lac iones  
ha ocupado un  lu g ar  cent ral .  Es hora,  pues ,  de p r e g u n t a r s e :  ¿qué 
ha y  en las r edes ,  si lo hay,  que sea r e p re s e n t a c i o n a l?

5 Véase Rorty: Philosophy and the Mirror ofNature, pág. 246.
6 Fodor: "Fodor's Guide to Mental R ep re se n ta t io n s" .



P a r a  vo lve r  m á s  accesible e s t a  p r e g u n t a ,  p e n s e m o s  u n a  vez 
m á s  en el com e nt a r io  de M in s k y  hac i a  el f inal  de su l ibro sobre la 
" sociedad  de la m e n t e" .  Al l í  escr ibe:  "Cada  vez que h a b l a m o s  de 
u n a  m e n t e ,  h a b l a m o s  de los p r ocesos  que l l e va n  n u e s t r o  cerebro  
de un es tado  al ot ro. . .  la p re o cu p ac ió n  sobre la m e n t e  es la p re o cu 
pación ace rca  de la r e l a c i ón  e n t re  e s t ad os ,  lo cual  no t i ene  n a d a  
que ve r  con la n a t u r a l e z a  de los e s t a dos  m i s m o s " . 7 ¿Cómo h em o s  de 
en ten de r ,  pues ,  e s t a s  r e l ac iones?  ¿Qué  hay  en el las que l as  vue lve  
"menta les"?

La r e s p u e s t a  h a b i t u a l  a e s t a  p r e g u n t a  es que es tas  re l aciones  
e n c a r n a n  o so po r t an  r e p r e s e n t a c i o n e s  del medio am bie n t e .  Nótese ,  
sin em bargo ,  que si a f i r m am o s  que la función de es tos  procesos con
siste en r e p r e s e n t a r  un ámbi to  i n d ep en d i en te ,  nos c o m p ro m et em o s  
a i n t e r p r e t a r  es tos  procesos  como p er t en ec i en te s  a la clase de s i s t e 
m a s  que son movi l i zados  desde fuera,  es decir, que se definen a p a r 
t i r  de m e c a n i s m o s  ex t e rn os  de control  (un s i s t e m a  heterónomo). Así 
co n s id e r a re m o s  que la in fo rmación  es u n a  m a g n i t u d  especif icada de 
a n t e m a n o ,  que existe i n d e p e n d i e n t e m e n t e  en el m u n d o  y  pue de  ac 
t u a r  como input en un s i s t e m a  cognit ivo.  Es te  in p u t  b r i n d a  las "pre
misas"  iniciales  sobre las  cua les  el s i s t e m a  co m p u ta  u n a  conduc ta :  
el output. ¿Pero  cómo especificar i npu t s  y  o u tp u t s  pa ra  s i s t e m a s  au- 
t o o rg a n i z a t i v o s  a l t a m e n t e  coopera t ivos ,  como los ce rebros?  Desde  
luego,  hay  un flujo y  reflujo de energ ía ,  ¿pero dónde t e r m i n a  la in 
fo rmac ión  y  dónde  comienza  la conduc ta? M in s k y  s eñ a l a  el p ro b le 
ma ,  y  vale la pe na  ci tar  l a r g a m e n t e  sus  obse rvaciones :

¿Por qué los procesos son t an difíciles de clasificar? En otros t iem
pos, habi tualmente juzgábamos las máquinas y  procesos por su modo 
de transformar materia prima en productos terminados.  Pero no t ie
ne sentido hablar del cerebro como si manufacturase pensamientos 
tal como las fábricas producen autos.  La diferencia es que los cere
bros ut i l izan procesos que se cambian a s í mismos, y  ello significa 
que no podemos separar tales procesos de los productos que produ
cen. En particular,  los cerebros crean recuerdos, que cambian nues 
tro subsecuente modo de pensar. La actividad principal de los cere
bros consiste en crear cambios dentro de s í mismos. Como la idea de 
los procesos automodificadores es nueva en nuest ra  experiencia, aún 
no podemos confiar en nuestro sentido común para juzgar  tales asun
tos .8
Lo no tab le  de este pasaje es la au senc ia  de toda noción de r e 

p resen tación.  M in s k y  no dice que la p r inc ipa l  act ividad  del cerebro

7 Minsky: The Society ofMind, pág. 287
8 Ibíd., pág. 288. El subrayado  es de Minsky.



consis t a en r e p r e s e n t a r  el m u n d o  externo,  s ino en rea l i za r  au tomodi-  
f i caciones con t inuas .  ¿Qué ocurr ió con la noción de repres en tac ión ?

De hecho,  un  i m p o r t a n t e  d e s p la z a m i e n t o  se e s t á  p ro duc iendo  
en las ci encias  cogni t ivas  bajo la p r es ión  de sus  p r op ias  in v e s t i g a 
ciones.  E s te  d e s p l a z a m i e n t o  re q u i e r e  que nos alejemos de la idea 
de un m u n d o  i n d e p e n d i e n te  y  ex t r ínseco p a r a  ac e r ca r no s  a la idea 
de un m u n d o  i n s e p a r a b le  de la e s t r u c t u r a  de estos  procesos  de au- 
tomodif i cación.  Es te  cambio de ac t i tu d  no ex p re s a  u n a  m e ra  p re fe 
renc ia  f i losóf ica ,  s ino que refleja la neces id ad  de c o m p re n d e r  s i s t e 
m a s  cogni t ivos  no sobre la b as e  de sus  r e l ac iones  i n p u t - o u t p u t  sino 
por  su c la u su ra  o p e ra tiv a .A Un s i s t e m a  que t i ene  c l a u s u r a  o p e ra t i 
va  es p r e c i s a m e n t e  un s i s t e m a  donde  los r e s u l t a d o s  de sus  procesos 
son esos procesos  mismos .  La noción de c l a u s u r a  o p er a t iv a  es un 
modo  de especi fi car  las  c l ases  de p rocesos  que,  en su p rop ia  o p e ra 
ción,  se v u e l v e n  sobr e  sí m i s m o s  p a r a  f o rm a r  re d e s  a u tó n o m a s. 
Tales  r ede s  no se inc luyen  en la clase de s i s t e m a s  definidos por m e 
can i smo s  ex te rn o s  de control  (h e t e r o n o m í a ) , sino en la clase de s i s 
t e m a s  d e f in id o s  por  m e c a n i s m o s  i n t e r n o s  de a u t o o r g a n i z a c i ó n  
( a u t o n o m ía ) . 10 El pu n t o  clave es que t a l e s  s i s t e m a s  no o p era n  por 
r e p r e s e n t a c i ó n :  en vez  de r e p re se n ta r  un  m u n d o  i n d e p e n d i e n t e ,  
e n a c tú a n  un m u n d o  como un dominio de d i s t inc iones  que es i n s e 
p a ra b l e  de la e s t r u c t u r a  e n c a r n a d a  por el s i s t e m a  cognit ivo.

Nos p ro p o n e m o s  exp l i ca r  e s t a s  ideas  con e jemplos  concretos  
en el p róx imo capí tulo.  Por  ahora ,  sólo d e s e a m o s  m e n c io n a r  que al 
t o m a r  en ser io t al  concepción de la m e n t e  de be mo s  c u es t io n ar  la 
idea de que el m u n d o  es p r e -dado  y  que la cognición es r e p r e s e n t a 
ción. En las c i encias  cogni t ivas ,  esto significa que de b em o s  cues t io 
na r  la idea de que la info rmac ión  exi st e de a n t e m a n o  en el m u n d o  
y  que un  s i s t e m a  la "extrae",  s eg ú n  impl ica  v i v i d a m e n t e  la noción 
cogn i t iv i s t a  de in fo rm á vo ro .

Pero  a n t e s  de p rosegu i r ,  es p reci so p r e g u n t a r n o s  p o r  q u é  la 
idea de un m u n d o  con rasg os  p re -d ad os  o in fo rmación p r e p a r a d a  de 
a n t e m a n o  pa re ce  t a n  inc ue s t i ona b le .  ¿Por  qué no po de mo s  desi s t i r  
de esta idea s in caer  en a l g u n a  forma  de subje t iv i smo,  idea l i smo o 
n ih i l i s m o  cogni t ivo? ¿Cuá l  es el o r igen  de este  a p a r e n t e  d i l ema?  
D eb em os  e x a m i n a r  el s e n t i m i e n t o  que su rg e  cu an d o  i n t u i m o s  que 
ya  no po de mo s  confiar  en el m u n d o  como p u n t o  de re fe renc ia  fi jo y 
es tab le .

9 Para  una  exposición de ta l lada  de la noción de c lausu ra  operat iva, véase Vare- 
la: Principies oíBiological Autonomy.

10 Véase Ibíd., y Kelso y Kay: "Information and Control".



La a n g u s t ia  c a r t e s ia n a
El n e r v i o s i s m o  que  s e n t i m o s  e s t á  a r r a i g a d o  en lo que ,  s i 

gu ien do  a R ic h ar d  B e rn s t e i n ,  po dem os  l l a m a r  "la a n g u s t i a  c a r t e 
s i a n a " . 11 U t i l i z am o s  "angus t i a"  en un  sen t ido  v a g a m e n t e  f reud i ano  
y  la l l a m a m o s  "ca r t e s i ana"  s i m p l e m e n t e  p o rqu e  D es ca r t es  la a r t i 
culó con r igor  y  d r a m a t i s m o  en sus  Meditaciones. La a n g u s t i a  es en 
re a l i d ad  un  d i l ema:  o t e n e m o s  un f u n d a m e n t o  fi jo y  e s t ab le  p a r a  el 
co noc imien to ,  un p u n t o  dond e  el cono c imi en to  comi en za ,  e s t á  ci
m e n t a d o ,  y  r eposa ,  o no pode mos  es ca p ar  de la os cur idad ,  el caos y 
la confusión.  O h ay  u n a  bas e  o c imiento  abso lu to ,  o todo se d e s m o 
rona.

Un mar av i l loso  pasaje  de la Crítica de la razón pura de K a n t  
co mu n ic a  todo el poder  de la a n g u s t i a  ca r t e s i a n a .  En  su Crítica 
K a n t  co n s t r u y e  el edificio de su t eo r í a  del conocimiento  a r g u m e n 
t a n d o  que t e n e m o s  ca teg or í as  ap r io r í s t i cas  o d a d as ,  ca te go r í as  in 
n a t a s  que c o n s t i t uy en  el c imiento  del conoc imiento.  Al  f inal  de su 
exposición sobre el "anal í t ico t r a s c e n d e n ta l " ,  escr ibe:

no sólo acabamos de explorar el terri torio del entendimiento puro 
[las categorías a priori] y  otear cada una de sus partes,  sino que he
mos medido su extensión y  puesto cada cosa en su lugar adecuado. 
Este dominio es una isla, cerrado por la naturaleza misma con lími
tes inalterables.  Es la comarca de la verdad — ¡nombre encantador!— 
rodeada por un vasto y  borrascoso océano, la cuna de la ilusión, don
de muchos bancos de niebla y  témpanos que se derri ten de prisa ofre
cen la engañosa apariencia de costas más lejanas,  seduciendo al ma
rino aventurero con renovadas y  vacuas esperanzas,  y  comprome
tiéndolo en empresas que nunca puede abandonar  y  que empero no 
podrá l levar a cabo.12

Aq uí  t e n e m o s  los dos ex t r em os ,  el d i l ema  de la a n g u s t i a  c a r t e 
s iana :  la e n c a n t a d o r a  co ma rca  de la v e rd a d ,  donde  todo es diáfano 
y  está  c i m e n t ad o  en t i e r r a  f i rme:  pero,  m á s  al lá de esa p e q u e ñ a  i s 
la, el vas to  y  borrascoso  océano de la oscu r id ad  y  la confusión,  la 
cuna  de la i lusión.

E s t a  sen sac ión  de a n g u s t i a  nace  del afán de un  f u n d a m e n t o  
absoluto.  C u a n d o  este afán no se sat is face,  la ún ic a  otra posibi l idad  
p a re ce  ser  el n ih i l i s m o  o la a n a r q u í a .  La b ú s q u e d a  de c i mi en tos  
pue de  cobra r  m u c h a s  fo rmas  — un t e m a  al que v o lv e re mo s  lue go— 
pero,  dad a  la lógica bás ica  del r e p r e s e n t a c i o n i s m o ,  la t e n d e n c ia  es 
b u s c a r  un c imien to  ex te rno  en el m u n d o  o un  c imien to  i n t e r n o  en

11 Bernstein: Beyond Objectivism and Relatívísm, p a r te  III.
12 Kant: Critique ofPure Reason, pág. 257.



la me n te .  Al  t r a t a r  la m e n t e  y  el m u n d o  como polos opues tos ,  s u b 
j e t iv o  y  objet ivo,  la a n g u s t i a  c a r t e s i a n a  oscila s in cesa r  en t r e  los 
dos en busc a  de t i e r r a  f irme.

Es i m p o r t a n t e  ad v er t i r  que  esta oposición en t r e  sujeto y  obje
to no está  d a d a  de a n t e m a n o ;  es u n a  idea que p e r t en ece  a la h i s to 
r i a h u m a n a  de la m e n t e  y  la n a t u r a l e z a  que m e n c i o n a m o s  en el 
cap í tu lo  1. Por  ej emplo,  a n t e s  de D e s c a r t e s ,  el t é r m i n o  "idea" se 
u s a b a  sólo p a r a  el con tenido de la m e n t e  de Dios;  De s ca r t es  fue uno  
de los p r i m er o s  en t o m a r  este t é r m i n o  y  apl icar lo al f u n c i o n a m i e n 
to de la m e n t e  h u m a n a . 13 Es te  d e s p la z a m i e n t o  l ingüí s t i co  y  concep
tua l  es un aspecto  de lo que Ri cha rd  Ror ty  descr ibe  como la " inven
ción de la m e n t e  como espejo de la n a t u r a le z a " ,  un inv en to  que fue 
el r e s u l t a d o  de a m a l g a m a r  im ág en es ,  concepciones y  usos  l in g ü í s t i 
cos h e t e r o g é n e o s . 14

E s ta s  r a í ces  c a r t e s i a n a s  se v u e l v en  m u y  obvias  cuand o  t e n e 
mos ra z o n e s  p a r a  d u d a r  que la m e tá fo r a  del espejo sea a t i n a d a .  
C u a n d o  p a r t im o s  en bu sc a  de otros  modos  de p e n s a m i e n t o ,  la a n 
g u s t i a  c a r t e s i a n a  nos acecha  a cada  paso.  Pe ro n u e s t r a  s i t uac ión  
c o n t e m p o r á n e a  es a d e m á s  s i n g u l a r ,  p u e s  s o m o s  c a d a  vez  m á s  
escépt icos  ace rca  de la pos ib i l idad  de d i s ce rn i r  un  f u n d a m e n t o  ú l t i 
mo. Así,  cuand o  la a n g u s t i a  su rg e  en la ac t ua l ida d ,  pa rece  in e v i t a 
ble vo lc a r se  ha c i a  el n ih i l i s m o,  pue s  no h e m o s  a p r e n d i d o  a d e s 
p re n d e r n o s  de las fo rmas  de p e n s a m i e n t o ,  con duc ta  y  exper ienc ia  
que nos  in d u c e n  a b u s c a r  un f u n d a m e n t o  o sopor te.

A n t e r i o r m e n t e  v imo s  que l as  c i encias  cogn it ivas  no son i n m u 
nes  a e s t a  t e n d e n c ia  n ihi l is t a .  Por  ejemplo,  el lazo en t r e  el n ih i l i s 
mo y  la a n g u s t i a  c a r t e s i a n a  se ve c l a r a m e n t e  en M in s k y  cu and o  él 
a f ron ta  n u e s t r a  in e p t i tu d  p a r a  h a l l a r  un  m u n d o  t o t a l m e n t e  i n d e 
p en d ie n t e .  Como s eñ a l a  Minsky ,  el m u n d o  no es un objeto, a co n t e 
c imien to  o proceso d en t r o  del m u n d o . 15 Como v imos  en el capí tulo 
1, el m u n d o  se pa rec e  m á s  a un t r as fondo ,  un  ám bi t o  o camp o  p ar a  
n u e s t r a  ex p er ie n c i a ,  pero un  á m bi to  que no s u r g e  al m a r g e n  de 
n u e s t r a  e s t r u c tu r a ,  con duc ta  y  cognición.  Por  esa r azón ,  lo que de 
cimos ace rca  del  m u n d o  dice t a n to  ace rca  de noso t ros  m is m o s  como 
ace rca  del m un do .

13 En sus re sp u es ta s  a las objeciones de Hobbes, Descartes  escribía: "Utilizo el 
té rm ino  idea p ara  r e p r e s e n ta r  todo aquello que la m en te  perc ibe d irec tam en te . . .  
Utilicé este té rm ino  porque era el empleado por los f i lósofos p ara  las formas de per
cepción de la m en te  divina, aun qu e  no podemos d iscernir  im ágenes  en Dios; ade
m ás , no ten ía  un vocablo más apropiado". The Philosophical Works o f Descartes, 
págs. 67 68.

14 Véase Rorty: Philosophy and the Mirror ofNature, cap. 1.
15 Minsky: The Society ofMind, pág. 304.



La re s p u e s t a  de M in s k y  an t e  s em e ja n te  com pre ns i ón  es mix ta ,  
de u n a  m a n e r a  s im i la r  a su r e s p u e s t a  an te  la ca renc ia  de Yo. E s c r i 
be: "Digamos lo que d i j éremos acerca de algo, sólo ex p re s a m o s  n u e s 
t r a s  p ro p ia s  c re enc ias .  Sin  e m b a rg o ,  a u n  ese melanc ó l i c o  p e n s a 
mien to  sug ie re  u n a  apr eh en s i ón .  A u n  si  n u e s t r o s  modelos  del m u n 
do no p u ed en  b r i n d a r  b u e n a s  r e s p u e s t a s  acerca del m u n d o  como to 
t a l id ad ,  y  a u n q u e  sus  o t ra s  r e s p u e s t a s  a m e n u d o  s ea n  e r r ó n e a s ,  
p u e d e n  deci rnos  algo acerca de noso t ros  m i s m o s " . 16 Por  u n a  par t e ,  
M in s k y  usa  la imposibi l idad  de ha l l a r  un  m u n d o  t o t a l m e n t e  i n d e 
p e n d i e n t e  y  p r e - d a d o  como u n a  o p o r t u n i d a d  p a r a  d e s a r r o l l a r  la 
ap re h en s i ó n  de noso t ros  mismos .  Por ot ra pa r t e ,  e s t a  a p re h e n s i ó n  
se ba sa  en un s en t im ie n to  melancó l i co  acerca de n u e s t r a  si tuación.  
¿Por  qué?

He m o s  rec u r r id o  a las  p a l a b r a s  de M in s k y  p o rq ue  es un d e s 
t a c a d o  cient íf ico cogni t ivo  m o d e r n o  y  se ha t o m a d o  t i e m p o  pa ra  
a r t i c u la r  sus  ideas  con clar idad .  Pero no es el único.  M u c h a s  p e r s o 
nas ,  a n t e  la obl igac ión  de a f ro n t a r  e s t e  i n t e r r o g a n t e ,  a c e p t a r í a n  
que en re a l i d ad  no t e n e m o s  conocimiento  del m u n d o :  sólo t e n e m o s  
conoc imien to  de n u e s t r a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  del m un do .  Sin  e m b a r 
go, n u e s t r a  configuración pa rec e  co n d e n a rn o s  a t r a t a r  e s t a s  r e p r e 
s e n t a c i o n e s  como si  f u e r a n  el m u n d o ,  p u es  n u e s t r a  e x p e r i e n c i a  
co t id iana  nos  da la im p re s i ó n  de un m u n d o  dado  e inm edi a to .

S e m e j a n t e  s i tu ac ión  pa rec e  melancó l i ca ,  por  cierto.  Pe ro n o t e 
mos que esa me lanco l í a  sólo t e n d r í a  sen t ido  si  h u b i e r a  un  m u n d o  
p r e -dado  e i n d e p e n d i e n te  — un c imiento  ex t e r n o — a u n q u e  im po s i 
ble de conocer.  D ad a  tal  s i tuación,  no t e n d r í a m o s  m á s  opción que 
r e g r e s a r  a n u e s t r a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  i n t e r n a s  y  t r a t a r l a s  como si 
b r i n d a r a n  un  c imien to  es tab le .

E s t a  m e l a n c o l í a  s u r g e  p u e s  de la a n g u s t i a  c a r t e s i a n a  y  su 
ideal  de la m e n t e  como espejo de la n a t u r a l e z a .  De acuerdo  con este 
ideal ,  el conocimiento debe a b o r d a r  un m u n d o  i n d e p e n d i e n t e  y  pre- 
dado,  y  este conoc imien to  se debe a l ca n za r  en la p reci s ión de u n a  
r e p re s en ta c i ó n .  C u a n d o  no se pue de  sa t i s face r  es t e ideal ,  r e a n u d a 
mos la b ú s q u e d a  de un  c imien to  in te rno .  E s te  v a i vé n  es mani f i e s to  
en Minsky ,  c u an d o  dice que todo lo que decimos  es ex p re s i ó n  de 
n u e s t r a s  c reenc ias .  Deci r  que aque l lo  que p e n s a m o s  es sólo u n a  
cues t ión  de re p r e s e n t a c i ó n  subje t iva  es p r e c i s a m e n t e  re ca e r  en la 
idea de un  c imien to  in t e rno ,  un  sol i tar io yo  ca r t e s i a no  p a r a p e t a d o  
en la i n t i m i d a d  de sus  r e p re s e n t a c i o n e s .  E s te  giro re s u l t a  e s pec ia l 
m e n t e  irónico,  pu es  M in s k y  no cree que ex is ta  un y o  que p u d ie ra  
se rv i r  como c imien to  in t e rno .  El e m p a n t a n a m i e n t o  de M i n s k y  en la
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a n g u s t i a  ca r t e s i a n a ,  pues ,  no sólo exige que c re am os  en un  yo  que 
s ab em o s  inha l l ab le ,  s ino que c re a m o s  en un m u n d o  al cual  no t e n e 
mos  acceso.  U n a  vez má s ,  la lógica de ese d i l em a  conduce in e v i t a 
b l e m e n t e  al n ih i l i smo.

Paso s  h ac ia  una v ía  med ia
En n u e s t r a  exp lo ración  de la exper ienc ia  h u m a n a  a t r a v és  de 

la p rác t ica  de la p r esenc ia  p lena /concienc ia  ab ie r t a ,  ya  h em o s  visto 
que n ue s t r o  apego a un c imien to  in te rno  es la e sencia  del yo y  fuen
te de co n t in u as  f rus t rac iones.  Ah o ra  e m p e z a m o s  a ap rec ia r  que este 
apego a un c imien to  in te rno  es un  m o m en to  en un modelo genera l  
de apego que incluye n u e s t r o  a fe r r am ie n to  a un  c imien to  externo,  
expresado  como la idea de un m u n d o  p re-dado  e ind ep en d ie n te .  En 
ot ras  p a l ab ra s ,  n u es t ro  apego a un cimien to,  sea interno o externo, 
es el or igen p rofundo de n u e s t r a  f rus t rac ión  y  n u e s t r a  an gus t i a .

Es ta  c o m p re ns i ó n  cons t i tuy e  el co razón de la t eo r í a  y  la p r á c 
t ica del M a d h y a m i k a  o esc ue la  de la "vía me d ia "  de la t r a d ic ió n  
b u d i s t a .  H a b l a r e m o s  d e t a l l a d a m e n t e  sobre el M a d h y a m i k a  en el 
capí tulo 10. Por  el m o m e n to ,  sólo d es ea m os  en fa t i za r  que cuando  
uno  i n t e n t a  h a l l a r  un  f u n d a m e n t o  ú l t i mo  d en t r o  o fuera  de la m e n 
te,  la mot ivac ión  bás ica  y  el modelo de p e n s a m i e n t o  es el mis mo,  a 
saber ,  la tendencia al apego.

En el M a d h y a m i k a ,  se co ns ide ra  que esta  t e n d e n c ia  h a b i t u a l  
es la r a í z  de los dos ex t r em o s  del "abso lut i smo"  y  el "nihi l ismo".  Al 
pr inc ip io ,  la m e n . e  en bu sc a  de apego  nos induc e  a h a l l a r  un ci
m ie n t o  abso lu to :  cu a l q u i e r  cosa,  in t e r i o r  o exter ior ,  que pud i e ra ,  en 
v i r tu d  de su "ser propio",  ser  sopor te  y  f u n d a m e n t o  de todo lo de 
más .  Luego,  an t e  la i nc ap ac id a d  pa ra  h a l l a r  ese c imiento  ú l t imo ,  la 
m e n t e  en busc a  de apegos re t r o ced e  y  se afer ra  a la au se n c i a  de ci
m ie n to s  t r a t a n d o  todo lo d e m á s  como u n a  i lusión.

Dos aspec tos  f u n d a m e n t a l e s  del an á l i s i s  f i losófico del M a d h 
y a m i k a  p e s a n  d i r e c t a m e n t e ,  pues ,  sobre n u e s t r o  d i l ema.  P r im ero ,  
r econoce  e x p l í c i t a m e n t e  que  la b ú s q u e d a  de un  c i mi en to  ú l t i m o  
— lo que l l a m a r í a m o s  el proyecto del " fu n d am e n t i sm o "—  no se l im i 
ta a la noción de sujeto y  su b a s a m e n t o  en el yo, sino que incluye 
n u e s t r a  c reenc ia  en un  m u n d o  p r e -dado  o hecho de a n t e m a n o .  Es te  
pun t o ,  co mp re nd id o  en la Ind ia  siglos a t r ás ,  y  e l aborado  en los di 
v e r s os  ám bi t os  cu l tu ra l es  de Tíbet ,  China ,  J a p ó n  y  el S u d e s t e  del 
Asia ,  sólo comenzó a v a l o r a r s e  en la f i losofía occiden ta l  en los ú l t i 
mos  cien años.  La ma yo r  p a r t e  de la f i losof ía  occiden ta l  se ha i n t e 
re sad o  en el ha l l azgo  de un f u n d a m e n t o  ú l t imo ,  s in cu es t io n ar  es t a 
t e n d e n c ia  a a f e r ra r se  a un c imiento  o ser  consciente  de ella.



Segun do ,  el M a d h y a m i k a  reconoce e x p l í c i t a m e n t e  el lazo en 
t re  ab so lu t i s m o  y  n ih i l i smo.  N u e s t r a s  v e r s io n es  e t n oc én t r i ca s  nos 
i n d i c a n  que el i n t e r é s  en el n i h i l i s m o  — en su r i g u r o s o  se n t i d o  
n i e t z s c h e a n o — es un  fen óm eno  occ iden ta l  debido,  en t r e  o t ra s  co
sas ,  al colapso del t e í sm o del siglo xix y  al s u r g im ie n t o  del m o d e r 
ni smo.  El p ro fundo  in te ré s  de la f i losof ía  ind ia  p re b ú d ic a  en el n ih i 
l ismo pone e n j a q u e  ese s u p u e s t o  e tnocént r i co.

De n t ro  de la t r ad ic ión  de la p res en c i a  p lena /conc ienc ia  ab i e r 
ta,  ha exist ido la mot ivac ión  p a r a  d e s a r r o l l a r  u n a  a p r e h e n s i ó n  di 
rec t a  y  e s t ab le  del ab so lu t i s m o  y  el n ih i l i smo como fo rmas  de apego 
que  d e r i v a n  del i n t e n t o  de h a l l a r  un  ego e s t a b le ,  lo cual  l i m i t a  
n u e s t r o  mund o-v iv id o  a la ex per ienc ia  del su f r imien to  y  la f r u s t r a 
ción. M e d i a n t e  el ap r end iz a j e  g r a d u a l  de l ib e r a r s e  de es ta  t e n d e n 
cia al apego,  e m p e z a m o s  a ap re c i a r  que todos  los f enó me nos  es tá n  
l ib res  de c imien tos  abso lu tos ,  y  esa "falta de c imien to  o f u n d a m e n 
to" (sunyata) es la estofa m i s m a  del o rigen co dep end ien te .

P o d r í a m o s  h a c e r  un  r a z o n a m i e n t o  s i m i l a r  f en o m e no ló g ic a -  
m e n t e ,  dic iendo que la fal ta de f u n d a m e n t o  es la condición m i s m a  
p a r a  el m a t i z a d o  e i n t e r d e p e n d i e n t e  m u n d o  de la expe r ien c ia  h u 
m a n a .  E x p r e s a m o s  este pu n t o  en n u e s t r o  p r i m e r  cap í tu lo  al decir  
que toda s  n u e s t r a s  ac t iv ida de s  d e p e n d e n  de un  t r a s fo ndo  que n u n 
ca se pued e  p r ec i sa r  en fo rma ab so lu ta  y  defini t iva.  La fal ta de fun
d a m e n t o ,  pues ,  no se ha l l a  en un aná l i s i s  r e m oto  y  f i lo s ó f i ca m en te  
ab s t r us o ,  s ino en la ex per ienc ia  cot id iana .  En v e r d ad ,  como v e r e 
mos en el p róx imo cap í tulo ,  la fal ta de f u n d a m e n t o  se r eve l a  en la 
cognición como sentido común, es decir, en sa b er  cómo ab r i rn o s  p a 
so en un m u n d o  que no es fi jo ni p r e -dado ,  s ino que se mo d e l a  con
t i n u a m e n t e  a t r a v é s  de los actos  que e fec tuamos.

Las  c iencias  cogn i t ivas  h a n  res i s t ido  es ta  p e r s p ec t iv a ,  pref i 
r i endo ver  toda  fo rma de la expe r ie nc i a  como "psicología popu lar" ,  
en el mejor  de los casos,  es decir, como u n a  fo rma  r u d i m e n t a r i a  de 
expl icac ión que l as  t e o r í a s  r e p r e s e n t a c i o n a l e s  de la m e n t e  p u e d e n  
s o m e t e r  a u n a  d iscipl ina.  La t e n d e n c ia  h a b i t u a l  cons is t e  en segu ir  
t r a t a n d o  la cognición como reso luc ión  de p ro b le m a s  en l a bores  pre-  
d ad as .  La ma yo r  a p t i t u d  de la cognición v iv ien te ,  s in em ba rg o ,  con
s is te  en la capac ida d  de plantear, den t r o  de a m p l i a s  r es t r i cc iones ,  
los p r o b le m a s  r e l e v a n t e s  que se deb en  e n c a r a r  a cad a  m o m en to .  
Es tos  p ro b le m as  no son p re -d ad os ,  s ino que se e n a c t ú a n  a p a r t i r  de 
un t r a s fon do  de acción,  donde  lo que c u e n t a  como re l e v a n t e  e st á  
d e t e r m i n a d o  c o n t e x t u a l m e n t e  por n u e s t r o  sen t id o  común.



Enacción: la cognición corporizada

R e c o b r a n d o  el s en t i do  c o m ú n
El s u p u e s t o  t ác i to  de l as  d ive r sa s  formas  del r e a l i s mo  cogn it i 

vo (cogn i t i v i s mo,  e m e r g e n c i a ,  " sociedad  de la men t e" )  es que  el 
m u n d o  se pue de  dividi r  en reg i one s  de e l em ent os  y  t a r e a s  d isc re 
tos.  La cognición cons is t e  en " resolver  p ro b le m as " ,  y  e st a  r e s o l u 
ción, p a r a  t e n e r  éxi to,  debe r e s p e t a r  los e l em ent os ,  p ro p ie d ad es  y 
re l ac iones  de es ta s  r eg i ones  p re -d ad as .

E s te  en foque  de la cogn ic ión  como r es o l uc ió n  de p r o b l e m a s  
funciona h a s t a  cier to pu n t o  en t a r e a s  donde  es r e l a t i v a m e n t e  fácil 
e speci f icar  todo s  los e s t a d o s  posib les .  T o m e m o s  como e jemplo  el 

j u e g o  del a j edrez.  Es r e l a t i v a m e n t e  fácil def inir  los co m p o n e n t e s  
del "espacio del ajedrez":  h ay  posiciones  en el t a b le ro ,  r eg l as  p a ra  
los mo v im ie n to s ,  t u r n o s  p a r a  j u g a r  y  d em ás .  Los l ím i tes  de este e s 
pacio e s t á n  def inidos  con c la r idad :  se t r a t a  de un  m u n d o  casi  cr i s
t a l ino.  No  es s o r p r e n d e n t e ,  pues ,  que e l j u e g o  de ajedrez  por o rd e 
na d o r  sea un a r t e  avan zad o .

En t a r e a s  m e n o s  c i rcu ns c r i t a s  o peor  def inidas ,  s in em bargo ,  
este enfoque re s u l t a  mu ch o  m e n o s  produc t ivo .  P e n s e m o s ,  por e j em
plo, en un robot  móvi l  que debe conduc i r  un  au tom óv i l  de n t r o  de 
u n a  c iudad.  P o d em o s  d i s t i ng u i r  í t e m s  di sc retos  en este "espacio de 
conducir" ,  t a l e s  como r u e d a s  y  v e n ta n i l l a s ,  luces  rojas,  otros coches.  
Pero,  al co n t ra r io  del m u n d o  del aj edrez,  el m o v im ie n to  en t re  los 
objetos no cons t i tuy e  un  "espacio" que t e r m i n e  p u l c r a m e n t e  en un 
pun t o  d e t e rm i n a d o .  ¿Debe el robot  p r e s t a r  a t enc ión  a los p ea to ne s  
o no? ¿Debe t o m a r  en c u en t a  las condiciones  meteoro lóg icas?  ¿O el 
paí s donde  está  s i t u a d a  la c iudad,  y  sus  háb i tos  de conducción? E s 
ta l i s ta  podr ía  ser  e t e rna .  El "mundo  de la conducción" no t e r m i n a  
en a l g u n a  par t e :  t i e ne  u n a  e s t r u c t u r a  de i n c e s a n te s  n iveles  de d e 
t a l le  que se fu nd en  con un t r a s fondo  no específico. El éxito de un 
mov im ie n t o  dir igido como el de conduc ir  un au tom óv i l  d ep en d e  ob
v i a m e n t e  de h ab i l i d ad es  mot r i ces  a d q u i r i d a s  y  el uso con tinuo  del 
sentido común, o un know-how ace rca  del t ras fondo .



Ese conoc imien to  por sen t ido co mú n  es difícil, qu izá s  i m p o s i 
ble,  de e m p a q u e t a r  en un co n o c im ie n to  expl í ci to  y  p ropos i c i ona l  
— "conocimiento de que", en j e r g a  f i losó f i ca— , pue s  se t r a t a  en g r a n  
m e d i d a  de u n a  "disposición" o "conocimiento práct ico"  b a s a d a  en la 
ac u m u l ac i ó n  de expe r ie nc ia  a p a r t i r  de un g r a n  n ú m e r o  de casos.  
E x á m e n e s  re c i e n t e s  sobre  la a d q u i s i c ió n  de h a b i l i d a d e s  p a r e c e n  
co nf i rmar  este p u n t o . 1 M ás  aun ,  cuand o  a m p l i a m o s  los domin ios  de 
t a r e a s ,  p a s a n d o  de los m i c r o m u n d o s  ar t i f ic ial es  al m u n d o  en g e n e 
ral ,  no qued a  claro que p o da m o s  especi f i car  qué debe con ta r  como 
objeto,  al m a r g e n  del t ipo de acción que se r ea l i za .  La i nd iv idu ac i ón  
de objetos,  p r o p ie d a d e s  y  ac o n t e c i m i e n to s  pa r ec e  v a r i a r  s e g ú n  la 
t a r e a  específ ica.2

E s t o s  p r o b l e m a s  no son  n u e v o s  en l a s  c i en c i as  co g n i t i v a s ,  
a u n q u e  sólo ah o ra  se em pi ez a  a ap re c i a r  p l e n a m e n t e  su i m p o r t a n 
cia. Es j u s t o  deci r que en la d éca d a  de 1970, t r a s  dos d éc ad as  de 
l en tos  p rogresos ,  m u ch o s  espec i a l i s t a s  en c iencias  cogn i t ivas  com
p r e n d ie r o n  que au n  el acto cognit ivo má s  s imple  r e q u i e re  u n a  ca n
t id ad  de conoc imien tos  a p a r e n t e m e n t e  inf ini ta ,  que d am o s  por  s e n 
t a d a  (es t a n  obvia que re s u l t a  invisible)  pero que se debe i n t r od uc i r  
por  dosis p e q u e ñ a s  en el o rdenador .  La t e m p r a n a  e s p e r a n z a  cogni 
t iv i s t a  de un  "m eca n i sm o g en er a l  de reso l uc ión  de p ro b le m as "  se 
tuvo  que s u s t i t u i r  por p r o g r a m a s  que fu n c i o n ar an  en do min ios  lo 
cales del conoc imien to ,  donde  se pod í an  reso lve r  p r o b le m a s  de p e 
q u e ñ a  escala,  y  donde el p r o g r a m a d o r  podía i n s e r t a r  en la m á q u i n a  
todos  los conoc imien tos  de fondo que  fu e ra n  neces a r io s .  A n á l o g a 
m e nt e ,  la ac t ua l  e s t r a t e g ia  cogn i t ivi s ta  d ep en d e  de r e s t r i n g i r  el e s 
pacio de los a t r a c t o r e s  posibles ,  m e d i a n t e  s u p u e s t o s  ace rca  de las 
p ro p ie d ad es  conocidas  del m u n d o ,  que se in c o r p o ra n  como re s t r i c 
ciones ad ic iona les  p a r a  la r e g u l a r i z a c i ó n , 3 o, en mode los  m á s  r e 
c ien tes ,  de mé tod os  de " re t ropropagac ión"  donde el ap ren d i za j e  s e 
meja  la imi t ac i ón  de un modelo ex te rno  (véase el capí tulo  5). Así,  
t a n t o  en el cog n i t iv i smo  como en el co ne x io n i sm o,  la r e f r a c t a r i a  
a m b i g ü e d a d  del sen t id o  comú n se deja en la per i fer i a,  con la e s p e 
ra n z a  de ac l a ra r l a  a l g u n a  vez y  de a l g u n a  m a n e r a . 4

Sin em ba rg o ,  si n u e s t r o  mun do -v iv i do  no t i e ne  l ím i tes  p r e d e 
f inidos,  parece  poco r ea l i s t a  t r a t a r  de c a p t u r a r  el sen t ido  co mú n  co
mo u n a  r e p r e s e n t a c i ó n  (y aqu í  " repre sen ta c i ón "  se e n t i e n d e  en su

1 Dreyfus y Dreyfus: Mind over Machine.
2 Véase W innograd y Flores: Understandíng Computers and Cognition. N ues

t ra  a rgum en tac ión  de es ta  sección debe mucho a este  libro.
3 P ara  u n a  exposición de la teoría de la regularización, véase Poggio, Torre y 

Koch: "Computational Vision and Regular iza t ion  Theory".
4 P ara  un conjunto de discusiones en IA sobre estos tem as ,  v éanse  las m ú lt i 

ples re señas  de W innograd  y Flores: Understandíng Computers and Cognition.



s en t ido  fuer t e ,  como re p r e s e n t a c i ó n  de un  m u n d o  p re - d a d o ) .5 Si  
d es ea m os  r e c u p e r a r  el sen t ido común,  deb em os  i nv er t i r  la ac t i tud 
r e p re s e n t a c i o n i s t a :  en vez de t r a t a r  el know-how  con te x tu a l  como 
un  de secho  que se p u e d e  e l i m i n a r  p r o g r e s i v a m e n t e  m e d i a n t e  el 
d e s c u b r i m i e n to  de reg l as  m á s  e l ab o ra d as ,  con s id e ra r lo  la e senc ia  
m i s m a  de la cognición c rea t iva .

E s t a  a c t i t u d  h a c i a  el s e n t i d o  co m ú n  c o m i e n z a  a a f ec ta r  el 
campo  de las c i encias  cogn i t ivas ,  e s p ec i a l m en t e  en in t e l igenc ia  a r 
t ificial,  como ve re m o s .  S e ñ a le m o s ,  s in em ba rg o ,  que la fuen te  f i lo 
sófica de esta  ac t i tu d  se ha l l a  p r i n c i p a l m e n t e  en la f i losof ía  eu r o 
pea rec ien te ,  e s p ec i a l m en t e  en la e scuela  h e r m e n é u t i c a ,  b a s a d a  en 
la obra  t e m p r a n a  de M a r t i n  H e i d eg ge r  y  su d iscípulo H a n s  Gada-  
me r . 6 El t é r m i n o  " h er m en éu t i c a"  se refer ía  o r i g i n a l m e n t e  a la disci 
p l ina  de i n t e r p r e t a r  t ex tos  an t ig uo s ,  pero ah o ra  d en o ta  todo el fe
n ó m en o  de la i n t e rp re ta c ió n ,  en t en d i d o  como "en ac t ua r "  o "hacer  
eme rger"  el se n t ido  a p a r t i r  de un t r a s fo ndo  de compre ns ión .*  En 
ge ner a l ,  los f i lósofos  europeos ,  a u n q u e  ex p l í c i t a m e n t e  ob je tan  m u 
chos de los s u p u e s t o s  de la h e r m e n é u t i c a ,  c o n t i n ú a n  p roduc iend o  
exposiciones  d e t a l l a d a s  m o s t r a n d o  que el conoc imien to  de p en d e  de 
es ta r  en un m u n d o  i n s e p a r a b le  de n u e s t r o  cuerpo ,  n u e s t r o  l enguaje  
y  n u e s t r a  h i s t o r i a  social ,  en s ín tes i s ,  de n u e s t r a  corpor ización.

A u n q u e  v a r i os  científicos cogni t ivos h a n  bu sc ad o  insp i rac i ón  
en es tas  d iscus iones ,  la f i losof ía  e s p o n t á n e a  de l as  ci encias  cogni t i 
va s  a ú n  se r e s i s t e  a esa o r i en tac ión  no objet ivis ta.  Las  d iv e r sa s  for
m a s  del r e a l i s m o  cogni t ivo e s t á n  m u y  v i n c u l a d a s  con la f i losof ía  
a n a l í t i c a ,  q ue  s u e l e  e n c a r a r  la "p s ic o lo g ía  p o p u l a r "  como u n a  
teoría t á c i t a  que ne ce s i t a  r e d u cc i ó n  o r e e m p l a z o . 8 Es j u s t o  decir  
que la filosofía an a l í t i ca  en g en er a l  r e s i s t e  e s t a  idea de la cognición

* El neologismo "enacción" trad uce  el neologismo inglés enaction, derivado de 
enact, "representa r", en el sentido de "desempeñar un papel, actuar". De allí la for
ma "enactuar", pues t rad uc ir  "actuar", "represen ta r"  o "poner en acto" llevar ía  a 
confusión. "Hacer emerger" t r ad uc e  la forma bring forth, a la vez asociada con el 
a lem án  hervorbringen, té rm ino  de origen fenomenológico. [T.]

5 Este punto  fue señalado in ic ia lm en te  por Dreyfus: What Computers Can't Do. 
P ara  una  a rgum entac ión  más reciente,  véase Pu tnam : "Much Ado About Not Very 
M uch".

6 Véase Heidegger: Being and Time, y Gadamer: Truth and Method. P ara  una 
introducción a la h erm enéu tica ,  véase Palmer: Hermeneutics.

7 P ara  re ferencias  a la fenomenología, véase el capítulo  2. En este sentido, la 
obra de Michel Foucault  tam bién  es esencial . Véanse Les mots et les choses y Sumi
ller et punir. P a r a  un co m en ta r io  crítico de F ou ca u l t  en re lación  con la h e rm e 
n éutica  y la fenomenología, véase Dreyfus y Rabinow: Michel Foucault.

8 Para  u n a  excepción a es ta  visión de la psicología popular, abogando por un 
enfoque de "primera persona" donde la psicología popular no sea u n a  teoría casual- 
explicativa de "tercera persona", véase Thornton: Folk Psychology.



como c o m p re ns i ó n  corpor izada .  Como s eñ a l a  M a r k  J o h n s o n  en un 
t r aba jo  rec ien te :

La idea de que la comprensión es un acontecimiento en el cual 
uno tiene un mundo o, más propiamente,  una serie de acontecimien
tos significativos emparentados donde emerge nuestro mundo,  se ha 
reconocido hace t iempo en la Europa continental,  especialmente en 
la obra de Heidegger y  Gadamer.  Pero la filosofía analí tica angloa
mericana se resiste tercamente a esta orientación y  prefiere el signi
ficado como una relación fija entre las palabras y  el mundo. Se supo
ne erróneamente que sólo una perspectiva que trascienda la corpori- 
zación humana,  la encastración cultural,  la comprensión imaginativa 
y  la situación dentro de tradiciones con evolución histórica puede ga
rant izar  la posibilidad de objetividad.9

La in t u i c ió n  b á s ic a  de e s t a  o r i e n t a c i ó n  no ob je t i v i s t a  es la 
p e r sp ec t iv a  de que el conoc imien to  es el r e s u l t a d o  de u n a  interpre
tación que e m er g e  de n u e s t r a  ca p ac ida d  de comprensión. E s ta  ca
p ac i da d  está  a r r a i g a d a  en la e s t r u c t u r a  de n u e s t r a  co rporizac ión 
biológica,  pero se vive y  se e x p e r i m e n t a  d en t r o  de un domin io  de 
acción consensúa! e h i s t o r i a  cultural. E l l a  nos p e r m i t e  da r  sen t ido  
a n u e s t r o  m u n d o :  o, en un l e ngua je  má s  fenomenológico ,  co ns t i tuye  
l as e s t r u c t u r a s  por las  cuales  ex i s t imos  a la m a n e r a  de " t ene r  un 
mun do " .  Por  c i tar  n u e v a m e n t e  a J o h n s o n :

... el significado incluye modelos de experiencia corporizada y  es
t ructuras  preconceptuales de nuestra sensibilidad (como nuestro mo
do de percibir, o de orientarnos,  y  de interactuar  con objetos, aconte
cimientos o personas). Estos modelos corporizados no son íntimos ni 
se restr ingen a la persona que las experimenta.  Nues tra  comunidad 
nos ayuda a interpretar  y  codificar muchos modelos de sentimiento. 
Se convierten en modalidades culturales compartidas de experiencia 
y  ayudan a determinar  la naturaleza de nuestra  comprensión signifi
cativa y  coherente de nuestro "mundo".10

A u n q u e  es tos  t e m a s  d e r i v an  de la f i losof ía  eu rop ea ,  la m a y o 
ría de las d i scus iones  e u ro p e a s  no h a n  t en id o  en c u en ta  la i n v e s t i 
gación  científ ica en m a t e r i a  de cognición.  La g r a n  excepción es la 
obra t e m p r a n a  de M er le au -P o n ty ,  la cual  c o m e n t a m o s  b r e v e m e n t e  
en el capí tulo  2. El desafío que las  c i encias  cogni t ivas  p l a n t e a n  a la 
f i losof ía  eu r op ea ,  pues ,  cons is t e  en en l a z a r  el e s tud io  de la ex pe
r i encia  h u m a n a  c u l t u r a l m e n t e  corp or izada  con el e s tud io  de la cog

9 Johnson: The Body in the Mind, pág. 175.
Itl lUH-ynágc. 14.



nic ión h u m a n a  en l as  n eu ro c i en c ia s ,  la l ingü í s t i ca  y  la psicología 
cognit iva.  En cambio,  el desafío que a f ro n t an  l as  ci encias  cogni t i 
v as  cons is t e  en c u es t io n ar  uno  de los s u p u e s t o s  m á s  a r r a ig a d o s  de 
n u e s t r o  l egado  científico: que el m u n d o  es i n d e p e n d i e n te  del  cono
cedor. Si  e s t a m o s  obl igados  a ad m i t i r  que la cognición no se pued e  
c o m p re n d e r  s in sentido común, y  que el se n t ido  co m ü n  no es otra 
cosa que n u e s t r a  historia corporal y  social, la conclus ión ine v i t ab le  
es que el conocedor  y  lo conocido,  la m e n t e  y  el m u n d o ,  se r e l ac io 
n a n  m e d i a n t e  u n a  especif icación m u t u a  o un  coor igen de p en d ien te .

Si  e s t a  c r í t i ca  es v á l id a ,  no h a b r á  p ro g re s o  científico en la 
c o m p r e n s i ó n  de la cognición a m e n o s  que p a r t a m o s  de u n a  bas e  
que no sea la idea de un  m u n d o  p re - da do  que exi st e "ahí afuera" y 
se r ecobra  i n t e r n a m e n t e  m e d i a n t e  la r e p re s en t ac i ó n .  En años r e 
c ien tes ,  a l gun os  in v e s t i g a d o re s  de las c i encias  cogn it ivas  h a n  t r a s 
l a d a d o  es ta  c r í t i ca  des de  el n ivel  filosófico h a s t a  el l a b o r a to r i o ,  
ap l i cándo la  a t r aba jos  específicos en IA. Es tos  i nv es t i ga do re s  h an  
re a l i z ad o  p r o p u e s t a s  co n cr e t as  que se a l e j an  del cogn i t iv i smo de 
m a n e r a  m á s  ra d i ca l  que el p royecto  e m e r g e n t i s t a ,  y  s in em ba rg o  
i nc orp or an  las  ideas  y  mé tod os  d es a r ro l l a do s  en es te contexto,  co
mo pron to  ve re m os .

N u e v a  v is i t a  a la a u t o o r g a n i z a c i ó n
En el cap í tulo  an t e r i o r  c o m e n t a m o s  que las c i encias  cogni t i 

vas  se h an  alejado g r a d u a l m e n t e  de la idea de la m e n t e  como un 
a r t i lug io  de i n p u t - o u t p u t  que p rocesa in fo rmación p a r a  a b r a z a r  la 
idea de la m e n t e  como u n a  red  e m e r g e n t e  y  au t ó n o m a.  P a r a  a g u d i 
zar  el c o n t r as te  en t r e  e s t a s  dos v is iones  de la m e n t e ,  e s t ab lec imos  
un d is t ingo en t r e  los s i s t e m a s  heterónomos, es decir, especi fi cados a 
t r a v é s  de m e c a n i s m o s  e x t e r n o s  de c o n t r o l  ( i n p u t - o u t p u t )  y  los 
autónomos, es decir,  def inidos  a t r a v é s  de m e c a n i s m o s  in te rn o s  de 
a u t oo rg an i za c i ó n  (c l ausura  opera t iva ) .  S e ñ a l a m o s  que en la espec i 
f i cac ión  de un s i s t e m a  h e t e ró n o m o  el m u n d o  se t r a t a  como si fuera 
independiente y  representado, m i e n t r a s  que en un s i s t e m a  a u t ó n o 
mo se ve como dependiente y  enactuado. En es ta  sección nos p rop o
ne m o s  volver  m á s  pa l pa b le  e s t a  idea m e d i a n t e  un  ejemplo concreto 
de s i s t em a  au t óno mo.

N u e s t r o  e jemplo se b as a  en el senci l lo a u t ó m a t a  celu la r  del 
c a p í t u l o  5, el cua l  i n t r o d u j i m o s  p a r a  i l u s t r a r  que  los s i s t e m a s  
ex h iben  p ro p ie d ad es  e m e r g e n t e s  cu an do  e s t á n  do tados  con a r q u i 
t e c t u r a s  de red.  En n u e s t r a  desc r ipción  an ter ior ,  es tos  a u t ó m a t a s  
ce lu la res  e r an  e n t id a d e s  t o t a l m e n t e  d es aco p la das ,  de modo  que sus  
e s t a d o s  e m e r g e n t e s  no e s t a b a n  r e s t r i n g i d o s  por u n a  h i s t o r i a  de



ac o p la m ie n to  con un m u n d o  ade cuado .  Si  en r i q u e ce m o s  la d es c r ip 
ción inc luyéndo le  est a  d im en s ió n  del aco p la m ie n to  e s t r u c t u r a l ,  co
m e n z a m o s  a a p r e c i a r  la c a p a c id a d  de un  s i s t e m a  complejo p a r a  
e n a c t u a r  un  m u n d o . 11

P o d r í a m o s  u t i l i z a r  m u c h a s  f o r m a s  de  a c o p l a m i e n t o  p a r a  
n u e s t r o s  ani l los.  S u p o n g a m o s ,  s in em ba rg o ,  que s i m p l e m e n t e  a r r o 

j a m o s  el ani l lo en un ám bi t o  de ceros y  un os  a lea to r ios ,  tal  como 
u n a  célula que se za m b ul l e  en un  ámbi to  químico.  I m a g i n e m o s  que 
cuand o  u n a  de las  cé lulas  del a u t ó m a t a  se topa  con u n a  de a m b a s  
a l t e r n a t i v a s  (0 y  1), el e s t a do  de la célula  es r e e m p l a z a d o  por la 
p e r t u r b a c i ó n  que el la enco n t r ó  (véase f igura  8.1). Por  r a z o n e s  de 
b re v ed ad ,  demo s  el n o m b re  "Bit tor io" a este ani l lo de a u t ó m a t a s  ce
l u l a re s  que t i e n e n  es ta  fo rma  de ac o p l am i en t o  e s t r u c t u r a l  con el 
medio  escogido.

©
/** *9 .

t
F ig u r a  8 .1 . B itto rio  en u n a  sopa a le a to r ia  de unos y ceros.

11 Este modelo fue introducido prim eram ente en Várela: "Structural coupling 
and the origin ofm eaning in a simple cellular autómata".



REGLA: 01101000

Figura 8.2. La "biografía" de Bittorio muest ra  cambios en esta historia, 
que depende de las perturbaciones que encuentra.



Figura 8.3. Un Bittorio de regla= 1001000, que sólo escoge secuencias im
pares de perturbaciones.



En la f igura 8.2, la f l echa  de la i zq u ie rd a  ind ica  el m o m en to  
en el que u n a  p e r t u rb a c i ó n  a l can za  a u n a  célula p a r t i c u l a r  en un 
i n s t a n t e  pa rt i cu la r .  La d in ám i ca  poste r io r  ind ica  el cambio conse 
cu en te  (o la fal ta de cambio) ,  es decir, el modo  en que Bi t tor io com
p e n s a  es t a  p e r t u r b a c i ó n .  Si  la r e g la  de Bi t to r i o  p e r t e n e c e  a la 
p r i m e r a  o c u a r t a  clase (un a t ra c t o r  s imple  o caótico,  como los m e n 
cionados en el capí tulo  5), la co nsecuenc ia  de la p e r t u r b a c i ó n  es in 
visible:  Bi t tor io r e t r oc ed e  a su es tado  h o m og én eo  anter ior ,  o p e r m a 
nece en un  es tado  a leator io .

Se s igue que sólo la s e g u n d a  y  t e rc e ra  c l ases  de reg l as  p u ed en  
b r i n d a r  u n a  d in ám ic a  capaz  de p r oduc i r  conse cu en c i as  i n t e r e s a n 
tes p a r a  la clase de ac o p l am ie n t o  e s t r u c t u r a l  que h em o s  escogido 
p a r a  Bi t tor io.  Como m u e s t r a  la f igura  8.2, p a r a  Bi t to r ios  con es tas  
r eg las ,  u n a  sola p e r t u r b a c i ó n  induce  un  d e s p la z a m i e n t o  de u n a  a 
ot ra conf igurac ión esp ac io - t emp ora l .  A m b a s  conf igurac iones  son es 
t ab les  y  d isce rn ib les .

Vale la pe na  c o m e n t a r  m á s  d e t a l l a d a m e n t e  el caso de Bi t tor io 
y  la regla  1001000,  i l u s t r a d a  en la f igura 8.3. Como se ve,  el en 
cu en t ro  con u n a  sola p e r t u r b a c i ó n  de sp laz a  las  pe r i od ic idades  es 
pacia les  de u n a  a o tra  conf iguración  es tab le .  Pe ro  u n a  s e g u n d a  per-

Figura 8.4. Un Bittorio sensible a una secuencia de perturbaciones dobles.



t u r b a c i ó n  en la m i s m a  célula d esh ace  el cambio  anter ior .  Por  ende,  
c u a l q u i e r  s e c u e n c i a  i m p a r  de p e r t u r b a c i o n e s  en el m i s m o  l u g a r  
conduc i rá  a un cambio  en la conf iguración  de es tad o  p a r a  Bi t tor io,  
m i e n t r a s  que cu a l q u i e r  se cuenc ia  p a r  de p e r t u r b a c i o n e s  r e s u l t a r á  
invis ible,  pue s  Bi t to r io  no sufr i rá  cambios .  Así,  de to d as  las i n n u 
m e r a b le s  s ecu en c i as  de posibles  p e r t u r b a c i o n e s ,  e st e  Bi t to r io  esco
ge o s eñ a l a  en el med io  a m b i e n t e  un s ubc on j un to  m u y  específico,  a 
saber ,  s ec ue nc i as  f in i t a s  i m p a r e s ,  pues  sólo es ta s  s ec ue nc i as  i n d u 
cen un  cambio  rep e t ib le  en la conf iguración  de Bi t tor io.  En o tras  
p a l a b r a s ,  d ad a  su regla,  y  d ad a  su fo rma de a co p l am i en t o  e s t r u c t u 
ral ,  es t e Bi t to r io  se t r a n s f o r m a  en un "reconocedor  de s ec uen c i as  
impares" .

Ot ro e jemplo de esas  s igni f icaciones e m e r g e n t e s  se m u e s t r a  
en la f igura  8.4, p a r a  el Bi t to r io  de la r eg la  01101110.  A q u í  u n a  s e 
cuencia  de dos p e r t u r b a c i o n e s  es el ún ico  d e s e n c a d e n a n t e  capaz  de 
p ro duc i r  un cambio  en la configurac ión de Bi t tor io.  Esto se ve cla
r a m e n t e  en la f igur a  8.4, dond e  h e m o s  s u p e r p u e s t o  d ive r s os  en 
cu en t r o s  en d iver sos  sit ios ce l u la res  p a r a  f aci l i t ar  la co mparac ión .  
Todo lo que no sea u n a  p e r t u r b a c i ó n  doble en un  lu g ar  deja in tac to  
a es t e Bi t tor io.

O t r as  exp lo rac iones  con p e r t u r b a c i o n e s  s i m u l t á n e a s  y  fo rmas  
m á s  complejas  de ac o p l am ie n t o  e s t r u c t u r a l  r e v e l a n  c o n d uc ta s  má s  
r i cas  e i n t e r e s a n t e s  p a r a  es tos  a u t ó m a t a s  ce lu la res  de Boole.  Los 
e j emplos  a n t e r i o r e s ,  s in  e m b a r g o ,  son  su f i c i e n te s  p a r a  n u e s t r o s  
p ropós i tos .

Aquí  d e s e a m o s  en fa t i za r  que en es tos  dos casos específicos (fi
g u ra s  8.3 y  8.4), no he m o s  do tado  a Bi t to r io  con un p r o g r a m a  p a r a  
d i s t i n g u i r  " secuenc ias  i m p a r e s "  o "dos p e r t u r b a c i o n e s  suces ivas" .  
En  cambio ,  h em o s  especif icado,  por u n a  pa r t e ,  u n a  fo rma de c lau
s u r a  p a r a  el s i s t e m a  (las e m e r g e n c i a s  d i n á m i c a s  i n t e r n a s  de la 
red) y,  por otra pa r t e ,  el modo  en que este s i s t e m a  se aco p la rá  con 
un  medio dado  ( reemplazo  del e s t ad o  de cada  célula por la p e r t u r 
bac ión  que e n c u e n t r a  en un ámbi t o  de ceros y  u n os  a lea tor ios) .  El 
r e s u l t a d o ,  s in em ba rg o ,  es que con el t i e m p o  este acoplamiento s e 
l ecciona o e n ac t ú a ,  a p a r t i r  de un  m u n d o  de azar,  un domin io  de 
d i s t i n c io n e s  ( " secuencias  i m p a r e s "  o "dos p e r t u r b a c i o n e s  s u c e s i 
vas") que t i ene  re le v an c i a  p a r a  la e s t r u c t u r a  del  s i s t ema .  En o t ra s  
p a l a b r a s ,  sobre  la b as e  de su a u t o n o m ía ,  el s i s t e m a  se lecc iona  o 
e n a c t ú a  un dominio de significación.

U s a m o s  l as  p a l a b r a s  "significación" y  " re levanc ia"  a s a b i e n 
das,  pues  el las imp l ic an  que en esos e n c u e n t r o s  h ay  impl íc i t a  u n a  
especie de interpretación. En el caso de Bi t to rio,  e s t a  " i n t e r p r e t a 
ción" es tá  o b v i am en te  m u y  lejos de aqu e l l a s  i n t e r p r e ta c io n e s  que 
d e p e n d e n  de la exper ienc ia .  No o b s t a n t e ,  po de m o s  decir  que hay



in v o l u c r ad a  un m í n i m o  de i n t e r p r e ta c ió n ,  e n t e n d i e n d o  es ta  p a l a 
b ra  en el sen t ido  ampl io  de enacc ión  de un domin io  de d i s t inc iones  
a p a r t i r  de un  t r a s fondo .  Así  Bi t tor io,  p a r t i e n d o  de su a u t o n o m ía  
(c lausura ) ,  r ea l i za  u n a  i n t e r p r e ta c ió n  en el sen t ido  de que seleccio
na o hace  e m e r g e r  un  domin io  de s ignif icación a p a r t i r  del  t r a s fo n 
do de su ámbi to  a leator io .

Las  d i s t i n c io n e s  que  s e l ecc io na  Bi t to r i o ,  t a l e s  como las  s e 
cuenc ias  im p a re s ,  i nd i can  las r e g u l a r i d a d e s  con las cuales  co-varí a 
Bi t tor io.  E s t a s  r e g u l a r i d a d e s  c o m p r e n d e n  lo que d e n o m i n a r í a m o s  
el "mundo"  de Bi t tor io.  Es mani f i e s to  que este m u n d o  no está  pre- 
dado y  luego  es r ec obrado  m e d i a n t e  u n a  r e p re s en ta c i ó n .  No  d i s e ñ a 
mos  a Bi t to r io  p a r a  ser  un  " reconocedor  de s ec u en c i as  i m p are s" ;  
s i m p l e m e n t e  lo d o t a m o s  con c i e r t a  d i n á m i c a  i n t e r n a  y  lue go  lo 
a r ro j am os  a un  ámbi t o  a lea tor io .  No  o b s ta n t e ,  dad a  la h i s t o r i a  del 
ac o p l am i en t o  e n t re  la d in á m i c a  i n t e r n a  y  ese ám bi t o ,  " secuencia  
impar"  se t r a n s f o r m a  en u n a  d i s t inc ión  s igni f i ca t iva  p a r a  Bi t torio.  
Por  e s t a  r azón ,  decimos que el "mundo"  de Bi t to r io  e s t á  en ac t u ad o  
a t r a v é s  de u n a  h i s t o r i a  de ac o p la m ie n to  es t ru c t u ra l .

Bi t tor io nos b r i nd a ,  pues ,  un p a r a d i g m a  de cómo la c l a u s u r a  y 
el ac o p la m ie n to  b a s t a n  pa r a  h ac e r  e m e rg e r  un  "mundo"  de r e l e v a n 
cia p a r a  un s i s t e m a .  Desde  luego,  es t e p a r a d i g m a  es b a s t a n t e  s i m 
ple. Sin em ba rg o ,  no nos p ro p on em o s  ofrecer un  modelo de un fenó
meno  específico, y  much o  m e n o s  s u ge r i r  que esta  senci l l a  forma  de 
c l a u s u r a  y  a c o p l a m i e n t o  b a s t a  p a r a  que un  s i s t e m a  e x p e r i m e n t e  
un  m u n d o .  En  cam bio ,  n u e s t r a  i n t e n c i ó n  es b r i n d a r  u n  e jemplo 
mínimo de cómo un s i s t em a  au t ó n o m o  hace e m e r g e r  signif icación a 
p a r t i r  de un  t r a s fondo .  La s im pl ic idad  m i s m a  del ej emplo nos p e r 
mi te  seg u i r  d e t a l l a d a m e n t e  todo el proceso por  el cual  se en a c t ú a  
u n a  s u e r t e  de dis t inción.

A pe s a r  de la s impl ic idad  del ejemplo,  no deb em os  s u b e s t i m a r  
la mo ra le ja  que sugiere .  Como ya  po de mo s  reconocer  la em er g en c i a  
de u n a  especie m í n i m a  de s ignif icación con la s imple  forma  de a u 
t o n o m ía  (c lausura)  y  aco p la m ie n to  d ad a  a Bi t tor io,  im a g i n e m o s  las 
r i cas  y  complejas  s igni fi caciones que h a r í a n  e m er g er  células  v iv ie n 
tes  o r ede s  ce lu la res  complejas ,  t a l e s  como el cerebro y  el s i s t e m a  
inmun ológ ico .  A u n q u e  m u ch o  m á s  complejos  e in t r i n c a d o s ,  es tos  
s i s t e m a s  c o m p a r te n  con Bi t to r io  las p ro p ie d ad es  de ser  au t ó n o m o s  
( t ener  c l a u s u r a  opera t iva)  y  e s t a r  acoplados  e s t r u c t u r a l m e n t e . 12

Dichos  s i s t e m a s  a u t ó n o m o s  p r e s e n t a n  un m a rc a d o  c o n t r as te  
con los s i s t e m a s  cuyo ac o p la m ie n to  con el med io  a m b i e n t e  se e s p e
cifica a t r a v és  de re l ac iones  in p u t /o u t p u t .  El o rd e n a d o r  digi tal  es el

12 P ara  más deta lles, véase Várela: Principies oíBiological Autonomy.



ejemplo má s  conocido de es ta  clase de s i s t e m a .  A q u í  el s ignif icado 
de u n a  sec uenc ia  da da  del t eclado  s i e m p re  es a s ig n ad o  por  el d i s e 
ñador.  Los s i s t e m a s  v iv ie n te s ,  en cambio,  d i s t a n  de e n c o n t r a r s e  en 
es ta  ca tegor ía .  En  c i r c u n s ta n c i a s  m u y  r e s t r i n g i d a s  es posible h a 
b la r  como si p u d i é r a m o s  especi f i car  la oper ac i ón  de u n a  célula u 
o rg an i s m o  a t r a v é s  de re lac iones  i n p u t /o u t p u t .  En gen era l ,  s in e m 
b arg o ,  el s igni f i cado de es t a  o aq u e l l a  in te ra c c i ó n  de un s i s t e m a  
v iv ien te  no está  i m p u e s to  desde fuera,  s ino que es r e s u l t a d o  de la 
o rgan iz ac i ón  e h i s t o r i a  del s i s t e m a  mismo.  Vea m os ,  pues ,  a lgunos  
ejemplos  v iv ientes .

El caso  del co lor
El mejor  ej emplo qu izá  sea la pe rcepción c rom át ica ,  y  aqu í  la 

e x p lo ra re m o s  con cier t a  p ro fund idad .  T en em os  dos ra zo n es  p a r a  es 
coger el color. P r im er o ,  el e s tud i o  del color ofrece un mic rocosmos  
de l as  c i e nc ia s  c o g n i t i va s ,  p u es  cad a  d i s c i p l in a  de la f igura  1-1 
— n eu roc ien c ias ,  psicología,  in te l igenc ia  art i f icial ,  l i ng ü í s t i ca  y  f i lo 
sofía— ha r e a l i z a d o  i m p o r t a n t e s  ap o r t e s  a n u e s t r a  c o m p r e n s i ó n  
del  color. (Ot ras  d i s c i p l in as ,  como la g e n é t i c a  y  la a n t ro p o l o g ía ,  
t a m b i é n  h a n  re a l i z ad o  apor tes .)  S e gu n d o ,  el color t i e ne  s igni fi ca
ción pe rce p t iva  y  cogni t iva  i n m e d i a t a  pa ra  la expe r ie nc i a  h u m a n a .  
Por  e s t a s  dos ra z o n e s ,  el color ofrece un  d o m in io  p a r a d i g m á t i c o  
donde  n u e s t r o  doble in t e ré s  en la ciencia y  la expe r ien c ia  h u m a n a  
confluye con n a t u r a l i d a d .

P a r a  fac i l i t ar  n u e s t r a  exposición,  i r emo s  por e t ap as .  P r i m er o  
c o m e n t a r e m o s  cómo aparecen los colores o lo que se podr ía  l l a m a r  
la estructura de la apariencia cromática. Luego  c o m e n t a r e m o s  el 
color como un a t r i bu to  perc ibido  de las  cosas  del m u n d o .  Por  ú l t i 
mo,  p a s a r e m o s  al color como ca te go r í a  exper ie nc ia l .  E n fa t i c e m o s  
que en la exper i en c ia  e s t as  e t a p a s  no se p r e s e n t a n  por sep ara d o ;  
n u e s t r a  ex per ienc ia  es m o d e l a d a  s i m u l t á n e a m e n t e  por las t r es .  Sin 
em ba rg o ,  l as  t eo r í a s  del color su e le n  p a r t i r  de a lgun o  de estos  t r es  
aspectos .  N u e s t r a s  e t ap as ,  pues ,  e s t á n  d e s t i n a d a s  a a c l a ra r  la ex
posición,  pero no son  a r b i t r a r i a s .

Apariencia cromática
Co m en ce m os ,  pues ,  no por el s i s t em a  v i su a l  ni los objetos de 

color, s ino por el color mismo.  H a y  dos rasg os  i m p o r t a n t e s  de la e s 
t r u c t u r a  de la ap a r i en c i a  del color. P r im e ro ,  todos  los colores que 
v em o s  se p u e d e n  de sc r ib i r  como u n a  co mb in ac i ó n  de sei s colores



básicos:  rojo, ve rde ,  amar i l lo ,  azul ,  negro  y  b lanco.  Por  ejemplo,  el 
n a r a n j a  es u n a  combinac ión  de rojo y  amar i l lo :  el t u r q u e s a  es u n a  
co mbinac ión  de azul  y  ve rde :  el v io le ta  y  el índigo son co mbinac io 
nes  de rojo y  azul ,  etc. S e gu n d o ,  la a p a r i e n c i a  del  color v a r í a  en 
t r e s  d im ens ion es :  c roma,  s a t u r a c i ó n  y  bri l lo.  El croma a lu de  a la 
i n t e n s i d a d  del rojo, el ve rde ,  el am ar i l lo  o el azul  en un color dado.  
El rojo, el ve rd e ,  el am ar i l lo  y  el azul  son los cua t ro  c rom as  fu n d a 
m e n t a l e s ,  o ps ico ló g icamente  "únicos",  pues  se co m b i n a n  p a r a  for
m a r  c rom as  complejos  o ps ico lóg icamente  "binarios" .  Por  ejemplo,  
el rojo y  el am ar i l lo  se c o m b i n a n  p a r a  fo rm ar  am ar i l l o s  roj izos y 
rojos a m a r i l l e n t o s  (naran jas ) ,  m i e n t r a s  que el azul  y  el rojo se com
b i n a n  p a r a  fo rm ar  rojos azu la d o s  y  azu les  roj izos (p úrpuras ) .  Por 
cada  color s ingu la r ,  hay  otro c rom a  s in g u l a r  con el cual  no puede  
coexi st i r  p a r a  fo rm ar  un c roma  b ina r io .  As í  el rojo no pued e  coexis
t i r  con el ve rd e ,  y  el am ar i l lo  no pue de  coexi st i r  con el azul .  El rojo 
y  el ve rde ,  el azul  y  el am ar i l lo  son pues  c rom as  contrarios. Nó tese  
que no es preci so que cada  color sea de cierto croma.  El b lanco  y  el 
negro ,  así  como los tonos  i n t e r m e d i o s  del gr is ,  son colores,  pero no 
t i e n e n  croma.  Se los conoce pues  como colores ac romát icos ,  es decir, 
colores con c rom a  cero, m i e n t r a s  que los colores con c roma  se l l a 
m a n  cromáticos .  Los colores c romát icos  t a m b i é n  dif ieren en la fuer 
za o saturación del  croma.  Los colores s a t u r a d o s  t i e ne n  un c roma  
m á s  al to,  m i e n t r a s  que los colores d e s a t u r a d o s  e s t á n  m á s  cerca del 
gris.  El brillo es la ú l t i m a  d im e n s ió n  de la ap a r i en c i a  del color. En 
es ta  d im en s ió n ,  los colores v a n  desde el ex t rem o de lo d e s l u m b r a n 
te h a s t a  su cont ra r io ,  lo a p e n a s  visible.

¿Por  qué posee el color e s t a  e s t r u c t u r a ?  ¿Por  qué,  por ejemplo,  
los c rom as  se o rg an iz an  en pa re s  que son m u t u a m e n t e  exc l uyen tes  
o cont ra r ios?  El modelo de la v is ión  del color que p a r t e  de la e s t r u c 
tu r a  de la ap a r i en c i a  del color, y  por ende  i n t e n t a  r e s p o n d e r  a es t as  
p r e g u n t a s ,  se conoce como teoría de procesos antagonistas. E s ta  
t eo r í a  debe su o r igen  a l as  inves t iga c ion es  del f i s iólogo  d e c i m o n ó n i 
co E wa ld  Her in g ,  pero Leo H u rv ic h  y  D o ro th ea  J a m e s o n  la fo rm u 
la ro n  en su fo rma  m o d e r n a  en 1957 .13 Se g ú n  es ta  t eo rí a ,  h ay  t r e s  
"canales" del color en el s i s t em a  v isual :  un cana l  es acromát ico  e in
dica las d iferencias  de bri l lo:  los otros  dos son c romát icos  e ind ican  
l as  d iferencias  de croma.  Es to s  can a les  se especi f i can en los ex pe r i 
m e n t o s  psicofísicos, no en los neurofisiológicos. La n a t u r a l e z a  exac
ta de su corporizac ión  f i s io ló g ic a  aú n  es t e m a  de deba te .  No  o b s t a n 

13 Hurvich y Jam eson : "An Opponent-Process  Theory of Color Vision". P ara  de
sarrol los más recientes ,  véanse  los artículos de Hurvich y J a m e s o n  en Ottoson y Ze- 
ki: Central and Peripheral Mechanisms ofColour Vision.



te,  se acep ta  que los ca na le s  se c o r r es p o n de n  en cier to modo  con las 
complejas  in t e rc one x i on es  en t r e  células  r e t í n a le s  y  conjun tos  n e u 
ro n a l es  pos re t i na l es .  E ch em o s  un v i s t azo  a e st a  idea bás ica.

En  la r e t i n a  hay  t r e s  mosa icos  d ife ren tes  pero e n t re m e zc l ad o s  
de célu las  l l a m a d a s  conos,  cuya s  c u rv as  de abso rc i ón  de fotopig- 
m e n t o s  s u p e r p u e s t o s  a l c a n z a n  un  pico en los 560,  530 y  440 nm 
r e s p e c t i v a m e n t e .  Es to s  t r e s  mosa icos  cónicos c o n s t i t uy en  los r e c e p 
to res  de onda l a rg a  (L), onda  me di a  (M) y  onda corta (C). Los p roce 
sos de exci t ación  e inhibic ión en las células  p o s t re c e p to ra s  p e r m i 
t en  que las  s eña le s  de es tos  r ec e p t o re s  se a ñ a d a n  y/o se co m p a r e n  
s u s t r a c t i v a m e n t e .  En  el mode lo  de p rocesos  a n t a g o n i s t a s ,  la ad i 
ción de las se ña l es  de los t r e s  r e ce p to res  g e n e ra  el cana l  ac rom át ico  
(brillo). La diferencia en t re  las  se ñ a l es  de los r ec e p t o re s  L y  M g e
ne ra  el canal  "rojo-verde"; y  la di ferencia en t r e  la s u m a  de l as  s e ñ a 
les de los r e ce p to res  L y  M y  l as  señ a l es  de los r ec e p t o re s  C g en er a  
el cana l  "amar i l lo-azul" .  Es tos  dos ca na le s  c romát icos  son opuestos :  
un in c re m e n t o  en "rojo" s i e m p re  se obt iene a e x p e n s a s  de "verde" y 
v iceversa ;  un  i n c re m e n t o  en "amari l lo"  s i e m p re  se ob t i ene  a ex p en 
sas  de "azul" y  viceversa.

E s ta  t eo r í a  de procesos  a n t a g o n i s t a s  expl i ca la e s t r u c t u r a  de 
la a p a r i en c i a  del  color m o s t r a n d o  que ella r e s u l t a  de las  r e s p u e s t a s  
d i ferenc ia les  de los ca n a l es  ac ro m át ico  y  c romát ico .  La o r g a n iz a 
ción de los c r om as  en pa re s  m u t u a m e n t e  ex c l uye n te s  o an ta gón ic os  
refleja pues  u n a  o rgan iza c ión  s u b y a c e n te  de opuestos .  N u n c a  exp e
r i m e n t a m o s  un color como u n a  combi na c ió n  de rojo y  ve rd e ,  o de 
am ar i l lo  y  azul ,  porq ue  los can a les  c romát icos  no p u e d e n  em i t i r  s i 
m u l t á n e a m e n t e  la seña l  "rojo" y  "verde",  o "amari l lo"  y  "azul".  La 
t e o r í a  de p rocesos  a n t a g o n i s t a s  t a m b i é n  expl i ca  por qué a l gun os  
c r om as  son s im ples  y  otros  son b ina r ios .  Los c r o m as  s im ple s  de r i 
v an  de u n a  seña l  desde un  canal  c romát ico ,  m i e n t r a s  que el otro 
cana l  cromático es n eu t r o  o es tá  equ i l ib rado .  Por  ej emplo,  el s imple  
ve rd e  re s u l t a  cu an do  el cana l  rojo-verde emi t e  la seña l  "verde" y  el 
cana l  am ar i l lo -az u l  es n eu t ro ,  de modo que no emi te  "amari l lo"  ni 
"azul".  Los c r om as  b ina r ios ,  por o tra  pa r t e ,  d e r i v an  del in te r juego  
de los dos canales .  Así,  ob te n em o s  n a r a n j a  cu an do  el cana l  rojo-ver- 
de emi te  "rojo" y  el cana l  am ar i l l o -a zu l  emi te  "amari l lo" .

Ah o ra  que d i sp on em os  de u n a  c o m p re ns i ó n  bás ic a  de cómo se 
g e n e r a  la a p a r i en c i a  del color, v a m o s  a la s e g u n d a  e t ap a  de n u e s t r a  
inves t igación,  el color como un  a t r i bu t o  perc ibido  de las cosas  en el 
m un do .



El color como atributo percibido
Co mo  pe rc ib imos  los colores con u n a  local ización espacial ,  po 

demos  s u p o n e r  que el color que pe rc ib imos  en u n a  zona puede  es t a r  
co r re la c i on ad o  con la luz que se refleja loc a l m en te  desde  esa zona.  
Así,  si  u n a  zona luce m á s  b la nc a  que otra,  debe ser  po rq ue  esa zona 
refleja m á s  luz. Si  u n a  zona luce ve rde ,  debe ser  porq ue  la zona r e 
f leja a n t e  todo luz de onda media .  Si  no lo g ra mo s  ve r  la zona como 
ve rd e  en dicha s i tuac ión ,  n u e s t r a  pe rcepción  debe ser  e rrónea ;  lo 
que v e m o s  debe de ser  u n a  i lusión.

Si  e x a m i n a m o s  la s i tu ac ión  con m a y o r  a tenc ión ,  s in em ba rgo ,  
nos a g u a r d a n  s o rp re s as  i n t e r e s a n t e s .  Si  m e d i m os  la luz ref l ej ada 
por el m u n d o  c i rc u n d a n te ,  d es cu b r i m o s  que no ex is t e  u n a  re lación 
u n o - a -u n o  en t r e  el f lujo lum ín ico  en d ive r sa s  l on g i tud es  de onda y 
los colores  que perc ib imos  en c ie r t a s  zonas .  S u p o n g a m o s ,  por e j em
plo, que pe rc i b im os  u n a  zona como verde .  Las  zonas  que lucen  v e r 
des s u e l e n  ref lejar  un al to porcen ta je  de luz de onda me dia ,  y  un 
bajo p o r c e n t a j e  de luz  de o n d a  l a r g a  y  cor ta.  P o d e m o s  supo ne r ,  
pues ,  que  la zona luce v e rd e  po rq ue  refleja m á s  luz  de onda medi a  
hac ia  el ojo. E s ta  supos ic ión  ser í a  cier ta,  s in em bar go ,  sólo en el li
m i t ad o  caso en que v ié r a m o s  la zona a i s l a d a m e n t e ,  es decir, si ex
c luimos todo lo d e m á s  del campo  v isual .  Pe ro  cu and o  esta  zona se 
ve  como p a r t e  de u n a  escena  compleja,  c o n t i n u a r á  luc iendo  ve rd e  
a u n q u e  refleje m á s  luz de onda  l a rg a  y  corta que luz de onda m e 
dia. En  o t r as  p a l a b r a s ,  cu and o  la zona se ve como p ar te  de u n a  es 
cena  compleja,  la luz que refleja l oc a l m en t e  no es suf ic iente pa ra  
p r e d e c i r  el color  pe rc ib ido .  Por  end e ,  no existe correspondencia 
uno-a-uno en t r e  el color percibido y  la luz ref l ej ada loca lmente .

H ac e  t i e mp o  que los científicos de la v is ión  conocen la r e l a t iva  
i n d e p e n d e n c i a  del color perc ibido respec to de la luz ref l e j ada local
m e n t e . 14 La i n d e p e n d e n c i a  se ma n i f i e s t a  en dos fen ómenos  co mp le 
m e n t a r i o s .  En el p r i m er o ,  los colores percibidos p e r m a n e c e n  r e l a t i 
v a m e n t e  c o n s ta n t e s  a pe s a r  de g r a n d e s  cambios  en la i luminac ión .  
Es te  f en óme no  se conoce como constancia aproximada del color. En 
el seg u nd o ,  dos zon as  que ref l ej an luz de la m i s m a  compos ic ión  e s 
pect ral  r e v e l a n  colores d i f e ren tes  s eg ú n  el con texto  donde  es té n  s i 

14 Las m ás  recien tes  demostrac iones se deben a Edwin Land. Véase su "The Re- 
t inex  Theory of Color Vision"; para  desarrol los recientes ,  "Recent advances in reti- 
nex theo ry  and some im plicat ions for cortical computations: Color visión and the na
tu ra l  image". Para  comentarios  an te riores ,  véanse Helson: "F u nd am enta l  Problems 
in Color Vision. I; Helson y Jeffers: "F u nd am enta l  Problems in Color Vision. II"; y 
Jud d :  "Hue, Saturat ion , and L ightness  of Surface Colors with  C hromatic  Il lumina- 
t ion" .



t u a d a s .  Es te  f enóm eno  se conoce como co n t r a s te  de color s i m u l t á 
neo o inducc ión  c r o m á t i c a .15

Es to s  dos fen ómenos  nos i m p o n e n  la conclus ión  de que no po
demos  exp l i car  n u e s t r a  exper ien c ia  del color como un  a t r i bu to  de 
las cosas  en el m u n d o  ap e l an d o  s i m p l e m e n t e  a la i n t e n s i d a d  y  la 
compos ic ión  en lon g i tud  de onda  de la luz  ref l e j ada  en u n a  zona.  Es 
preciso,  en cambio ,  t e n e r  en c u e n t a  los procesos  — complejos  y  com
p r e n d id o s  sólo p a r c i a l m e n t e — de c o m p a r a c i ó n  c o o p er a t iv a  en t r e  
m ú l t ip le s  con juntos  n e u r o n a l e s  del cerebro,  que a s i g n a n  colores a 
los objetos s eg ú n  los e s t ados  e m e r g e n t e s  y  g lobales  que a l can zan ,  
da da  u n a  i m a g e n  re t ina l .

V eam os  esta  i n t e r e s a n t e  de mo s t ra c i ó n .  T o m a m o s  dos p ro yec
to re s  de d ia p o s i t i v a s  idé n t i co s ,  s u p e r p u e s t o s  sobre  u n a  p a n t a l l a  
c o m ú n ,  como en la f igur a  8.4, e i n s e r t a m o s  en cad a  u no  cop ias  
i dé n t i cas  de u n a  d iapos i t iva  que con ti ene  un d iseño a j edrezado  de 
g r i ses ,  b lancos  y  negros .  Las  dos d iapo s i t iv as  se s u p e r p o n e n  de tal  
modo que e s t á n  a l i n e a d a s  con exac t i tud .  P o n e m o s  un f i l t ro rojo en 
uno  de los p royec to res ,  de modo  que el d iseño g e n e ra l  es un de sp l i e 
gue de ros ados  de d ive r sa s  s a t u r a c i o n e s .  A h o ra  g i r em o s  u n a  d ia po 
s i t iva  n o v e n t a  g rados .  El r e s u l t a d o  es u n a  i m a g e n  mul t i co lo r  que 
con t i ene  p e q u eñ os  c u a d ra d o s  am ar i l los ,  azu l es  y  ve rd es ,  así  como 
rojos y  r o s a d o s . 16

E s te  ex p er i m en t o  caus a  tu rba c ió n :  v em o s  u n a  i m a g e n  m u l t i 
color donde  la física nos l l e va r í a  a e s p e ra r  sólo d iver sos  c r o m as  del 
rosado.  Es te  efecto c romát ico  se pued e  descr ibi r  por  las  p roporc io 
nes  b lanco-b lanco y  rojo-rojo en los l indes  de los p e q u eñ os  c u a d r a 
dos,  l ogr ada  por la ro tac ión  de u n a  d iapos i t iva .  ¿Cómo ocur re  esto?

Como dij imos al c o m e n t a r  la t eo r ía  de procesos  a n t a g o n i s t a s ,  
la luz que l lega al ojo p e r t u r b a  t r e s  mosa icos  de conos d i fe ren tes  
pero e n t r em e zc la d os ,  los cuales  co n s t i t u y en  t r e s  superf i c i es  r e t í n a 
les: los r ec e p t o re s  C, M y  L. E s t a s  t r e s  superf i c i es  r e t í n a le s  no son 
idén t i c as  ni ho m o g én ea s .  Por  e j emplo,  el r ec ep to r  L t i ene  u n a  d e n 
s idad  de conos cinco veces  su pe r io r  al r ece p to r  C, y  un poco infer ior  
al r ece p to r  M. M ás  aun ,  d ad a  la conec t iv idad i n t e r n a  de la r e t ina ,  
l as d ife rencias  locales  de ac t iv idad  en l as  t r e s  super f i c ie s  r e c e p t o 
ras  d e p e n d e n  de lo que ocurre  en el r es to de la r e t ina .  De esta  m a 
n er a  se g e n e r a n  v a l o r e s  i n t e r n o s  relativos. Los desv íos  a b r u p t o s

15 P ara  una  vivida demostrac ión de ambos fenómenos,  véase Brou y otros: "The 
Colors ofThings" .

16 Este  experimento  pertenece a la clase de fenómenos popular izados por Edwin 
Land. Véase su "Experiments  in Color Vision" y "The Retinex". El uso de ro taciones 
de diseños ajedrezados grises que describimos aquí fue presen tado  por p r im era  vez 
en M a tu ran a ,  Uribe y Frenck: "A Biological Theory o f  Relativist ic Color Coding in 
the P r im a te  Retina".



respec to  de esos va lo r es  r efe renc ia les  en los niveles  locales  de act i 
v idad  se t r a n s f o r m a n  en la di ferencia que ca m b ia  l as  cosas:  den tro  
de los l ím i tes  de dichos  desvíos  se percibe  un color un iforme.

E s ta  desc ripción  enfat i za  l as  conf igurac iones  e m e r g e n t e s  en el 
nivel  r e t ina l ,  de modo  que es parcial .  H ay  e s t r u c t u r a s  en todos  los 
niveles  de las  v ías  v i s u a l e s  (véase el cap í tulo  5), las cuales  pa r t i c i 
p an  en la pe rcepc ión  del color. En los p r i m a t e s ,  la pa r t i c ipa c i ón  de 
subcon jun tos  de n e u r o n a s  en la pe rcepción  del color e s t á  d e m o s t r a 
da en el t á l a m o  (NGL),  la cor t eza  p r i m a r i a  y  e x t r a e s t r i a d a  v isual ,  
la cor t eza  i n f e ro te mp o ra l  y  los lóbulos  f r o n ta le s . 17 Lo m á s  no tab le  
es un g rup o  de n e u r o n a s  de la zona l l a m a d a  V4  de la cor t eza  ex tra-  
e s t r i a da ,  donde  au n  l as  r e s p u e s t a s  n e u r o n a l e s  in d iv id u a l es  se p u e 
den  asocia r  con l as  co n s ta n c i as  de color de un  campo  v i s u a l . 18 E s 
t a s  e s t r u c t u r a s  n e u r o n a l e s  c o n s t i t u y e n  u n a  s u b r e d  de color, u n a  
s u e r t e  de "agen te"  percep t ivo ,  por u s a r  la t e r mi n o lo g ía  de Minsky.  
De modo  que en n u e s t r a  pe rcepc ión del color pa r t i c ipa  algo s e m e 

j a n t e  a u n a  red n e u r o n a l  am pl i a  y  d i s t r ibu id a .
Desde  luego,  los colores no se pe rc iben  a p a r t e  de otros a t r i b u 

tos,  t a l e s  como fo rma,  t a m a ñ o ,  t e x t u r a ,  m o v im i en t o ,  o r i en tac ión ,  
e t cé tera .

K a n d i n s k y  t a m b i é n  comentó  esta  clase de re lación en t r e  el co
lor y  el mo vim ien to .  En un  ensayo  escribió:

Si se dibujan dos círculos y  se pintan respectivamente de amarillo 
y  azul, una breve contemplación revela en el amarillo un movimiento 
expansivo a part ir  del centro, y  un notable acercamiento al especta
dor. El azul, por el contrario, se enrosca sobre sí mismo, como un ca
racol replegándose en la concha, y  se aleja del espectador. El ojo es 
aguijoneado por el primer círculo y  absorbido por el segundo.19

El mo v im ie n to  al que se ref i ere  K a n d i n s k y  no es,  o b v i am en te ,  
m o v i m i e n t o  en el e sp ac io  físico del  cu a d r o ,  s ino m o v i m i e n t o  en 
n u e s t r o  espacio percep t ivo .  Como s eñ a l a  M a r k  J o h n s o n  en su co
m e n t a r i o  sobre este pasaje  de K an d in s k y :  "El 'mov imien to '  a lude  a 
e s t r u c t u r a s  de n u e s t r a  in te ra cc i ón  pe rcep t iva ,  en las cua les  fo rm a
mos  i m á g e n e s  un i f i c ada s  y  r a s t r e a m o s  re lac iones  en t r e  los d iver sos  
e l em ent os  de la obra" .20

Las  t e n d e n c i a s  r ec ie n t es  en f i s io lo g ía  nos p e r m i t e n  co m p r e n 

17 Véase G om as  y Zenner:  "Color visión".
18 Zeki: "Colour Coding in trie Cerebral Cortex".
19 Kandinsky: Concerning the Spiritual in Art, pág. 57. Citado por M ark  J o h n 

son: The Body in the Mind, págs.  83-84.
20 Johnson :  The Body in the Mind, pág. 84.



der  el f u n d a m e n t o  co rpora l  de e s t a s  " e s t r u c t u r a s  de i n t e ra c c i ó n  
pe rcep t iva" .  Como s e ñ a l a m o s  en el cap í tu lo  5, en los años rec ie n t es  
la f i s io log ía  se ha d esp laz ado  hacia  el e s tud io  de la v is ión  como u n a  
m i s c e l á n e a  de m o d a l i d a d e s  v i su a l es ,  inc lu id as  por lo m e n o s  la for
ma (contorno,  t a m a ñ o ,  r igidez) ,  las  p ro p ie d a d e s  de superf i cie  (color, 
t e x tu ra ,  re f l ectanc ia  especu la r ,  t r a n s p a r e n c i a ) ,  r e l ac iones  es p a c i a 
les t r i d i m e n s i o n a le s  (posiciones re la t iv as ,  o r i e n tac ión  t r i d i m e n s i o 
nal  en el espacio,  d is t anc ia )  y  m o v im ie n to  t r i d i m e n s i o n a l  ( t rayec to 
ria,  ro tac ión).  Se  ha vue l to  ev iden te  que es ta s  m o d a l i d a d e s  v i su a l es  
son p ro p ie d ad es  e m e r g e n t e s  de s u b r e d e s  c o n cu r r en te s ,  que t i e ne n  
un  g rad o  de i n d e p e n d e n c i a  e incluso de s e p a r a b i l i d a d  an a t ó m ic a ,  
pero se i n t e r r e l a c i o n a n  y  o p er an  en conjunto,  de modo que en casi  
todo m o m e n t o  u n a  pe rcepc ión  v i su a l  r e s u l t e  c o h e r e n t e . 21 (Esta  cla
se de a r q u i t e c t u r a  evoca,  u n a  vez m á s ,  l as  so c iedades  de a g en t es  de 
Minsky.)  La f igura 8.5 descr ibe  a l gunos  de los e l em en t o s  a n a t ó m i 
cos iden t i f i cados  en es ta s  s u b r e d e s  v i su a l es .  E n t r e  l as  m o d a l i d a 
des,  el color pa rece  ser  u n a  de l as  m á s  s im ples ,  pues  los ind ic ad o 
res  de color sólo se ob t i e ne n  a p a r t i r  de n iveles  de l u m i n o s i d a d  y 
co n t r as t e ,  como h em o s  vis to en la f igura 8.4. E s ta  s imp l ic id ad  de l a 
ta,  s in em ba rgo ,  algo f u n d a m e n t a l :  que  el color s i e m p r e  se percibe 
d e n t r o  de un  con tex to  v i s u a l  m á s  ab ar ca do r .  Todas  l as  s u b r e d e s  
o p er an  co o p er a t iv am en t e :  n u n c a  ve m o s  el color como un í t em a i s l a 
do.

M á s  au n ,  la p e r cep c i ón  v i s u a l  es un i n t e r c a m b i o  act ivo con 
o tras  m o d a l i d a d e s  sensor ia les .  Por ej emplo,  las a soc iac iones de co
lor y  sonido,  así  como la pe rcepción de color y  la percepc ión  h or i zo n
ta l /ve r t i ca l  (que in v o lu c r an  el sen t id o  de o r i en tac ión  y  equil ibr io) ,  
son b ien  conocidas  p a r a  los a r t i s t a s ,  a u n q u e  los neurob ió logos  no 
las h a y a n  es tu d ia d o  t an to .  Al  m a r g e n  de es ta s  r e l ac i on es  i n t e r m o 
da les  h ay  desde luego v a r i e d a d e s  de e x p ec t a t iv as  y  r e cu er do s  cog
n i t i v os .  E s a  d e p e n d e n c i a  "de a r r i b a  abajo"  es de e s p e r a r ,  p u es  
— como s e ñ a l a m o s  en el cap í tulo  5, h a b l a n d o  de la N G L  y  la cor t eza  
v i s u a l — las v ías  i l u s t r a d a s  en la f igura 8.5 son b id i recc iona les .  Así,  
por  r e i t e r a r  u n a  de n u e s t r a s  a r g u m e n t a c i o n e s  c e n t r a l e s ,  la red  
n e u r o n a l  no funciona como u n a  calle un id i recc ion a l ,  desde  la p e r 
cepción h a s t a  la acción.  La pe rcepción  y  la acción — el sensorium y 
el motorium— e s t á n  e s l a b o n a d a s  como p ro ce s o s  s u c e s i v a m e n t e  
e m e r g e n t e s  y  m u t u a m e n t e  select ivos.

P a r a  que re s u l t e  b ien  claro que la pe rcepción del color p a r t i c i 
pa en o t ras  m o d a l i d a d e s  v i s u a l es  y  sens or i a l es ,  v e a m o s  un ejemplo

21 P ara  una  excelente reseña , véase DeYoe y Van Essen: "Concurrent processing 
s t re am s  in m onkey visual cortex".



Figura 8.5. Corrientes paralelas en la vía visual. (De E. A. DeYoe y  D. C. 
Van Essen: "Concurrent Processing St reams in Monkey Visual Cortex".)

mu ch o  m á s  c o n tu n d e n t e :  la p é r d id a  tota l  de la percepción del color. 
En un ar t ícu lo  rec ien t e ,  Ol iver  Sack s  y  Rob er t  W a s s e r m a n  p r e s e n 
t a n  un  re la t o  sobre un pa c i en te  que perd ió  la sens ib i l id ad  al color a 
ca u s a  de un  acc iden te .  2 E s te  caso de ac ro m a t o p s i a  cerebra l  a d q u i 
r i da  re s u l t a  f a s c i n an te  porq ue  su p ro ta g o n i s t a  era un  a r t i s t a  céle
b re  por sus  co lor idas  p i n t u r a s  a b s t r a c t a s .  Como consecuenc ia  de un 
acc iden te  au tomovi l í s t i co ,  e s t a  p e r s o n a  — a qu ie n  se a lude  como "el 
señ or  I"— dejó de percibi r  los colores:  vivía en un m u n d o  v i su a l  s e 
m e ja n t e  al de un t e l ev iso r  en b lanco  y  negro.

La pa r t i c ipa c i ón  de la pe rcepc ión del color en o tras  m o d a l i d a 

22 Sacks y W asserm an: "The Case o f th e  Colorblind Painter".



des de expe r ien c ia  es ev ide n te  en l as  desc r ipc iones  re a l i z a d a s  por 
el señor  I d u r a n t e  las s e m a n a s  po s te r i o re s  al acc iden te .  A ca u s a  de 
la aus en c i a  de color, el ca rá c t e r  g en e ra l  de su ex pe r i enc ia  cambió  
d rá s t i c a m e n t e :  todo lo que veía  "tenía un ai re  d e s a g r a d a b l e ,  'sucio' : 
los b lancos  e n c a n d i l a b a n ,  pero e r an  des le ídos  y  vagos:  los negros  
e r a n  cavernosos:  todo era defo rme,  a n t i n a t u r a l ,  m u g r i e n t o  e i m p u 
ro" .23 Como consecuenc ia ,  las com idas  le r e p u g n a b a n  y  las  r e l ac i o 
n es  s e x u a l e s  le r e s u l t a b a n  im p o s ib l e s .  T a m b i é n  se le a t ro fió  el 
gusto  por  la mú s ica ,  pues  ya  no podía e x p e r i m e n t a r  los tonos  m u s i 
cales t r a n s f o r m á n d o l o s  s i n e s t é s i c a m e n t e  en j u e g o s  de color. E v e n 
t u a l m e n t e  el s e ñ o r  I p a re c i ó  "o lvidar"  por  co mp le to  su a n t e r i o r  
m u n d o  de color. Su s  hábi tos ,  su co nduc ta  y  sus  actos  c a m b ia r o n  a 
m e d i d a  que se t r a n s f o r m a b a  en un  "noctámbulo" .  En  sus  p a l ab ra s :

Amo la noche.. .  Me intr igan las gentes que t rabajan de noche. 
Nunca ven la luz del sol. Lo prefieren... Es un mundo distinto: hay 
mucho espacio, no se siente el asedio de las calles, la gente. . .  Es un 
mundo totalmente nuevo. Gradualmente me transformo en noctám
bulo. Antaño el color me agradaba,  me causaba felicidad. Al principio 
me sentí  muy mal por perderlo. Ahora ni siquiera sé si existe... ni si
quiera es un fantasma.24

E s ta  desc ripción  nos b r i n d a  la r a r a  ap rec ia c ió n  de que n u e s 
tro m u n d o  percibido,  el cual  h a b i t u a l m e n t e  d am o s  por s e n ta do ,  e s 
tá cons t i tu ido  por modelos  complejos  y  del icados de ac t iv idad  sen-  
sor io-motr i z .  N u e s t r o  m u n d o  de color em erg e  de complejos  procesos  
de ac o p la m ie n to  es t ru c tu ra l .  C u a n d o  estos  procesos  se a l t e ra n ,  a l 
g u n a s  fo rm as  de c o n d uc ta  ya  no son posib les .  N u e s t r a  co n d uc ta  
cam b ia  a m e d i d a  que a p r e n d e m o s  a a f r on ta r  n u e v a s  condiciones  y 
s i tuac iones .  Y,  al ca m b ia r  n u e s t r o s  actos,  t a m b i é n  ca m b ia  n u e s t r a  
cap ta c i ó n  del m u n d o .  Si  es tos  cambios  son m u y  d rás t i c os  — como 
en el caso del señ or  I— se e n a c t ú a  un m u n d o  percibido  m u y  dife
ren te .

Los ejemplos  an t e r i o r es  nos m u e s t r a n  que el color en cuan to  
a t r i bu to  está  í n t i m a m e n t e  re l ac i on ad o  con o tros  a t r i b u t o s  de n u e s 
t ro  m u n d o  percibido.  N u e s t r o  e x a m e n  d e m u e s t r a ,  h a s t a  aho ra ,  que 
no po de mo s  expl icar  el color si p r o c u r a m o s  local iza r  el color en un 
m u n d o  que sea i n d e p e n d i e n t e  de n u e s t r a s  c ap ac id ad es  pe rcep t ivas .  
En  cambio,  de bem os  local iza r  el color en el m u n d o  perc ibido  o e x p e
r i enc ial  que em erg e  de n u e s t r a  h i s t o r i a  de ac o p la m ie n to  e s t r u c t u 
ral .  Esto  r e s u l t a r á  au n  m á s  ev i den te  cuand o  h a b le m o s  del color co

23 Ibíd., pág. 26.
24 Ibíd., pág . 33.



mo categor ía  exper ienc ia l .  A n te s  de p a s a r  a esa t e rc e r a  e t apa ,  h a 
g am o s  u n a  p a u s a  p a r a  ev a l u a r  u n a  objeción.

¿Dónde está el color?
S u p o n g a m o s  que a l gu i en  nos rep l ica ra :  "¿De qué s i r ven  esos 

complejos procesos  n e u r o n a l e s  si  no p a r a  c o m p e n s a r  los cambios  de 
i lu m in ac ió n  y  re co b ra r  a l g ún  rasg o  es t ab le  de los objetos? P e n s e 
mos ,  por ej emplo,  en la reflectando, de superficie de un objeto. E s ta  
p ro p ie da d  se co r re sp on de  con el porcen ta je  de luz  inc iden te  en cada 
long i tud  de onda  que un  objeto refleja. Es te  porcen ta je  o p roporción  
descr ibe  el modo en que un objeto, en v i r tu d  de su cons t i tuc ión  físi
ca, a l t e ra  la luz am b i e n t a l :  por t a n to  es u n a  p ro p ie dad  es tab le  que 
p e r m a n e c e  co n s ta n t e  a pes a r  de los cambios  de i luminación.  ¿Por  
qué no decir,  pues ,  que a u n q u e  d eb em os  da r  c u en t a  de la experien
cia del  color r e v e l an d o  su cons t i tuc ión  a t r a v é s  de mode los  e m e r 
g e n t e s  de a c t i v i d a d  n e u r o n a l ,  e s t a  e x p e r i e n c i a  es s in  e m b a r g o  
r e s u l t a d o  de t e n e r  que reso l ve r  el p ro b le m a  de p r o c e s a m ie n t o  de 
info rmac ión  de re co b ra r  la r e f l ectanc ia  de superf icie?"

Los re c i en te s  modelos  info rmát icos  de v is ión  de color p a re ce n  
r e s p a l d a r  e st a  a r g u m e n t a c i ó n .  La re f l ectanc ia  de superf i cie  de los 
objetos de n u e s t r o  m u n d o  c i r c u n d a n te  — ladri l los,  h ie rba ,  edificios, 
et c.— se pue de  e x p re s a r  en un conjunto l im i ta d o  ( t r id imensiona l )  
de funciones  p ro to t í p i ca s .25 P a r e c e r í a  que el s i s t e m a  v isua l  sólo t u 
v ie r a  que a b s o r b e r / r e g i s t r a r / e s c r u t a r  la e scena  con sus  t r e s  can a les  
de color y  luego  re c o n s t i t u i r  las r ef l ec tanc ias  de superf i cie  a p a r t i r  
de la ac t iv idad de dichos  cana les .  E m p l e a n d o  estos  mode los ,  va r ios  
científicos de la vis ión,  así  como a l gunos  f i lósofos ,  h a n  a r g u m e n t a 
do no sólo que la función de la vi s ión  del color es la r e cu p er a c i ó n  de 
la r e f l ectanc ia  de superf icie ,  s ino que el color m is mo  es la p ro p ie 
dad  de la r e f l ectanc ia  de super f i c i e .26

E s t a  p r o p u e s t a  ob je t iv is t a  p l a n t e a  con s id e r a b l es  p r o b le m as ,  
los cuales  s i rve n  p a r a  r e fo rza r  n u e s t r o  a r g u m e n t o  de que los colo
res  que v em o s  no e s t á n  loca l izados  en un m u n d o  p re-dado  sino en 
el m u n d o  pe rc ibido  que em er g e  a p a r t i r  de n u e s t r o  ac o p l am ie n t o

25 Maloney: Computational Approaches to Color Constancy; Maloney y Wandell: 
"Color constancy". Véase tam bién  Gershon: The Use o f Color in Computational Vision.

26 Véase Maloney: Computational Approaches to Color Constancy, pág. 119. Pa
ra un comentario  filosófico, véanse  Hilbert : Color and Color Perception, y M atthen: 
"Biological Functions and P ercep tua l  Content".  P ara  u n a  ex tensa  re seña  y crítica de 
es ta  perspectiva, véase Thompson: Colour Vision.



es t ru c t u ra l .  E x a m i n e m o s  p r i m er o  la idea de que el color es sólo r e 
f l ectancia de superf icie .  Ya h em o s  vis to que los colores t i e n e n  cier
t a s  p ro p ie d ad es  y  g u a r d a n  c i e r t a s  r e l ac iones  m u t u a s :  el color v a r í a  
en las t r e s  d im en s io n es  del c roma,  la s a t u r a c i ó n  y  el bri l lo:  los cro 
ma s  son s in g u l a re s  o b in a r io s  y  se o rg an iz an  en pa re s  de opues tos ,  
etc. Ah o ra  bien,  si el color es r e f l ectanc ia  de superf i cie ,  d eb er í am o s  
poder  hace r  concordar  es tos  r a sg os  del color con ra sg os  aná logos  de 
la re f l ectanc ia  de superf icie .  Pe ro no ex i s t en  t a l e s  r a sg os  análogos.  
Las  re f l ec tanc ias  de superf i cie  se p u e d e n  clasif icar  se g ú n  reflejen 
m á s  o me no s  luz en las  r eg i ones  de onda  corta,  me d i a  y/o l a r ga  del 
e spect ro,  pero no se p u e d e n  clasif icar  como s in g u l a r e s  o b in a r i a s ,  ni 
se p u e d e n  clas if icar  como o p u e s t a s  a o t ra s  r e f l ectanc ias .  Tampoco 
h a l l a m o s  es ta s  p ro p ie d ad es  de s in g u l a r i d a d ,  b i n a r i e d a d  y  oposición 
en la e s t r u c t u r a  de la luz. Por  e s t a s  r azo nes ,  las p ro p ie d a d e s  que 
especi f i can qué son los colores no t i e n e n  e q u iv a l e n t e s  no experien-  
ciales y  f ísicos.27

Segun do ,  el color no es sólo un a t r i b u t o  percibido  en las  s u p e r 
fi c i es ,  s ino t a m b i é n  un a t r i b u t o  pe rc ibido  en v o l ú m e n e s  (como el 
cielo). M ás  aun ,  e x p e r i m e n t a m o s  los colores como a t r i b u t o s  de los 
ecos re t í na le s ,  así  como en los su eños ,  los r e cu er do s  y  la s ines tes ia .  
La u n i d a d  de estos  f enó me nos  no se ha l l a  por  cier to en u n a  e s t r u c 
t u r a  física no exper ienc ia l ,  s ino en el color como u n a  forma  de ex pe 
r i enc ia  que está  co n s t i tu id a  a t r a v é s  de mode los  e m e r g e n t e s  de ac
t iv idad  neur on a l .

E x a m i n e m o s  ah o ra  la idea de que la función de la v is ión  del 
color consi st e  en r e p r e s e n t a r  y  por  ende en re co b ra r  la re f l ectanc ia  
del  color. Lo p r i m er o  que n o ta m o s  en esta  idea es que no su rg e  de 
la inves t igac ión  biológica y  ecológica de la v is ión  del color, s ino del 
in t en t o  técnico de d i s e ñ a r  un  s i s t em a  que sea capaz de d e t ec t a r  ob

j e t o s  "descon tando"  va r i ac io ne s  en la i lu m in ac ió n  y  r ec o b ra n d o  las 
r ef l ec tanc ias  i n v a r i a n t e s  de u n a  escena.  A u n q u e  es te p r o g r a m a  de 
inve s t iga c ió n  re v i s t e  con s id e ra b le  i m p o r t a n c i a  p a r a  n u e s t r a  com
p re n s ió n  de los p r inc ipios  m á s  ab s t r ac t o s  de la vis ión,  no debe mos  
p e rm i t i r  que dicte conclus iones  ace rca  de los p ropós i tos  biológicos y 
ecológicos que cump le  la v is ión  n a t u r a l  del color. La a t en c i ón  a e s 
tos p ropós i tos  biológicos y  ecológicos reve la  que la v is ión  del color 
se r e l a c i o n a  t a n t o  con p r o p ie d a d e s  c a m b i a n t e s ,  como la i l u m i n a 
ción, las condiciones  c l imá t i cas ,  la ho ra  del día,  etc.,  como con p ro 
p ie da de s  c o n s ta n te s ,  como la r e f l ectanc ia  de super f i c i e .28

27 Para  a rgum en tac iones  de ta l ladas ,  véanse  Hardin: Color for Philosophers; y 
Thompson: Colour Vision.

28 Véase J am eso n  y Hurvich: "Essay Concerning Color Constancy".



Por ú l t i mo ,  h ay  un  p ro b le m a  oculto pero mu ch o  má s  p rofundo 
en la pe r sp ec t iv a  ob je t ivi s t a  de la v is ión  en color: el obje t ivis ta  da 
por  s e n t a d o  que l a s  r e f l e c t a n c i a s  de supe r f i c i e  se h a l l a n  en un  
m u n d o  p re -dado  que es i n d e p e n d i e n t e  de n u e s t r a s  a p t i t u d e s  pe r 
cep t ivas  y  cogni t ivas.  ¿Pero  cómo especi f i camos  lo que cu en ta  como 
su pe r f i c i e ?  ¿ C óm o  e s p e c i f i c a m o s  su s  b o r d e s ,  l í m i t e s ,  t e x t u r a  y 
o r i entac ión ,  salvo en re lac ión  con un  pe rce p t o r  p a r a  q u ie nes  es tas  
d is t inc iones  re v i s t e n  re l evanc ia?

La suposic ión objet ivi s t a  de que las r e f l ec tanc ias  de superf i cie  
son p re -d a d a s  d e s c a n s a  sobre el s u pu es t o  de que,  s iendo la ref lec
t an c i a  de superf i cie  u n a  p ro p ie da d  física, se pue de  medi r  y  especifi
car  en t é r m i n o s  t o t a l m e n t e  físicos. Pe ro  a u n q u e  la r e f l ectanc ia  en 
cua l qu i e r  pu n t o  de u n a  escena  se pued e  especif icar  en t é r m i n o s  fí
sicos,  lo que c u en t a  como superf i cie  pue de  i nv o l uc r a r  u n a  re fe re n 
cia t á c i t a  a un t ipo de perceptor .  Es te  p r o b le m a  q u ed a  re l eg ad o  en 
los modelos  info rmát icos  que en fa t i z an  las l i m i t a d a s  d im en s io n es  
donde p u e d e n  v a r i a r  las "ref lec tancias  n a t u r a le s" .  Si  e x a m i n a m o s  
es tos  modelos ,  v e re m o s  que las "ref lec tancias  n a t u r a l e s "  se co r re s 
p o nd en  no sólo con l as  r e f l ec tanc ias  de los objetos t ípicos de n u e s 
t ro a m b i e n t e  h u m a n o  — en c o n t r as te  con los a m b i e n t e s  de c r i a t u 
r as  v i s u a l es  m u y  d ife ren tes ,  algo sobre lo cual  v o lv e re mo s  lue go— 
sino t a m b i é n  que es tos  objetos se h an  escogido o especif icado an te s  
de la t a r e a  de visión.  En  o tras  p a l a b r a s ,  es tos  mode los  o p er an  como 
si  al s i s t em a  v i su a l  se le p r e s e n t a r a  u n a  cier t a  clase de objetos pre- 
especif icados,  cuyas  re f l ec tanc ias  luego  se deben  recobrar .

Es te  enfoque s u pon e  u n a  cons ide ra b le  y  art i f ic iosa s impl i f i ca 
ción de n u e s t r a  s i tuac ión  p e r cep t i va  real .  N u n c a  se p r e s e n t a n  obje
tos  p re -d ado s  al s i s t e m a  v isual .  Por el cont ra r io ,  la d e t e r m i n ac i ó n  
del  qué y  el dónde  de un objeto, así  como los l ím i te s  de la su per f i 
cie, la t e x t u r a  y  la o r i en tac ió n  re la t iv a  (y por ende  el con texto  con

j u n t o  del color como a t r i bu to  percibido)  es un  proceso complejo que 
el s i s t e m a  v i s u a l  debe  alcanzar c o n t i n u a m e n t e .  Es te  logro,  como 
h em o s  vis to  en n u e s t r o  co m e nt a r io  de la a r q u i t e c t u r a  d iver si f i cada 
de la vis ión,  de r iva  de un  complejo proceso coopera t ivo  que supon e  
un  diálogo act ivo en t r e  tod as  las  m o d a l i d a d e s  v i su a l es .  En re a l i 
dad,  la v is ión  del color p a r t i c ip a  en los p rocesos coopera t ivos  por los 
cuales  la e scena  v i su a l  se s e g m e n t a  en un con junto de superf icies.  
En p a l a b r a s  de P. G o u ra s  y  E. Zr en n er :  "Es impos ib le  s e p a r a r  el 
objeto a p r e h e n d i d o  de su color, p o rqu e  el co n t r a s te  de color fo rma 
el objeto".29 Así  pue s ,  los colores y  superf i cie s  v a n  de la mano :  a m 
bos d e p e n d e n  de n u e s t r a  ap t i t u d  p e rc ep t i va  corpor izada.

29 Gauras y Zenner: "Color Vision", pág. 172.



El color como categoría
H a s t a  ah o ra  nos h em o s  co n cen t r ad o  en la pe r cepc ión  del color, 

c o n s id e r a da  en sus  p ropios  t é r m i n o s  (apar ienc i a  del color) o como 
a t r i b u t o  de l a s  cosas  (colores de super f i c i e ,  co lores  de v o l u m e n ,  
etc.).  Pe ro n u e s t r a  expe r ien c ia  del  color no es sólo perceptiva s ino 
cognitiva: o rg a n iz a m o s  to d as  l as  combi nac io nes  c r o m a- s a t u ra c i ó n -  
bri l lo que pe rc i b imos  en un con junto l im i ta do  de categorías de color 
y  d am o s  n o m b re s  a e s t a s  categor ías .  Como ah o ra  v e re m o s ,  las c a t e 
gor ías  de color b r i n d a n  otra c o n t u n d e n t e  i lu s t ra c i ó n  de cómo e m e r 
ge el color.

Aspectos lingüísticos del color
P e n s e m o s  en la g r a n  v a r i e d a d  de n o m b r e s  que  e x i s t e n  en 

n u e s t r o  id ioma  p a r a  el color: rojo, amar i l l o ,  n a ra n j a ,  v e rd e ,  azul ,  
p ú r p u r a ,  v io le ta ,  índ igo,  r o s a d o ,  t u r q u e s a ,  a g u a m a r i n a ,  m a l v a ,  
g la uco ,  etc.  E s to s  m u c h o s  n o m b r e s  — y los m u c h o s  n o m b r e s  en 
otros i d i o m a s — nos  in d u c e n  a su p o n e r  que l as  ca teg or í as  de color 
son,  en ú l t i m a  i ns t an c i a ,  a r b i t r a r i a s ,  y  que n a d a  nos compele a ca- 
t eg or iza r  los colores de un  modo y  no de otro.

E s t a  pe r sp ec t iv a  p r e d o m i n a b a  o trora  en los ca m pos  de la l in 
güí s t i ca  y  la a n t ro po lo g ía ,30 pero cambió  d r á s t i c a m e n t e  en 1969 con 
la p u b l i c a c i ó n  de u n a  ob ra  hoy  c l ás ic a  de B r e n t  B e r l i n  y  P a u l  
Kay .31 En es ta  obra,  Ber l in  y  Kay  especi f icaban  un conjun to  de cri 
t e r ios  l ingü í s t i cos  p a r a  d e t e r m i n a r  qué de s ig n ac io n es  de color en 
un  id io ma  dado  c o n s t i t u y e n  t é r m i n o s  de colores  "básicos".  Es to s  
t é r m i n o s  p a r a  colores bás icos d e s ig n a n  l as  ca te go r í as  de color b á s i 
cas en un  i d io ma  dado.  Luego ,  en el e x a m e n  de m á s  de n o v e n t a  
idiomas ,  Ber l in  y  Kay  d e t e r m i n a r o n  que h ay  a lo s u m o  once ca te go 
r í a s  de colores bás icos  en cada  idioma ,  a u n q u e  no todos los id io mas  
r e g i s t r a n  once. E s t a s  ca teg or ías  bás ic as  son: rojo, ve rde ,  azul ,  a m a 
rillo,  negro ,  b lanco ,  gr is ,  n a r an j a ,  p ú r p u r a ,  m a r r ó n  y  rosado .  Ber l in  
y  K ay  t a m b i é n  p r e s e n t a r o n  a h a b l a n t e s  de va r i os  id i o m a s  un con
j u n t o  e s t á n d a r  de f i chas  de color y  les p id i e ro n  que espec i f i ca ran

30 Pensemos, por ejemplo, en este pasaje de un célebre texto de H. A. Gleason: 
An Introduction to Descriptive Linguistics, pág. 4: "Hay una gradación continua del 
color desde un extremo al otro del espectro. Pero un norteamericano que lo descri
biese enum eraría los tonos como rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado o algo 
por el estilo. No hay nada inherente, ni en el espectro ni en la percepción que de él 
tienen los humanos, que obligue a esta división".

31 Berlin y Kay: Basic Color Terms.



los l ími tes  y  los me jo res  ej emplos  de los colores a los cuales  a l ude n  
sus  t é r m i n o s  básicos.  D e s cu b r i e ro n  que,  a u n q u e  h ab ía  con s ide rab le  
v a r i a c i ón  ace rca  de l as  ca teg or ías  de color en t r e  los h a b la n t e s ,  los 
ind iv iduos  casi  s i e m p re  co n ve n ía n  en el mejor ejemplo de u n a  c a t e 
gor ía  de color. M ás  aun,  h a l l a r o n  que cuan do  va r ios  id io mas  con te 
n ía n  un  t é r m i n o  bás ico c o m ú n  (por ejemplo,  un  t é r m i n o  bás ico pa ra  
el azul) ,  los h a b l a n t e s  casi  s i e m p r e  con v en ían  en el mejor  ej emplo 
de esa ca t egor ía  de color, al m a r g e n  del id ioma  que h a b la ra n .  B e r 
lín y  Kay  a r g u m e n t a r o n  pues  que l as  ca teg or ías  b ás ic as  de color no 
po seen  u n a  e s t r u c t u r a  un ifo rme ,  pues  a l gunos  m i e m b ro s  de las ca
t egor ías  son centrales, y  así  co n s t i t u y en  "focos" de las categor ías .  
Como esos m i e m b r o s  c en t r a l es  goz an  de ac uer do  u n iv e r s a l ,  Ber l ín  
y  Kay  l l e ga ron  a la conc lus ión  de que "las once ca teg or í as  bá s icas  
de color son u n iv e r s a l e s  pe rcep t ivos  p a n h u m a n o s " . 32

A u n q u e  a l gun os  id io mas  no r e g i s t r a n  las once ca tegor ías  b á s i 
cas,  no de be mo s  su p o n e r  que el dominio del color qu ed a  em po b re c i 
do p a r a  los h a b l a n t e s  de estos  id iomas .  Por el cont ra r io ,  el conjunto 
de t é r m i n o s  de colores básicos  de un  id ioma  dado aba rc a  s i e m p re  
todo el espacio del color. Por ejemplo,  el id ioma  de la t r ibu  dan i  de 
N u e v a  G u in ea  t i ene  sólo dos t é r m i n o s  p a r a  colores básicos.  En  es 
tud ios  sobre los dani ,  Rosch  (en tonces  Heider)  d em o s t ró  que estos  
dos t é rm i n o s ,  que a n t e r i o r m e n t e  se t r a d u c í a n  como "blanco" y  "ne 
gro",  en re a l i d ad  s ign i f icaban  algo má s  parec ido  a "cálido blanco"  y 
"fresco oscuro",  pues  el p r i m er o  a b a r c a b a  el b lanco  m á s  todos  los 
co lores  cá l id os  (rojo, a m a r i l l o ,  n a r a n j a ,  m o r a d o  roj izo,  ro s a d o ) ,  
m i e n t r a s  que el se g u nd o  a b a r c a b a  el negro  m á s  todos  los colores 
frescos (azul,  v e r d e ) . 33

Color y  cognición
Los es tud ios  que hemos  come nta do  h a s ta  aho ra  se r efe r í an  al 

l enguaje  de los colores.  Un su bc am p o  de la psicología d en om in ad o  
Lengua je  y  Cognición ex am in a  las  m a n e r a s  en que se p u ed en  re l a 
cionar  el l enguaje  y  la cognición.  A n te s  de Berl ín  y  Kay, u na  célebre 
ser ie de e x p e r i m e n t o s 34 h a b ía n  d em o s t r ad o  que la me m o r i a  c r o m át i 
ca (una va r i a b le  cognit iva) e s t ab a  en función de la des ignac ión  de 
colores (una va r i ab le  l ingüís t ica) .  Como se su pon ía  que la d es ig n a

32 Ibíd., pág . 109.
33 Heider [Rosch]: "Universals  in Color N am ing  and Memory".
34 Brown y Lenneberg: "A Study in Language and Cognition"; Lantz  y Steffire: 

"Language and Cognit ion Revisited"; Steffire, Castil lo Vales y Morely: "Language 
and Cognition in Yucatán".



ción era c u l tu r a l m e n t e  re la t iva ,  se a r g u m e n t a b a  y  se ace p t ab a  que 
se h a b ía  d e m o s t ra d o  que la cognición era c u l t u r a l m e n t e  re l a t iva .  
¿Pero  qué ocur r i r í a  si t a n to  la des igna c ió n  de los colores como la 
cognición del color e s t u v i e r an  en función de un t e rce r  factor s u b y a 
cente,  por ejemplo la fisiología del color? Los dan i  de N u e v a  Guine a  
p r e s e n t a b a n  un  l abora to r io  n a t u r a l  pa r a  e x a m i n a r  dichos i n t e r r o 
g a n t e s ,  pues  su id io ma  ca rec ía  v i r t u a l m e n t e  de todo v o ca b u la r io  
r e l ac ionado  con el color. En u n a  serie de e x p e r i m e n t o s 35 Rosch d es 
cubrió que 1) los m ie m b ro s  cen t ra les  de las categor ías  bás icas  de co
lor e r an  p e rc e p t i v a m e n t e  m á s  r e l e v a n t e s ,  se pod ían  a p r e n d e r  con 
mayo r  rap idez  y  e r an  má s  fáciles de rec or dar  pa r a  la m e m o r i a  efí
m e r a  y  la m e m o r i a  d u r a d e r a  que los colores peri féricos,  au n  en t re  
h a b l a n t e s  de dan i  que no t i e nen  des ignac iones  p a r a  los colores cen
t rales ;  2) la e s t r u c tu r a  del espacio c romático de r i va da  de las des ig 
naciones  c rom át icas  del dan i  y  del inglés  era m uy  diferente,  pero era 
m uy  s imilar  pa ra  la m e m o r i a  c romát ica  del dan i  y  y  del inglés;  3) 
cuando  se en s e ñ a b a  a los dan i  categor ías  c rom át i cas  básicas ,  les r e 
su l t a b a  muy  fácil a p re n d e r  ca tegorías  que e s t a b a n  e s t r u c t u r a d a s  de 
m a n e r a  u n i v e r s a l  (con los m i e m b r o s  c e n t r a l e s  en el cent ro)  pero 
m uy  difícil a p re n d e r  ca tegorías  que e s t a b a n  e s t r u c t u r a d a s  de m a n e 
ra "perversa" (los colores cen t ra les  en la peri feria;  por ejemplo,  don
de el ve rde  azu lado  era cen t ra l  y  los azu les  y  v e r de s  periféricos).  Se 
h a l l a ro n  efectos m u y  s im i la res  en el desarro l lo de designac iones  cro
má t ic as  en l o s j ó v e n e s  de n u e s t r a  p rop ia  c u l t u r a . 36 Todo esto r e s p a l 
daba la idea de que t a n to  los a spectos  cognit ivos como l ingü ís t i cos 
de la ca tegor ización  del color e s t á n  re l ac ionados  con factores s u b y a 
cen tes  (p ro b ab le m en te  f i s io l ó g i c o s ) . Así,  las  ca te g o r í as  c r om át i cas  
pa recen  cons t i tu i r  un  un iv e ra l  p a n h u m a n o ,  propio de la especie.

H a s t a  ah o ra  n u e s t r o s  co m e nt a r io s  p a r ec e n  s uge r i r  que l as  ca
t e gor ías  de color e s t á n  t o t a l m e n t e  d e t e r m i n a d a s  por mode los  e m e r 
g en te s  de act iv idad  n e u r o n a l  en el s i s t e m a  v i su a l  h u m a n o ,  la "su- 
b red  del color" que r e s e ñ a m o s  antes .  Los colores focales rojo, ve rde ,  
azul ,  am ar i l lo ,  negro y  b lanco,  por ej emplo,  se p u e d e n  r a s t r e a r  di 
r e c t a m e n t e  en las r eac c iones  de los t r e s  ca na le s  de color en la t e o 
ría de los p rocesos  de opue s to s  de la v is ión  c rom át ica .  ¿Pero  qué 
hay  de los colores focales n a r an j a ,  mo ra do ,  pa rd o  y  rosado?  Las  in 
v es t ig ac iones  m á s  re c i en te s  s u g i e r e n  que se r e q u i e r e n  operac iones  
cognitivas p a r a  g e n e r a r  es tos  colores focales.  Las  op erac iones  cog-

35 Heider [Rosch]: "Universals  in Color N am ing  and Memory"; Heider [Rosch]: 
"Linguistic Relativity"; Rosch: "On th e  In te rn a l  S truc tu re  o fP e rc e p tu a l  and Seman- 
tic Categories"; Heider [Rosch] y Olivier: "The S truc ture  of the  Color Space in Na- 
minji and Memory for Two Languages".

Heider [Rosch]: "Focal Color Areas and th e  D evelopment of Color Ñ am e s" .



ni t ivas  p a r e c e n  ser  de dos clases:  u n a  es u n iv e r s a l  p a r a  n u e s t r a  e s 
pecie y  la o tra  es específica de c ier t a s  c u l t u r a s . 37

En 1978 Pa u l  Kay  y  Chad  McD ani e l  b r i n d a r o n  un modelo de 
cómo se podían  g e n e r a r  categor ías  de color a p a r t i r  de un conjunto 
de re s p u e s t a s  n e u r o n a le s  má s  cier tos p rocesos  cogni t ivos específicos 
de la e specie .38 Las  r e s p u e s t a s  n e u r o n a le s  se co r r es po nde n  con las 
r e s p u e s t a s  "rojo-verde", "amar i l lo-azu l"  y  "negro-blanco" de las  r e s 
pu e s ta s  de los conjun tos n eu ro n a l e s ,  como las de s cu b ie r t a s  por R. 
DeValois y  G. J a c o b s  en el NG L  del macaco ,  u n a  especie de mono  
que t iene vi sión  de color m u y  s imi la r  a la n u e s t r a . 39 (También  se po
dr ía cons t ru i r  un modelo u s a n d o  los cana les  psicofísicos de color. De 
hecho ,  qu izá  sea  p re fe r ib le  hace r l o ,  pue s  la co rpor izac ión  n e u r a l  
exac ta  de estos cana les  todav ía  es tá  en dispu ta . )  Los p rocesos cogni 
t ivos cor r es po nde n  a operac iones  cuyos mode los  se p u ed en  h a l l a r  en 
la r a m a  m a t e m á t i c a  conocida como teo r ía  de los con jun tos  vagos  
(fuzzy sets). Al con tra r io  de la t eo r í a  de conjuntos  es t á nda r ,  la t eo rí a 
de los conjuntos  vagos  opera  con conjuntos  que a d m i t e n  un g rado de 
pe r t enenc ia .  El g rado  de p e r t en en c i a  en un  conjunto está  especifica
do por u n a  función que as igna  a cada mi em b ro  del conjunto un v a 
lor en t r e  0 y  1. P a r a  el color, los colores focales t i e ne n  un g rado  de 
p e r t e n en c i a  1 en sus  r espec t iva s  ca tegor ías ,  m i e n t r a s  que los colo
res  no focales t i e ne n  un  g rado  de p e r t e n en c i a  en t r e  0 y  1. En el m o 
delo de K ay  y  M cD an ie l ,  l as  r e s p u e s t a s  n e u r o n a l e s  "rojo-verde",  
"amari l lo-azu l"  y  "negro-blanco" d e t e r m i n a n  d i r e c t a m e n t e  las ca t e 
gor ías  b ás icas  rojo, ve rde ,  amari l lo ,  azul ,  negro  y  blanco.  El n a r a n 

j a ,  el morado ,  el pa rdo  y  el rosado ,  en cambio,  son "computados"  o 
"g enerado s"  m e d i a n t e  o p era c i o n es  cogn i t ivas  en es ta s  r e s p u e s t a s  
ne u ro n a l e s .  E s ta s  operac iones  cogn it ivas co r r es po nde n  a la ope ra 
ción de in te r sección  de conjun tos vagos.  Así,  el n a r a n j a  es la i n t e r 
sección "vaga" del rojo y  el amari l lo ,  el mora do  del rojo y  el azul ,  el 
rosado  del b lanco  y  el rojo, el pa rdo del negro  y  el amari l lo.  Como 
es ta s  ca t e g o r í a s  r e q u i e r e n  d ic ha s  d e r i v ac i on es  co gn i t ivas ,  K ay  y 
McD an ie l  las d e n o m i n a n  categor ías  bá s icas  derivadas.

Color y  cultura
Por  ú l t i m o ,  l a s  c a t e g o r í a s  de colores  d e p e n d e n  de p rocesos  

cogni t ivos específicos de las cu l tu ra s .  En otro es tud io ,  Pa u l  Ka y  y

37 Lakoff: Women, Fire and Dangerous Things.
38 Kay y McDaniel: "The Linguis tic Significance o f th e  M eanings of Basic Color 

T erm s".
39 DeValois y Jacobs: "Primate  Color Vision".



Wille t t  K e m p t o n  h a l l a ro n  que la clasif icación l éxica de los colores 
pue de  afec tar  ju i c i os  subje t ivos  de s im i l i tud  en t r e  los co lo res .40 Por  
ej emplo,  el ing lés  con ti ene  t é r m i n o s  p a r a  el v e r d e  y  el azul ,  m i e n 
t ra s  que el t a r a h u m a r a  (un id ioma  u to -a z te ca  del nor te  de México) 
t i ene  un solo t é r m i n o  que significa "verde o azul".  La diferencia l in 
gü ís t i ca  pa rece  es ta r  co r r e l ac io n ad a  con u n a  di ferencia  en los j u i 
cios subje t ivos  de s imi l i t ud  e n t re  colores por p a r t e  de los h a b l a n t e s  
de a m b a s  l e n gu as :  los h a b l a n t e s  de inglés  t i e n d e n  a e x a g e r a r  las 
d i s t an c i as  p e r c i b id as  de los colores ce r canos  al l ími te  ve rd e - az u l ,  
m i e n t r a s  que los h a b l a n t e s  de t a r a h u m a r a  no lo hacen .

R. E. M a c L a u r y  ha p r e s e n t a d o  o tras  p r u e b a s  de procesos  cog
ni t ivos  específicos de c i e r t a s  cu l tu ras .  Ha d esc ub ie r to  que el m o r a 
do se s i tü a  a veces  en t r e  los colores frescos (verde-azul)  y  o t ra s  v e 
ces en el l ími te  en t r e  los colores frescos y  el rojo: y  que el pa rdo  a 
veces  e n t ra  en la ca t egor ía  del am ar i l l o  y  a veces  en la del n e g r o . 41 
M a c L a u r y  t a m b i é n  d ec la ra  que m u c h o s  id io ma s  de ab or í gen es  del 
no roes te  del Pacífico,  en Am é r ic a  del  No r te ,  t i e n e n  u n a  e x t r a ñ a  ca
t egor ía  bás ica  de "am ar i l lo -con-verde" .42

E s to s  e j emplos  m u e s t r a n  que la ca te go r i zac ió n  del color d e 
pend e  e n t e r a m e n t e  de u n a  enmarañada jerarquía de procesos per
ceptivos y  cognitivos, a l gunos  p ropios  de la especie y  otros  p ropios  
de c ier t as  cu l tu ra s .  T a m b i é n  s i r ven  p a r a  i lu s t r a r  que  las  ca t egor ías  
de color no se h a l l a n  en un m u n d o  p re -dado  que sea i n d e p e n d i e n 
te de n u e s t r a  ap t i t u d  p e r ce p t i va  y  cogni t iva.  Las  ca te go r í as  rojo, 
ve rde ,  amar i l lo ,  azul ,  mora do ,  n a r a n j a  — así  como claro/cál ido,  os 
curo/fresco,  am ar i l l o -c o n -v er d e ,  e t c .— son experienciales, consen
súales y  corporizadas: d e p e n d e n  de n u e s t r a  h i s t o r i a  biológica y  cu l
t u r a l  de ac o p l am ie n t o  es t ru c t u ra l .

Ah o ra  po demos  apreciar ,  pues ,  que el color b r i n d a  un p a r a d i g 
ma de un dominio cognitivo que  no es p re - da do  ni e s t á  r e p r e s e n t a 
do, s ino que ha emergido y  es experiencial Es i m p o r t a n t e  s e ñ a l a r  
que,  a u n q u e  el color no sea p re -dado ,  ello no significa que no exhiba  
u n i v e r s a l e s  o que no p u ed a  s o m e t e r s e  al r i guroso  aná l i s i s  de d ive r 
sas  r a m a s  de la ciencia.  Como el color nos b r i n d a  este p a ra d i g m a ,  
lo r e t o m a r e m o s  en v a r i a s  ocas iones  en este cap í tu lo  y  el s igu ien te .  
Ha l l e ga do  el m o m e n t o ,  s in  e m b a r g o ,  de d e s a n d a r  c a m i n o  p a r a  
ev a l u a r  a l g u n a s  lecciones que nos da este domin io  cognit ivo ace rca  
de la percepc ión  y  la cognición en general .

Kay y Kempton: "What is the  Sapir-W horf Hypothesis?".
Según Lakoff: Women, Fire and Dangerous Things, pág. 29.
MacLaury: "Color-Category Evolu tion and Shuswap Yellow-with-Green".



La c o g n ic ió n  co mo a cc ió n  co rpo r iz a da
C o m e n c e m o s  u n a  vez m á s  con la percepc ión  v isual .  Ve am os  la 

p re g u n ta :  ¿qué vino p r i mero ,  el m u n d o  o la im ag en ?  La r e s p u e s t a  
de los i nv es t i ga do re s  de la v is ión  ( tanto cogn it iv i s t a s  como conex io 
n is t as)  e st á  dad a  i n e q u í v o c a m e n t e  en la de s ignac ión  de las t a r e a s  
in v es t i ga da s :  " recobrar  la fo rma a p a r t i r  de la sombra" ,  o "la p ro 
fun d idad  a p a r t i r  del movimien to" ,  o "el color a p a r t i r  de d ive r sa s  
i luminaciones" .  Po d em o s  l l a m a r l a  la posición de la gal l ina:

Posición de la gallina: el mundo exterior tiene leyes fijas y  precede a 
la imagen que arroja sobre el sistema cognitivo, cuya tarea consiste en 
aprehenderlo apropiadamente (sea en símbolos o en estados globales).

Es to  pa rece  ser  m u y  ra zo n ab le  y  r e s u l t a  m u y  difícil i m a g i n a r  
que p u e d a  ser  de o tra  m a n e r a .  T e n d e m o s  a p e n s a r  que la ú n ic a  
otra posibi l idad  es la posición del huevo.

Posición del huevo: el sistema cognitivo crea su propio mundo, y  su 
aparente solidez sólo refleja las leyes internas del organismo.

N u e s t r o s  co m e nt a r i o s  sobre el color s u g i e re n  u n a  vía m e d i a  
en t re  los ex t r em o s  de la ga l l ina  y  el huevo.  H e m o s  vis to  que los co
lores  no e s t á n  "ahí afuera",  al m a r g e n  de n u e s t r a  a p t i t u d  p e r ce p t i 
va y  cognit iva.  T a m b i é n  h em o s  v is to  que los colores no es tá n  "aquí  
den tro" ,  al m a r g e n  de n u e s t r o  en to r no  biológico y  cu l tu ra l .  C o n t r a 
r i a m e n t e  a la p e r s p e c t iv a  ob je t iv i s t a ,  las  c a t eg o r í as  de color son 
experienciales; c o n t r a r i a m e n t e  a la p e r s pec t iv a  sub je t ivi s t a ,  l as  ca
t e gor ías  de color p e r t e n e c e n  a nuestro mundo biológico y  cultural 
compartido. El  e s tud i o  del color nos p e r m i t e  ap re c i a r  la obvia afi r
ma c i ón  de que la gal l ina  y  el huevo,  el m u n d o  y  qu ien  lo percibe,  
se definen recíprocamente.

E ste  énfas is  en la m u t u a  definición nos p e r m i t e  b u s c a r  u n a
vía me d i a  en t r e  el Esci la  de la cognición como re cu p er a c i ó n  de un
m u n d o  ex te rno  p re -dado  (real ismo) y  el Car ib d i s  de la cognición co
mo proyección  de un  m u n d o  in t e rn o  p r e -dado  ( ideal ismo) .  A mb o s  
e x t r em o s  se b a s a n  en el concepto cen t ra l  de r e p re s en ta c i ó n :  en el 
p r i m e r  caso la r e p r e s e n t a c i ó n  se u sa  p a r a  r e co b ra r  lo ex terno :  en 
el se g u nd o  se u sa  p a r a  p ro y ec t a r  lo in te rno .  N u e s t r a  in ten c i ón  es 
s o r t e a r  e s t a  geograf í a lógica de " i n te r no /ex te rno"  es t u d i a n d o  la cog
n i c i ó n  ni  co mo r e c u p e r a c i ó n  ni  com o p r o y e c c i ó n ,  s in o  co m o  
acción corporizada.

E x p l i q u e m o s  qué significa el giro "acción corpor izada" .  Al  h a 
b la r  de "corpor izada",  d e s e a m o s  s u b r a y a r  dos e lementos :  p r i me ro ,



que la cognición de p en d e  de l as  ex p er i en c i as  o r i g i n a d a s  en la po se 
s ión de un cuerpo  con d ive r sa s  a p t i t u d e s  se nsor io -mot r i ces ;  s e g u n 
do; que es tas  a p t i t u d e s  sensor io -m ot r i c es  e s t á n  e n c a s t r a d a s  en un 
contexto  biológico,  psicológico y  cu l tu ra l  m á s  a m p l i o .43 ( In t roduj i 
mos am bo s  e l em en to s  en la p r i m e r a  sección de este  cap í tulo ,  c u a n 
do c o m e n t a m o s  la cognición como s en t id o  común. )  Al  u s a r  el t é r 
mi n o  "acción",  d e s e a m o s  e n f a t i z a r  n u e v a m e n t e  que  los p ro ces os  
m o to re s  y  sen sor ia le s ,  la percepc ión  y  la acción,  son  f u n d a m e n t a l 
m e n t e  i n s e p a r a b le s  en la cognición vivida.  En  v e r d ad ,  no es t á n  sólo 
es l a b o n a d a s  en los ind iv iduos ,  s ino que h a n  evo luc ionado  j u n t a s .

Ah o ra  po dem os  dar  u n a  fo rmulac ión  p r e l i m i n a r  de qué s ign i 
fica enacción. (Dare mos  u n a  definición co mple ta  del  en foque e n a c t i 
vo al final  del cap í tulo  9.) En s ín tes i s ,  el enfoque enact ivo  cons is t e  
en dos cosas:

1) que la pe rcepción  es acción g u i a d a  p e r c e p t i v a m e n t e ;
2) que las  e s t r u c t u r a s  cogni t ivas  e m e rg e n  de los mode los  sen- 

so r io - mo tor es  r e c u r r e n t e s  que p e r m i t e n  que la acc ión sea  g u i a d a  
p e rc e p t i v a m e n t e .

E s ta s  dos p ropos iciones  p u e d e n  p a r ec e r  algo os curas ,  pero se 
a c l a r a r á n  a m e d i d a  que con t in ue mos .

C o m e n c e m o s  con la noción de acción g u ia d a  p e r c e p t i v a m e n t e .  
Ya h em o s  vis to que p a r a  el r e p r e s e n t a c i o n i s t a  el p u n t o  de p a r t id a  
p a r a  c o m p re n d e r  la pe rcepción es el p r o b le m a  de re co b ra r  p r o p ie 
dade s  p re -d a d a s  del m u n d o  p a r a  p ro ces a r  la información .  En con
t r a s t e ,  el p u n t o  de p a r t i d a  del enfoque en ac t ivo  es el e s t ud i o  de 
cómo el p e rc ep to r  p u ed e  g u ia r  sus  acciones en su s i t ua c i ón  local. 
Como es t as  s i tu ac io n es  locales  c a m b i a n  c o n s t a n t e m e n t e  como r e 
s u l t ad o  de la ac t i v idad  del perceptor ,  el pu n t o  de refe renc ia  pa ra  
c o m p r e n d e r  la p e r c e p c i ó n  ya  no es un  m u n d o  p r e - d a d o  e i n d e 
p e n d i e n t e  del  p e r c e p t o r ,  s ino la e s t r u c t u r a  s e n s o r i o - m o t r i z  del  
p e r c e p t o r  (el modo  en que  el s i s t e m a  ne rv io so  e s l a b o n a  s u p e r f i 
cies se n so r i a l es  y  mot ri ces ) .  E s ta  e s t r u c t u r a  — el modo en que está 
co rpor izado el percep to r,  no un  m u n d o  p re -d a d o — d e t e r m i n a  cómo 
el p e r c e p t o r  p u e d e  a c t u a r  y  se r  m o d u l a d o  por  a c o n t e c i m i e n t o s  
a m b i e n t a l e s .  El enfoque enac t ivo  de la pe rcepc ión  no p r o cu ra  d e 
t e r m i n a r  cómo se recob ra  un  m u n d o  i n d e p e n d i e n t e  del perceptor ,  
s ino d e t e r m i n a r  los p r inc ip ios  co m u n es  de l i g a m ie n t o  l egal  en t re  
los s i s t e m a s  sen sor ia le s  y  mo to res  que exp l i can  cómo la acción p u e 
de ser  guiada perceptivamente en un m u n d o  dependiente del per-

44ceptor.

43 E sta  concepción de la corporización fue enfa tizada en las ciencias cognitivas 
por H ubert  Dreyfus: What Computers Can't Do; Johnson:  The Body in the Mind; y 
Lakof: Women, Fire and Dangerous Things.

44 Véase Kelso y Kay: "Information and Control".



Es te  enfoque de la pe rcepc ión  se con ta ba  en t r e  las  in tu ic iones  
c en t r a l es  del aná l i s i s  e m p r e n d i d o  por M e r l e a u - P o n t y  en su t raba jo 
inicial ,  al que nos re fe r imos  b r e v e m e n t e  en el cap í tulo  2. Vale la p e 
na c i t ar  un o  de sus  pasa jes  m á s  v is ionar ios :

El organismo no se puede comparar  con un teclado donde los es
t ímulos externos tocan y  que en su forma propia estarían delineados 
por la simple razón de que el organismo contribuye a la constitución 
de esa forma...  "... Las propiedades del objeto y  las intenciones del 
sujeto... no sólo están entrelazadas:  t ambién consti tuyen una nueva 
totalidad." Cuando el ojo y  el oído siguen a un ave en vuelo, es impo
sible decir "qué comenzó primero" en el intercambio de est ímulos y 
respuestas.  Como todos los movimientos del organismo están siem
pre condicionados por influencias externas,  uno puede,  si lo desea, 
t r a t a r  la conducta como un efecto del entorno. Pero asimismo, como 
todos los est ímulos que recibe el organismo fueron posibilitados a la 
vez sólo por los movimientos precedentes que culminaron en la ex
posición del órgano receptor a las influencias externas,  t ambién se 
podría decir que la conducta es la primera causa de todos los estí
mulos.

Así la forma del excitante es creada por el organismo mismo, por 
su manera  de ofrecerse a los actos procedentes del exterior. Sin duda, 
para subsistir  debe hal lar  ciertos agentes físicos y  químicos en el en
torno. Pero el organismo mismo — de acuerdo con la naturaleza de 
sus receptores, los umbrales  de sus centros nerviosos y  el movimien
to de los órganos— escoge los estímulos del mundo físico a los cuales 
será sensible. "El ambiente (Umwelt) emerge del mundo a t ravés de 
la puesta en acto del ser del organismo [siempre que] un organismo 
pueda existir sólo si logra hal lar  en el mundo un medio ambiente 
apropiado." Este sería un teclado que se mueve de tal manera  como 
para ofrecer — según ri tmos variables— tal o cual tecla a la monóto
na acción de un marti l lo externo [énfasis nues tro] .45

En  s e m e ja n t e  enfoque,  pues ,  la pe rcepc ión  no es tá  s i m p l e m e n 
te e n c a s t r a d a  den t r o  de un  m u n d o  c i rc u n d a n te  que la r e s t r i n g e ,  s i 
no que t a m b i é n  con t r ibu ye  a enactuar es t e m u n d o  c i rc u n d an te .  Co
mo s eñ a l a  M er l eau -P o n ty ,  el o rg an i s m o  inicia el medio a m b i e n t e  y 
es m o d e l ad o  por él. M e r l e a u - P o n t y  reconoc ía ,  pues ,  que de b em o s  
ve r  al o rg an i s m o  y  al med io  a m b i e n t e  como l igados  en u n a  especifi 
cac ión y  se lección  r ec íp ro ca s ,  un  p u n t o  al que  p r e s t a r e m o s  g r a n  
a t enc ión  en el cap í tulo  s igu ien te .

B r i n d e m o s  ah o ra  a l g un o s  e jemplos  de gu ía  p e r ce p t i v a  de la 
acción. En un es tud io  clásico,  He ld y  He i n  c r i a ron  ga t i tos  en la os

45 Merleau-Ponty: La structure du comportement, págs. 11-12.



cur i da d  y  los e x p u s i e r o n  a la luz en condiciones  c o n t r o l a d a s . 46 Se 
pe rm i t i ó  a un p r i m e r  g rupo  de a n i m a l e s  que se d e s p la z a r a  n o r m a l 
m e nt e ,  pero se los sujetó a un  senci l lo ca r r ua je  con un  cesto que 
co n ten ía  al se g u nd o  g rupo  de an i m al es .  Los dos g ru pos  c o m p a r t í a n  
la m i s m a  ex per ienc ia  v isua l ,  pero el s eg und o  g rup o  era t o t a l m e n t e  
pasivo.  C u a n d o  se l iberó  a los a n i m a l e s  al cabo de a l g u n a s  s e m a 
nas ,  el p r i m e r  g rup o  de ga tos  se c o m p o r t a b a  n o r m a l m e n t e ,  pero los 
del s eg und o  a c t u a b a n  como ciegos: t r o p e z a b a n  con los objetos y  se 
caían  de los bordes.  Es te  he rm os o  es tud io  r e s p a l d a  la p e r s pec t iv a  
en ac t iva  de que los objetos no son v is tos  m e d i a n t e  la ext racc ión  v i 
sua l  de rasg os ,  s ino m e d i a n t e  la gu ía  v i su a l  de la acción.

P a r a  que el lector  no crea que este ej emplo es ad ecu ado  p a r a  
los ga tos  pero es tá  alejado de la exper ienc ia  h u m a n a ,  v e a m o s  otro 
caso. Ba ch  y  Ri ta  ha d i s eñado  u n a  c á m a r a  de vídeo  p a r a  p e r s o n as  
ciegas que puede  e s t im u la r  p u n t o s  m ú l t ip le s  de la piel m e d i a n t e  v i 
b rac iones  ac t i va da s  e l é c t r i c a m e n t e . 47 U s a n d o  esta t écnica ,  l as  i m á 
genes  fo rm ad as  con la c á m a r a  se h ic ie ron  cor r esp on de r  con p a t r o 
nes  de es t im u lac ió n  cu t án ea ,  s u s t i tu y e n d o  así  la p é r d i da  vi sual .  Los 
p a t ro n e s  p roye c ta dos  en la piel  no t i e ne n  con ten ido  "visual" a m e 
nos que el individuo sea c o n d u c tu a l m e n t e  act ivo,  di r igiendo  la cá
m a r a  m e d i a n t e  m o v i m i e n t o s  de la cabeza,  las m a n o s  y  el cuerpo.  
Cu an d o  la pe r s on a  ciega se co mpor ta  ac t i v a m e n t e ,  u n a  em erg en c i a  
no tab le  acon tece  al cabo de v a r i a s  h o ra s  de ex pe r i me nt ac i ón :  la pe r 
sona  ya  no i n t e r p r e t a  l as  s en sac io n es  c u t á n e a s  como r e l ac i o n ad as  
con el cuerpo,  s ino como i m á g e n e s  p ro y ec ta d as  en el espacio que son 
exp lo ra da s  por la "mi rada" d ir igida  cor p o ra lm en te  de la c á m a r a  de 
vídeo.  Así,  pa ra  e x p e r i m e n t a r  "objetos r ea les  ah í  afuera",  la pe r sona  
debe dir igi r  la c á m a r a  ac t i v a m e n t e  (con la cabeza o la mano) .

O t ra  m o d a l i d a d  s en s or ia l  donde  se ve la r e l ac ión  e n t re  p e r 
cepción y  acción es el olfato. D u r a n t e  m u ch o s  años  de inves t igación,  
W al t e r  F r e e m a n  ha i n s e r t a d o  e lec t rodos  en el bulbo  olfativo de un 
conejo p a r a  que u n a  p e q u e ñ a  p a r t e  de la ac t iv idad  global  se pu ed a  
m e di r  m i e n t r a s  el a n i m a l  se co mp o r t a  l i b r e m e n t e . 4 Descubr ió  que 
no h ay  modelo de act iv idad  global  en el bu lbo a me no s  que el a n i 
mal  sea ex pu es to  v a r i a s  veces  a un olor específico. M ás  aun ,  esos 
mo de los  e m e r g e n t e s  de ac t i v id ad  p a r e c e n  c r e a r s e  a p a r t i r  de un  
t r a s fondo  de ac t iv idad  i n c o h e r e n te  o caót ica a t r a í d a  por un  a t ra c t o r  
co h e r e n t e . 49 Como en el caso del color, el olor no es un reg i s t ro  p as i 

46 Held y Hein: "Adaptation o f Disarranged Hand-eye Coordination Contingent 
upon Reafferent Stimulation".

47 Bach y Rita: Brain Mechanisms in Sensory Substítutíon.
48 Freeman: Mass Action in the Nervous System.
49 Freem an y Skarda: "Spatial EEG Patterns, Nonlinear Dynamics, and Percep- 

tion".



vo  de r a s g o s  e x t e r n o s ,  s ino u n a  fo rm a  c re a t i v a  de s ign i f i cac ión  
en ac t iva  b a s a d a  en la h i s t o r i a  corpor izada  del an imal .

H a y  c re c ie n te s  p r u e b a s  de que es ta  d i n á m i c a  r á p i d a  pu ed e  
su by ac er  a la conf iguración  de los con juntos  n eu ro n a l e s .  Se la ha 
no tad o  en la cor t eza  v i su a l  de gatos  y  mon os  conec tados  con es t í 
mul os  v i sua l es ;  t a m b i é n  se la ha h a l l a do  en e s t r u c t u r a s  n e u ra l e s  
m u y  d i fe rentes ,  como el cerebro  de las  aves ,  e incluso los gangl ios  
de un in v er te b ra d o ,  el Hermissenda50 E s ta  u n iv e r s a l i d a d  es im p o r 
t a n t e  porque  s eña la  la n a t u r a l e z a  f u n d a m e n t a l  de este m e c a n i s m o  
p ar a  la enacc ión  de a c o p la m ie n to s  sensor io -motores .  Si  h u b i e r a  s i 
do un proceso específico de c ie r t a s  especies  — por ejemplo,  de la cor
t eza  ce re bra l  de los m a m í f e r o s — ser í a  mu ch o  m e n o s  co nv incen te  
como h ipó tes i s  de t r a b a j o . 51

Vo lva mo s  a h o r a  a la idea de que l as  e s t r u c t u r a s  cogn i t ivas  
e m e r g e n  de mo d e l o s  s e n s o r i o - m o t o r e s  r e c u r r e n t e s  que p e r m i t e n  
que la acción sea g u ia d a  por la percepción.  El p ionero  y  el g iga n t e  
de esta  á rea  es J e a n  P i a g e t .52 P i ag e t  em p r en d i ó  un  p r o g r a m a  que 
él d e n o m i n a b a  epistemología genética: abordó la t a r e a  de expl i car  
el desa r ro l lo  del n iño,  desde  el i n m a d u r o  o rg a n i s m o  biológico del 
n a c im ie n to  h a s t a  el ser  dotado  de raz ó n  a b s t r a c t a  de la adu lt ez .  El 
n iño co mien za  sólo con su s i s t e m a  sensorio -motor ,  y  P ia g e t  desea 
c o m p re n d e r  cómo la in t e l igenc ia  sens or io -m ot r i z  del  n iño se t r a n s 

50 P a ra  una  re seña  reciente, véase Bressler: "The gam m a wave"; el trabajo de 
Gray y Singer: "Stimulus-specific neurona l  oscillations in orientat ion  columns in cat 
v isual cortex", es en g ran  m edida responsab le  de la difusión de esta  hipótesis: para  
el Hemissenda, véase Gelperin  y Tank, " Odour-modulated  collective network  oscilla
tions of olfactory in te rn eu ro ns  in a te r re s t r ia l  mollusc"; y para  los re su ltados  sobre 
el cerebro del ave, véase N eu en sch w and er  y Várela: "Sensor-tr iggered and spontane- 
ous oscillations in the avian brain".

51 También señalemos que esta  ráp ida  d inámica no se re s t r in g e  a la activación 
sensorial:  las oscilaciones aparecen  y desaparecen  rá p id a m en te  y en forma espon tá
nea en varios lugares  del cerebro. Ello sugie re que es ta  ráp ida  d inámica involucra a 
todas las subredes que generan  u n a  disposición activa en el momento  s iguiente. No 
sólo involucran  la in te rp re tac ión  sensoria l y la acción motriz sino toda la gam a de 
expectat ivas  cognitivas y de tonalidad  emocional, que son crucia les p a ra  la configu
ración de un momento  de acción. E n t re  un colapso y otro, es tas  oscilaciones son sín
toma de u n a  (rápida) cooperación y competencia recíproca en tre  agentes  que son ac
tivados por la s ituación presen te ,  rivalizando en tre  sí por modos confiictivos de in 
terpre tac ión, en procura de un marco cognitivo coherente y u n a  disposición p ara  la 
acción. Dada esta  d inámica rápida , como en un proceso evolutivo, un conjunto neu 
ronal (una subred cognitiva) f inalmente prevalece y se t ransform a en la modalidad 
conductual del siguiente momento  cognitivo. Cuando decimos "prevalece", no alud i
mos a un proceso de optimización sino a un proceso de consolidación nacido de una 
d inámica caótica.

52 Todos los libros de P iaget son re levantes .  Hemos uti l izado especialm ente  P ia
get: La construction du réel chez l'enfant



forma  en la concepción de un m u n d o  ex t e rn o  con objetos p e r m a n e n 
tes  local izados en el espacio y  el t i e mpo ,  y  en la concepción de sí 
mi sm o  como un  objeto en t r e  otros  objetos y  como u n a  m e n t e  i n t e r 
na.  D en t ro  del s i s t e m a  de P i age t ,  el r ec ién  nacido no es obje t ivis ta  
ni ideal is t a ;  sólo t i ene  su p rop ia  ac t iv idad ,  y  au n  el acto m á s  s imple  
de recono c i mie n t o  de un objeto se debe e n t e n d e r  sólo en t é r m i n o s  
de su p rop ia  act ividad .  A p a r t i r  de ello, debe co n s t r u i r  todo el edifi
cio del m u n d o  fenoménico  con sus  l eyes  y  su lógica.  Es te  es un claro 
ejemplo donde  las  e s t r u c t u r a s  cogn it ivas  e m e r g e n  desde  p a t r o n e s  
r e c u r r e n t e s  ("reacciones c i rcula res" ,  en el l e ngua je  de Piaget )  de ac 
t iv idad sensor io -mot r i z .

Sin em bargo ,  es i n t e r e s a n t e  s eñ a l a r  que Piaget ,  como teórico,  
nunc a  pareció du da r  de un  m u n d o  p re -dado  y  un  conocedor in d ep en 
diente  con un punto  final  lógico y  p re-dado  pa ra  el desarrol lo  cogni t i 
vo. Las  leyes del desarrol lo  cognit ivo,  au n  en esta  e t a pa  sensor io-mo-  
t r iz ,  son as i mi la c ió n  de y  a d a p t a c i ó n  a ese m u n d o  p re-dado .  Ha y  
pues  u na  i n t e r e s a n t e  t ens ión  en la obra de Piaget :  un teórico objet i 
v is t a  que p re s e n t a  a su objeto de estudio,  el niño,  como agen te  e n ac 
t ivo, pero un agen te  enact ivo que se t r a n s fo rm a  i n e xo ra b l em en te  en 
un  teórico objet ivista.  La obra de Piaget ,  de g ra n  inf luencia en a lg u
nas  á reas,  merece  más  a tención  por pa r t e  de los no p iaget ianos .

U n a  de l as  ac t iv id ade s  cogn it ivas  m á s  f u n d a m e n t a l e s  p a r a  t o 
dos los o rg an i s m o s  es la ca tegorizac ión .  Por  e s t e  medio,  la s in g u l a 
r id ad  de cada  expe r ien c ia  se t r a n s f o r m a  en el m á s  l im i ta do  con jun
to de ca tego r ía s  a p r e n d i d a s  y  s ign if i ca t ivas  a las  cua les  r e s p o n d e n  
los h u m a n o s  y  otros  o r ga n i s m os .  En la era co n d uc t i s t a  de la ps ico
logía (que t a m b i é n  era el m o m e n to  del apogeo del r e l a t iv i s mo  cu l
t u r a l  en an t ropo log ía ) ,  las  ca tego r ías  se co n s id e r a b a n  a r b i t r a r i a s ,  y 
l as  t a r e a s  de categor izac ión  se u s a b a n  en psicología sólo p a r a  e s t u 
d ia r  l as  l eyes  del  a p r e n d i z a j e . 53 (La s e n s a c i ó n  de a r b i t r a r i e d a d  
t a m b i é n  refleja l as  t e n d e n c i a s  s u b j e t i v i s t a s  c o n t e m p o r á n e a s  que 
enfa t i z an  el e l e m en to  de i n t e r p r e ta c ió n  en la exper ienc ia;  véas e  el 
cap í tulo  10.) En la p e r s pe c t iva  en ac t iva ,  a u n q u e  la m e n t e  y  el m u n 
do e m e r g e n  j u n t o s  en la enacc ión,  el modo  de e m e r g e r  en cua l qu i e r  
s i tuac ión  p a r t i c u l a r  no es a rb i t r a r i o .  P e n s e m o s  en el objeto donde 
es t am o s  s en ta do s ,  y  p r e g u n t é m o n o s  qué es. ¿Cómo se l l a m a?  Si  e s 
t a m o s  s e n ta d o s  en u n a  sil la,  es m u y  p ro bab le  que p e n s e m o s  silla y 
no mueble o asiento. ¿Por  qué? R o s c h 5 s ug i e re  que h ay  un nivel  b á 

53 Véase por ejemplo Bourne, Dominowski y Loftus: Cognitive Processes.
54 Rosch, Mervis, Gray, Joh nson  y Boyes-Braem: "Basic Objects in N a tu ra l  Ca- 

tegories"; Rosch: "Principies of C ategoriza tion"; Rosch: "Wittgenstein  and Categori- 
zation Research  in Cognitive Psychology"; Mervis  y Rosch, "Categorizat ion of N a tu 
ral Objects".



sico de categor izac ión  en t a x o n o m ía s  de objetos concretos  donde  se 
c r u za n  la biología,  la c u l tu ra  y  l as  ne ce s id ad es  cogni t ivas  de infor
mac ión  y  economía.  En u n a  ser i e de ex p er i m en t o s ,  Rosch  y  o t r o s 55 
de s cu b r ie ro n  que el nivel  bás ico de ca tegor izac ión era el nivel  más  
inclus ivo en que los m i e m b ro s  de la categor ía  1) son u s ad os  por ac 
to s  m o t o r e s  s i m i l a r e s ,  o s o n  o b j e t o  de  i n t e r a c c i ó n  de 
dichos  actos;  2) t i e ne n  fo rmas  pe rc i b id as  s im i la r es  y  p e r m i t e n  for
m a r  im ág en es ;  3) t i e n e n  a t r i b u t o s  ident i f i cab les  h u m a n a m e n t e  s ig 
nif icat ivos;  4) son ca teg or iz ad os  por los niños;  5) t i e n e n  p r i m ac í a  
l ing ü í s t i ca  (en v a r i os  sen t idos) .

El nivel  básico de categor izac ión  pa rece  estar ,  pues ,  en el p u n 
to donde la cognición y  el medio  a m b i e n t e  son  e n a c t u a d o s  s i m u l t á 
n e a m e n t e .  El objeto se p r e s e n t a  al pe rce p t o r  como "oferente" (véase 
el c o m e nt a r io  sobre  Gibson  en el capí tulo  9) de c i e r t a s  i n te ra cc i o 
nes,  y  el pe rce p t o r  u sa  los objetos con el cuerpo  y  la m e n t e  en la 
m a n e r a  ofrecida. La fo rma y  la función,  n o r m a l m e n t e  i n v es t i ga da s  
como p ro p ie d ad es  o p ue s t as ,  son  aspec tos  del m is mo  proceso,  y  los 
o rg a n i s m o s  son m u y  sens ib le s  a su coordinación.  Todas  l as  act ivi 
dades  r e a l i z a d a s  por  el pe rcep t o r / a c t o r  con objetos de nivel  básico y 
son p a r t e  de las  fo rmas  — cu l tu ra l es ,  co n v a l id ad as  por co ns ens o— 
de la v ida  de la c o m u n i d a d  donde  e s t á n  s i t u ad o s  el objeto y  el h u 
mano :  son ac t iv ida de s  de nivel  básico.

M a r k  J o h n s o n  p ro pus o  un  i n t e r e s a n t e  proceso de ca te go r i za 
ción bá s ic o .56 S e g ü n  J o h n s o n ,  los h u m a n o s  t i e n e n  e s t r u c t u r a s  cog
n i t ivas  m u y  g e n e r a l e s  l l a m a d a s  e s q u e m a s  de i m á g e n e s  cines tés i -  
cas:  por  e j emplo,  el e s q u e m a  con tenedor ,  el e s q u e m a  par te - to do  y  el 
e s q u e m a  o r i g e n - se n d a- m et a .  Es tos  e s q u e m a s  se o r i g in an  en la ex 
p e r i e n c i a  co rp o ra l ,  se p u e d e n  def in i r  en t é r m i n o s  de e l e m e n t o s  
e s t r u c tu r a le s ,  t i e n e n  u n a  lógica bás ic a  y  se p u e d e n  p ro y ec t a r  m e t a 
fó r i cam ent e  p a r a  e s t r u c t u r a r  u n a  g r a n  v a r i e d a d  de domin ios  cogni 
t ivos.  Así,  en el e s q u e m a  contenedor ,  los e l em en t o s  e s t r u c t u r a l e s  
son "inter ior,  l ími te ,  exter ior",  la lógica bás ica  es "dent ro o fuera" y 
la p royección m e ta fó r i ca  e s t r u c t u r a  n u e s t r a s  c o n c ep tu a l i z ac io n es  
del campo  v i su a l  (las cosas  e n t r a n  y  sa len  de n u e s t r a  vis ión) ,  de las 
r e l ac iones  p e r s o n a l e s  (se e n t ra  y  se sale de u n a  re lac ión),  de la lógi 
ca de con juntos  (los con juntos  con t i e ne n  a los miembros )  y  demás .

P a r t i e n d o  de un de ta l l a do  es tud io  de es tos  e j emplos ,  J o h n s o n  
a r gu ye  que los e s q u e m a s  e m e r g e n  de c ie r t a s  fo rm as  bá s ic as  de ac 
t iv id ad es  e i n t e ra cc i one s  se nsor io -mot r i ces ,  y  así  b r i n d a n  u n a  es 
t r u c t u r a  p re co n ce p tu a l  de n u e s t r a  exper ienc ia .  Como n u e s t r a  com

55 Rosch y otros: "Basic Objects in N a tu ra l  Categories".
56 Johnson:  The Body in the Mind.



p r e n s i ó n  c o n c e p t u a l  e s t á  m o d e l a d a  por  la e x p e r i e n c i a ,  r a z o n a  
J o h n s o n ,  t a m b i é n  t e n e m o s  concep tos  b a s a d o s  en es tos  e s q u e m a s .  
Es to s  concep tos  t i e n e n  u n a  lógica bás ica  que i m p o n e  u n a  e s t r u c t u 
ra a los domin ios  cogni t ivos donde  se los p ro yec ta  en i m ág en es .  Por  
ú l t imo,  e s t a s  p royecciones  no son  a r b i t r a r i a s ,  s ino que se r e a l i z a n  
m e d i a n t e  p ro c e d i m i e n to s  me ta fó r i cos  y  m e to n í m i c o s  que a la vez 
son  m o t i v a d o s  por  l a s  e s t r u c t u r a s  de la e x p e r i e n c i a  c o r p o r a l .  
S w e e t z e r 57 real i zó  es tud ios  específicos de este proceso en l i n g ü í s t i 
ca: e s t a  in v es t i g a d o ra  a r g u m e n t a  que los cambios  h is tór i cos  de v o 
c a b u l a r i o  en los i d i o m a s  se p u e d e n  e x p l i c a r  como e x t e n s i o n e s  
meta f ó r i c as  de los sen t i do s  concretos  y  corpora les  de ca te go r í as  b á 
s i ca s  y  e s q u e m a s - i m á g e n e s  h a c i a  s e n t i d o s  m á s  a b s t r a c t o s  (por 
ej emplo,  "ver" l lega a signi f i car  "en tender") .

C o n c e n t r á n d o s e  en la ca t eg or izac ión ,  Lakof f58 ha esc r i to  un 
co mpendio  de las inv es t iga c io ne s  r e a l i z a d a s  por  v a r i a s  p e r s o n a s  en 
lo que se pu ed e  i n t e r p r e t a r  como un  desafío al objet ivismo.  Re c ien
t e m e n t e  Lakoff  y  J o h n s o n  h a n  re d a c t a d o  un  mani f i e s to  de lo que 
d e n o m i n a n  el enfoque e x p er ie n c i a l i s t a  de la cognición.  El t e m a  ce n
t ra l  de ese enfoque se en u n c i a  así:

Las est ructuras conceptuales significativas surgen de dos fuentes:
1) de la naturaleza es t ructurada de la experiencia corporal y  so

cial y
2) de nuestra capacidad innata para proyectar imaginat ivamente 

a part ir  de ciertos aspectos bien estructurados de la experiencia cor
poral e interaccional hacia est ructuras conceptuales abstractas.

El pensamiento racional es la aplicación de procesos cognitivos 
muy generales — focalización, escrutación, superposición, inversión 
de fondo y  figuras, etc.— a tales e s t r u c tu ra s .59

E s t a  fo rm u l a c i ó n  p a r e c e r í a  acord e  con la p e r s p e c t i v a  de la 
cognición como enacc ión que de fend em os  aquí .

U n a  posib le  (y p rovoc a t iva )  e x t e n s i ó n  de la cogn ic ión  como 
enacc ión  se ha l l a  en el dominio del conoc imien to  cu l tu ra l  en a n t r o 
pología.  ¿Cuá l  es el locus del  conocimiento  cu l tu ra l  de cosas  t a l e s  
como los cu en to s  p o p u l a r e s ,  el n o m b r e  de los peces ,  l as  b r o m a s ?  
¿La m e n t e  del ind ividuo? ¿Las  re g la s  de la soc iedad? ¿Los a r t e fac 
tos  cu l tu ra le s?  ¿Cómo exp l i car  la v a r i a c i ó n  en el t i e mp o ,  y  en los 
i n f o r m a d o r e s ? 60 La t eo r í a  an t ro po ló g ica  o b te n d r í a  g r a n  sol idez si

57 Sweetzer: Semantic Structure and Semantic Change.
58 Lakoff: Women, Fire and Dangerous Things.
59 Lakoff: "Cognitive Semantics". Este artículo  p resen ta  una  concisa re seña  del 

enfoque experiencialista  de Lakoff y Johnson .
60 Berofski: Making History.



c o n s i d e r a s e  que el c o n o c i m i en to  se h a l l a  en la in te r f az  e n t r e  la 
m e n t e ,  la sociedad y  la cu l tu r a ,  y  no en uno  o a u n  todos  esos e le
me ntos .  El conoc imien to  no p reex i s t e  en n i n g u n a  forma  ni l u g a r  s i 
no que se e n a c t ú a  en condiciones  p a r t i c u l a r e s  (por ej emplo,  cuan do  
se n a r r a  un cuen to  p o p u l a r  o cu an do  se d es ign a  un  pez).  C o r r e s 
ponde  a la an t r opo lo g ía  ex p lo ra r  e s t a  posibi l idad.

P s i c o a n á l i s i s  h e i d e g g e r i a n o
P a r t i e n d o  de la f i losof ía  de He i degger ,  M e r l e a u - P o n t y  ofreció 

u n a  p e r s p e c t i v a  de la p s ic o p a t o lo g í a  m u y  d i f e r en te  del enfoque  
f reud ia no  y  la t e o r í a  de l a s  r e l a c i on es  o b jé t a l es .61 E s ta  p ro p u e s t a ,  
d e s t i n a d a  a exp l i c a r  t r a s t o r n o s  psicológicos  m á s  g e n e r a l e s  y  ca- 
r ac te ro lóg icos  que la s in t o m a t o l o g í a  h i s t é r i ca  y  c o m p u l s iv a  en que 
se e sp ec i a l i za  el an á l i s i s  f r eu d i an o ,  fue d e n o m i n a d a  "ontológica" 
por  H u b e r t  Dreyfus ,  p a r a  c o n t r a s t a r l a  con la p e r s p e c t i v a  r e p r e 
s e n ta c io n a l  cogn i t i v i s t a  y  ep i s t em oló g i ca  de Fr eu d .  2 En  la p e r s 
p ec t iva  on to lóg ica ,  un  t r a s t o r n o  de c a r á c t e r  sólo se p u e d e  c o m 
p r e n d e r  en t é r m i n o s  del s e r - e n -e l - m u n d o  de la pe r s on a .  Un  t e m a ,  
tal  como el de la in fe r io r ida d  y  el domin io ,  que h a b i t u a l m e n t e  es 
sólo u n a  d im e n s ió n  e n t re  l as  m u c h a s  u s a d a s  por  un  ind i v id uo  p a 
ra def inir  su m u n d o ,  se f i ja ,  a t r a v é s  de u n a  exp er ie n c i a  t e m p r a 
na,  de t al  modo  que se co nv ie r t e  en la ún ic a  m a n e r a  en que la p e r 
sona  se p u ed e  e x p e r i m e n t a r  a sí m i s m a  en el m u n d o .  Se  conv ie r t e  
en la luz  bajo la cual  se v en  los objetos — la luz  m i s m a  no se ve co
mo objeto— y  así  no h ay  co m p a r a c i ó n  posible con o tros  mod os  de 
ser  en el m u n d o . 63 El ps ic o an á l i s i s  e x i s t e n c i a l 64 ha ex t end id o  este 
t ipo de an á l i s i s  a p a t o lo g ía s  d iv e r sa s  de los t r a s t o r n o s  de c a r á c t e r  
al t i e m p o  que  r e d e f i n í a  l a s  l l a m a d a s  p a t o l o g í a s  como opc ion es  
ex i s t enc ia les .

Nó tese ,  s in em ba rg o ,  que esta  descr ipción  fenomenológica  de 
la pa to log ía  carece  de mé to d o s  específicos de t r a t a m i e n t o .  El p a 
c ien te  podr ía  i n t e n t a r  evocar  los i nc ide n t es  iniciales  que p ro du j e 
ron  la to ta l i z ac i ón  de un t em a ,  e n a c t u a r  y  t r a b a j a r  a t r a v é s  de este 
t e m a  m e d i a n t e  la t r a n s f e r e n c i a  con el t e r a p e u t a ,  o s o m e t e r s e  al 
t r aba jo  corporal  p a r a  d esc u b r i r  y  a l iv ia r  la p o s t u r a  co rpor izada  de 
dicho t em a .  Todo ello, sin em ba rg o ,  t a m b i é n  es caracte r í s t i co  de t e 

61 M erleau-Ponty: Phénoménologie de la perception.
62 Dreyfus: "Alternative Philosophical Conceptualiza tions  o fPsychopa thology".
63 Esto nos recuerda  la perspectiva b ud is ta  de que la conciencia siempre nace en 

un reino to ta l.  Véase el Capítulo 4, nota 12.
64 La formulación clásica es May: Existential Psychoanalysis.



r a p i a s  en que el t r a s t o r n o  se concibe se g ú n  el enfoque f reud iano ,  el 
de las r e l ac iones  objétales  u otro enfoque teórico.

Las  pos ib i l idades  de rec orp or izac ión  p e r s o n a l  to ta l  i n h e r e n t e s  
al enfoque a le r t a  y  abie r to  de la exp er i enc ia  que h em o s  descr i to  (y 
al cual  r e g r e s a r e m o s  en el capí tulo  11) pu ed e  s u m i n i s t r a r  el marco  
y  l as  h e r r a m i e n t a s  n e c e s a r i a s  p a r a  i m p l e m e n t a r  un ps ico aná l i s i s  
enact ivo.  La re lac ión  en t re  la p rá c t i ca  de me di tac ión ,  las e n s e ñ a n 
zas  b u d i s t a s  y  la t e r a p i a  es un  tópico que d e s p ie r t a  g r a n  i n t e ré s  y 
con t rove rs ia  en t re  los p r a c t i c a n t e s  occiden ta les  de la p re s en c i a  p le 
na /conc ienc ia  ab i e r t a .  5 La t e r a p i a  psicológica en el s en t id o  occi
d e n t a l  es un  f e n ó m e n o  h i s t ó r i c a  y  c u l t u r a l m e n t e  ún ico ;  no h ay  
e q u iv a l en te  específico den t ro  del b u d i s m o  t rad ic iona l .  M uc ho s  me-  
d i t a d o re s  occiden ta les  ( cons idé rense  o no es tud iosos  del bud i smo)  
son o p ie n s a n  ser  t e r a p e u t a s ,  y  m u ch o s  m á s  t i e n e n  la ex per ienc ia  
de h a b e r  sido an a l i z an do s .  Un  co m e nt a r io  ade cu ad o  sobre este fe
n ó m en o  nos l leva r í a  d e m a s i a d o  lejos en este  l ibro.  I n v i t a m o s  al lec
tor  a r e f l ex ionar  qué forma  podr ía  cobra r  un  ps ico an á l i s i s  recorpo-  
r i zad or  y  enact ivo ,  r e a l m e n t e  abier to.

El re p l i e g u e  hacia  la s e l e c c i ó n  nat ural
P r e p a r a n d o  el t e r re n o  pa r a  el capí tulo s igu ien te ,  de se am os  se 

ña la r  u n a  pe r sp ec t iva  que p re d o m i n a  en las ci encias  cogn it ivas,  y 
que p re s e n t a  un  desafío al enfoque de la cognición que he m o s  p re 
se n ta do  h a s t a  ahora .  P e n s e m o s  en la s ig u ie n te  r ép l ica  a n u e s t r o s  
comenta r ios :  "Estoy d i spues to  a a d m i t i r  que u s te d e s  h a n  d e m o s t r a 
do que la cognición no es sólo cues t ión  de r e p re s en ta c i ó n ,  s ino que 
dep ende  de n u e s t r a  a p t i t u d  corporizada  pa ra  la acción. T a m b i é n  es 
toy d i spu es to  a ad m i t i r  que t a n to  n u e s t r a  pe rcepción  como n u e s t r a  
ca tegor izac ión  del color, por ej emplo,  son i n s e p a r a b l e s  de n u e s t r a  
ac t iv idad  g u ia d a  por la percepc ión  y  que son e n a c t u a d a s  por n u e s 
t r a  h is to r i a  de acop la mi en to  es t ru c t u ra l .  No  obs t an t e ,  e s t a  h is tor i a  
no es el r e s u l t a d o  de cu a l q u i e r  modelo de acop l amie n to ;  es el r e s u l 
t ado de la evolución biológica y  su m e ca n i s m o  de selección n a t u r a l .  
Por  ende,  n u e s t r a  percepción  y  cognición poseen  un valor de super
vivencia, y  así  deben  vo lve rnos  óptimamente aptos para el mundo. 
Así,  por u s a r  n u e v a m e n t e  el e j emplo del color, n u e s t r a  ap t i t u d  óp ti 
ma pa ra  el m u n d o  explica por qué ve m o s  los colores que vemos".

No  de se am os  a t r i b u i r  es t e enfoque a n i n g u n a  t eor ía  específica

65 Wilber, Engler y Brown: Transformations o f Consciousness; Welwood: Awake- 
ning the Heart.



den tro  de las  ci encias  cogni t ivas .  Por el con tra r io,  se la e n c u e n t ra  
en casi  tod as  pa r t e s :  en inves t i gac ión  de la vis ión,  es co mú n  a la 
t eo rí a compu ta c i ona l  de M a r r  y  Pogg io,66 y  a la "percepción directa"  
de J. J. G ibson  y  sus  s eg u id o re s .67 Preva lece  en casi  todos los a sp ec
tos del proyecto f i losóf ico de la "ep is temología  n a t u r a l i z a d a " . 68 I n 
cluso es ex p res ado  por  q u ie ne s  in s i s t e n  en un  enfoque corpor izado y 
ex per ienc ia l i s t a  de la cognición.69 Por es t a razón,  se puede  decir que 
este enfoque cons t i tuye  el "saber  convencional ",  den t ro  de las ci en
cias cogni t ivas,  acerca del f u n d a m e n t o  evolut ivo de la cognición.  No 
podemos  ignorar ,  pues ,  este r ep l i egue  hac ia  la selección n a t u r a l .

C o m e n c e m o s  n u e v a m e n t e  con el ej emplo del color. Las  o p e r a 
ciones n e u r o n a le s  coop era t iv as  que s u by ac en  a n u e s t r a  percepción 
del color d e r i v an  de la l a rg a  evolución  biológica del g ru po  de los 
p r i m a t es .  Como h em o s  v is to ,  e s t a s  operac iones  d e t e r m i n a n  en p a r 
te l as  ca teg or ías  bá s ic as  de color que son  co m u n es  a todos  los h u 
ma nos .  El p r ed o m in io  de es ta s  ca tego r ía s  pu ed e  i ndu c i rno s  a p e n 
sar  que son ó p t i m a s  en un  sen t ido  evolut ivo,  a u n q u e  no reflejen un 
m u n d o  p re-dado.

E s t a  conclus ión,  s in em ba rg o ,  ca re ce r í a  de s u s t en to .  Sí  po de
mos conclui r  que n u e s t r a s  ca teg or ías  de color son viables o efecti
vas, pu es  n u e s t r o  l inaje ha con t in ua do .  O t ra s  especies ,  s in e m b a r 
go, h a n  des a r r o l l a do  distintos m u n d o s  percibidos  de color a p a r t i r  
de o p e ra c i o n e s  n e u r o n a l e s  c o o p e r a t iv a s  d i s t i n t a s .  Es  j u s t o  deci r  
que los p rocesos  n e u r o n a l e s  que su b y a c e n  a la percepc ión  h u m a n a  
del color son p ropios  de los p r i m a t es .  La m a yo r í a  de los v e r t e b r a d o s  
(peces,  anfibios y  aves) t i e n e n  m e c a n i s m o s  de v is ión  de color m uy  
d iver sos  e in t r i nc ado s .  Los insec tos  h a n  d esa r ro l l a do  cons t i tuc iones  
m u y  d ife ren tes ,  a soc i ada s  con sus  ojos co m p u e s t o s . 70

Uno  de los mod os  m á s  i n t e r e s a n t e s  de ab o r d a r  e st a  i n v e s t i g a 
ción c o m p a r a t i v a  cons i s t e  en c o m p a r a r  las dimensiones de la v i 
sión de color. N u e s t r a  v i s i ón  es tricromática: como h e m o s  v is to ,  
n u e s t r o  s i s t e m a  v i s u a l  e s t á  i n t e g r a d o  por  t r e s  t ipos  de fo tor recep- 
to r es  i n t e rc o n e c ta d o s  con t r e s  ca n a l e s  de color. Por  ende,  se n ece s i 
t a n  t r e s  d im e n s io n e s  p a r a  r e p r e s e n t a r  n u e s t r a  v is ión  del color, es 
decir,  l as  d i s t inc ion es  c ro m át i ca s  que po de m o s  hacer .  El t r i c ro ma -  
t i s m o  no es sólo p rop io  de los h u m a n o s :  p a r e c e r í a  que casi  toda

66 Marr: Vision; T. Poggio, Torre y Koch y otros: "Computa tional Vision and Re- 
gular iza t ion  Theory" .

67 Gibson: The Ecological Approach to Visual Perception.
68 Kornbli th : Naturalizing Epistemology.
69 Esta  tendenc ia  se discierne en ocasiones en Lakoff: Women, Fire and Dange- 

rous Things y Johnson :  The Body in the Mind.
70 P ara  comentarios  comparados sobre visión cromática, véase Jacobs: Compa- 

rative Color Vision; y J. F. W. Nuboer: "A Com parat ive Review on Colour Vision". Pa-



c lase a n i m a l  c o n t u v i e r a  a l g u n a  es pec ie  con v i s i ó n  t r i c r o m á t i c a .  
M á s  i n t e r e s a n t e ,  s in e m ba rg o ,  es el hecho  de que a l gun os  a n i m a 
les son d ic ro m át i co s ,  t e t r a c r o m á t i c o s  e inc luso  p e n t a c r o m á t i c o s .  
(En t re  los d ic romát icos ,  t e n e m o s  l as  a rd i l l a s ,  los conejos,  l as  m u 
s a r a ñ a s ,  a l gun os  peces ,  qu izá  los g a t os  y  a l g u n o s  mono s  del Nu ev o  
M un d o ;  los t e t r a c r o m á t i c o s  inc lu y en  a los pececi l los  que v iven  cer 
ca de la superf i cie  del  agu a ,  como la ca rp a  de oro,  y  l as  aves  d iu r 
n as  como la p a l o m a  y  el pato;  es posible que  l as  aves  d i u r n a s  sea n  
p e n t a c r o m á t i c a s . ) 71 Se n e c e s i t a n  dos d i m e n s i o n e s  p a r a  r e p r e s e n 
t a r  la v i s i ó n  d i c ro m á t i c a ,  c u a t r o  p a r a  la v i s i ó n  t e a t r a c r o m á t i c a  
(véase la f igura  8.6) y  cinco p a r a  la v i s i ó n  p e n t a c r o m á t i c a .  Son 
m u y  i n t e r e s a n t e s  l a s  aves  t e t r a c r o m á t i c a s  (quizá p e n t a c r o m á t i 
cas),  pu es  sus  operac iónAs n e u r o n a l e s  s u b y a c e n t e s  d if ieren d r á s t i 
c a m e n t e  de l as  n u e s t r a s . 72

M u c h a s  p e r s o n as ,  al oír e s t a s  p r u e b a s  sobre el t e t r a c r o m a t i s -  
mo,  r e s p o n d e n  con es ta  p re g u n t a :  "¿Dónde e s t á n  los otros  colores 
que v en  es tos  an im al es ?"  La p r e g u n t a  es compre ns i b le ,  pero in g e
n u a  si su g ie re  que los t e t r a c r o m á t i c o s  s i m p l e m e n t e  v e n  mejor los 
m is m o s  colores que nosot ros .  Se debe recordar ,  s in e m ba rg o ,  que un 
"espacio de color" de cua t ro  d im en s io n es  es m u y  d is t in to  de uno  de 
t r e s :  en rigor,  los dos espacios  de color son i n c o m e n s u r a b l e s ,  pues  
no h ay  modo de r e g i s t r a r  las d i s t inc iones  d ispon ib les  en cua t ro  d i 
m e n s i o n e s  de las  d i s t inc iones  d ispon ib les  en sólo t r e s  d im en s io ne s .  
Desde  luego,  po demos  h ac e r  desc r ipc iones  ana ló g ic as  de esos e s p a 
cios do tados  con má s  d im en s io n es .  P o d em o s  i ma g i na r ,  por  ejemplo,  
que n u e s t r o  espacio de color con t i ene  u n a  d im e n s ió n  t e m p o r a l  ad i 
cional.  En esta  ana log ía ,  los colores f l uc tua r í an  en d ive rsos  g rad os  
en p roporc ión  con la c u a r t a  d im en s ió n .  U s a r  el t é r m i n o  "rosado",  
por  ejemplo,  como des ign ac i ón  en ese espacio  de color de cua t ro  di 
m e n s i o n e s  ser í a  insuf ici ente  p a r a  escoger  un solo color: uno  t e n d r ía  
que decir  "rápido rosado" ,  etc. Si  r e s u l t a  que el espacio de color de

ra la visión cromática en los insectos, véase Menzel: "Spectral Sensi tivity  and Co- 
lour Vision in In v e r teb ra te s " . P ara  un comentario dentro  del contexto de las ciencias 
cognitivas, véase Thompson, Palacios y Várela: "Ways of Coloring: Com parat ive Co
lor Vision as a Case Study for Cognit ive Science".

71 Para  el te t rac rom at ism o  en los peces, véase Harosi y Hashimoto: "Ultraviolet 
Visual P igm en t in a Vertébrate: A Tetrachrom atic  Cone System in the Dace"; y Neu- 
meyer: Color Vision in the Goldñsh. P a ra  las aves, véase J a n e  y Bowmaker: "Te
trachrom at ic  Colour Vision in the Duck"; B urkh ard t :  "UV Vision: A Bird's Eye View 
o fF ea th e rs"  y Palacios y otros: "Color Mixing in the  Pigeon"; Palacios y Várela: "Co
lor mix ing in the  pigeon. II".

72 Estos mecanismos aún no se han  estudiado ta n  d e ta l lad am en te  como en el ca
so del grupo de los p rim ates .  Véase Várela  y otros: "The neurophysio logy of avian co
lor visión".
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l as  aves  d i u r n a s  es p e n ta c ro m á t i c o  (lo cual  es m u y  posible),  no po
demo s  concebi r cómo es su exper ien c ia  del color.73

Es mani f i e s to ,  pues ,  que la d i fe ren te  h i s t o r i a  de acop la mi en to  
e s t r u c t u r a l  de aves,  peces ,  insec tos  y  p r i m a t e s  ha e n a c t u a d o  dife
re n t es  m u n d o s  percibidos  de color. Por  ende,  n u e s t r o  m u n d o  pe rc i 
bido de color no se debe co n s id e r a r  como la "solución" ó p t im a  p a r a  
un  "prob lema" evolut ivo.  N u e s t r o  m u n d o  perc ibido  de color es r e 
su l t a do  de u n a  se n d a  f i lo g én ic a  posible y  v iab le  en t r e  m u c h a s  o t ras  
en la h i s t o r i a  evolut iva  de los se res  v ivientes .

De nuevo,  la rép l i ca  del  " saber  convenc ional "  ace rca  de la evo
lución será:  "De acuerdo,  a d m i t a m o s  que el color como a t r i b u t o  de 
n u e s t r o  m u n d o  perc ibido  no se p u e d e  exp li car  con sólo u n a  ap t i t u d  
óp t ima ,  pues  ex is t e  u n a  g r a n  d ive r s id ad  de m u n d o s  pe rcib idos  de 
color. Así,  los d iver sos  m e c a n i s m o s  n e u r o n a l e s  que s u b y a c e n  a la 
pe rcepc ión  del color no son  d i f e ren tes  ' soluciones '  al m is mo  'p roble
ma '  evolut ivo.  Pe ro  la ún ica  deducc ión  es que n u e s t r o  an á l i s i s  debe 
ser  m á s  preciso:  es tos  d ive r sos  m u n d o s  pe rc ibidos de color ref lejan 
v a r i a s  fo rmas  de a d ap t ac i ón  a v a r i os  n ichos ecológicos.  C a da  g rupo 
a n i m a l  exp lo ta  ó p t i m a m e n t e  diferentes r e g u l a r i d a d e s  del m u n d o .  
A u n  se t r a t a  de ad a p t a c i ó n  ó p t im a  al m u n d o :  es sólo que cada  g r u 
po an i m al  t i ene  su p rop ia  ap t i t u d  ópt ima".

E s ta  r e s p u e s t a  es u n a  fo rma m á s  re f i na da  del a r g u m e n t o  evo
lut ivo anter ior .  A u n q u e  l as  op t imi zac ion es  d i fe ren  se g ú n  la especie,  
se co nse rva  la idea de que l as  t a r e a s  p e r ce p t i v a s  y  cogni t ivas  in 
v o lu c ra n  a l g u n a  fo rma  de a d a p t a c i ó n  ó p t i m a  al m u n d o .  E s t a  p e r s 
pec t iva  r e p r e s e n t a  un sof is t i cado n e o r r e a l i s m o  que u t i l i za  la op
timización como h e r r a m i e n t a  e x p l i c a t i v a  c e n t r a l .  No  p o d e m o s  
cont inuar ,  pues ,  sin e x a m i n a r  con m a yo r  a ten c i ón  es ta  idea en el 
contexto  de l as  exp l i cac iones  evolu t ivas .  No  i n t e n t a r e m o s  r e s u m i r  
el p a n o r a m a  rec ien te  de la biología evolut iva ,  pero es preci so exp lo 
r a r  a l gun os  f u n d a m e n t o s  clásicos y  sus  de r iva c ion es  m o d e r n a s .  E s 
ta t a r e a  es t e m a  del p róx imo capí tulo.

73 Para un comentario extenso sobre estas y otras implicaciones de la visión cro
mática comparadas dentro de un contexto filosófico, véase Thompson: Colour Vision, 
y Thompson, Palacios y Várela: "Ways of Coloring".



Vías evolutivas y deriva natural
A d a p t a c i o n i sm o :  una  idea  en t r a n s i c ió n

Los t e m a s  evolut ivos que de be mo s  c o m e n t a r  son pa ra l e l os  a 
los que h e m o s  ab o rd a d o  en n u e s t r o s  c o m e n t a r i o s  sobre la cogn i
ción. H e m o s  vis to  que la noción de r e p r e s e n t a c i ó n  (en su v e r s ión  
fuerte) con s t i tuye  el cent ro  de la m a yo r  p a r t e  de l as  ci encias  cogni 
t ivas  c o n te m p o r á n e a s .  A n á l o g a m e n t e ,  la idea de adaptación cons t i 
tuye  el cen tro  de b u e n a  p a r t e  de la biología evo lu t iva recien te .  Sin 
em ba rg o ,  en los ú l t i m o s  años  h a n  su rg ido  m u c h a s  cr í t icas  de este 
programa adaptacionista que  h a n  conduc ido a u n a  rev i s ión  en g ra n  
escala  de lo que h a s t a  hace poco era u n a  p e r s pe c t iva  u n i f o r m e . 1

La o r todox ia  que hoy se r ev i sa  es la t eo r í a  de la evolución or
gán ica  en su fo rmulac ión  neodarwiniana. El n e o d a r w i n i s m o  es a la 
t eo r ía  evo luc ion i s t a  m o d e r n a  lo que el cogn it ivi smo es a las  cien
cias cogni t ivas  (en m u ch o s  sen t idos ,  como pron to  ve remos) .  Como 
el cogn it ivi smo,  el p r o g r a m a  n e o d a r w i n i s t a  es r e l a t i v a m e n t e  fácil 
de resumir .

El n e o d a r w i n i s m o  surg ió ,  por  ci er to,  a p a r t i r  del l e gado  de 
Darw in .  E s te  l egado  se pu ed e  s in t e t i z a r  en t r e s  p u n t o s  básicos:

1) La evolución acon tece  como u n a  modi fi cación g r a d u a l  de 
los o rg a n i s m o s  a t r a v é s  de la descendenc ia ;  es decir, h ay  r e 
p roducc ión  con he rencia .

2) Es te  m a t e r i a l  h e r e d i t a r i o  sufre u n a  di vers i f icación cons 
t a n t e  (mutación,  r ecombinac iones ) .

1 Véase en p a r t ic u la r  Gould: "D arw in ism  and th e  expansión  o f  evo lu tionary  
theory"; y Gould y Lewontin: "The Spandre ls  of San Marco and the Panglossian  Pa- 
radigm". P ara  comentarios  más generales,  véase Sobert: The Nature ofSelection; Ho 
y Saunders:  Beyond Neodarwinism; y Endler:  "The newer synthesis?".  P ara  una  de
fensa reciente  del neodarwin ismo de cara a estos desafíos, véase Hecht y Hoffman: 
"Why not N eo-Darwin ism?"; P ia te l l i -Pa lm arin i ,  en "Evolution, Selection, and Cog
nition", explora te m as  sim ilares,  aunque en el contexto de una  defensa del cogniti
vismo.



I
3) H a y  un m e c a n i s m o  cen t r a l  p a r a  exp l i ca r  cómo acon t ecen  

es ta s  modi f i cac iones :  el m e c a n i s m o  de la selecc ión  n a t u r a l .  
Es te  m e c a n i s m o  opera  escogiendo los d iseños  (fenotipos) que 
a f r on ta n  con m a y o r  eficacia el med io  am bie n t e .

E s te  d a rw i n i s m o  clásico se t r a n s fo rm ó  en n e o d a r w i n i s m o  d u 
r a n t e  la décad a  de 1930, como r e s u l t a d o  de la "s íntes is  mo d er n a"  
en t r e  las ideas  d a r w i n i a n a s  b a s a d a s  en la zoología,  la b o tá n i ca  y  la 
s i s t e m át ic a ,  por u n a  pa r t e ,  y  el c rec ien te  conoc imien to  en ge né t i ca  
ce lula r  y  de población.  E s ta  s ín tes i s  es tab lec ió  la pe r s p ec t iv a  bás ica  
de que las modi fi caciones acon t ece n  m e d i a n t e  p e q u eñ os  cambios  en 
rasgos de los o rg an i sm o s ,  y  es tos  r a s g o s  se especi f i can por u n i d a d e s  
h e r e d i t a r i a s ,  los genes .  La c o n s t i t uc ió n  g en é t i c a  r e s p o n s a b l e  del 
con junto de rasg os  conduce a t a s a s  d ife rencia les  de reprodu cc ión ,  y 
por  ende a cambios  en la conf iguración  gen é t i ca  de u n a  población 
an i m al  a lo l argo de las  g en era c i on es .  La evolución es s i m p l e m e n t e  
la to t a l i d a d  de es tos  cam bios  ge né t i cos  en las  poblac iones  que se 
a p a r e a n  en t r e  sí. El r i tm o  de la evolución se mide  por  los cambios  
en la a p t i t u d  de los g en es ,  y  as í  es pos ib le  c o n t a r  con u n a  b as e  
cu a n t i t a t i v a  p a r a  la ad a p t a c i ó n  v is ible  de los a n i m a l e s  a los á m b i 
tos  donde  viven.  Desde  luego,  todos  e s t a m o s  fam i l i a r i zad os  con es 
tos  concep tos ,  pero es p reci so ac la ra r l o s  un  poco m á s  p a r a  h ac e r  
j u s t i c i a  a sus  m ú l t ip le s  funciones  científ icas.

E x a m i n e m o s  el concepto de ad ap t ac i ón .  El sen t ido m á s  i n t u i 
tivo de ad a p t a c i ó n  es que se t r a t a  de u n a  forma  de diseño o cons 
t rucc ión  que congenia  ó p t i m a m e n t e  (o al me no s  m u y  bien) con u n a  
s i tuac ión  física. Por ejemplo,  las a l e t as  de los peces  son a p r o p ia d a s  
p a r a  un  ámbi to  acuát ico ,  m i e n t r a s  que la p e z u ñ a  u n g u l a d a  es ap ta  
p a r a  g a l op ar  por l as  p r a d e r a s .  A u n q u e  es ta  concepción es m u y  po
pular ,  la m a y o r í a  de los t eó ricos  p ro fes iona les  de la evolución no in 
t e r p r e t a n  la a d a p t a c i ó n  de es ta  m a n e r a .  A d a p ta c ió n  ha p as ad o  a 
a lud i r  e spec í f i camente  al proceso que es tá  v in cu la do  con la r e p r o 
ducción y  la s upe rv i ve nc ia ,  es decir, al adaptarse. Al  parece r ,  este 
proceso d e t e r m i n a  el g rado  ma ni f i e s to  de d iseño a d a p t a c i o n a l  que 
se obse rva  en la n a t u r a le z a .

P a r a  que es ta  idea de la a d a p t a c i ó n  opere  t e ó r i c a m e n t e ,  sin 
em ba rg o ,  n ec es i t a m o s  un modo de a n a l i z a r  la a d a p t a c i ó n  de los or
g a n i s m o s .  Al l í  e n t r a  la noc ión  de a d e c u a c i ó n  (fitness). D es d e  la 
p e r s pe c t iva  de la capa c i da d  de ada p ta c i ón ,  la t a r e a  de la evolución 
consi s t e  en h a l l a r  e s t r a t e g i a s  h e r e d i t a r i a s ,  es decir,  con jun tos  de 
ge nes  in t e r r e la c io n a d o s  que s ea n  capaces  de co n t r ibu i r  a la r e p r o 
ducción diferencial .  C u a n d o  un  gen  ca m b ia  p a r a  pe r feccionarse  en 
es ta  labor,  me jo ra  su adecuac ión .  La idea de adecu ac ión  se fo rmula  
a m e n u d o  como u n a  m e d i d a  de abundancia. H a b i t u a l m e n t e  se la



t om a  como m e d i d a  de a b u n d a n c i a  ind iv idua l ,  es decir,  u n a  m e di d a  
de la c an t i da d  de prole ex ceden te ,  pero t a m b i é n  se pued e  i n t e r p r e 
t a r  como u n a  m e d i d a  de a b u n d a n c i a  de población,  es decir, como el 
efecto de los gene s  en la t a s a  de c rec imien to  de u n a  población.

No  o b s t an te ,  r e s u l t a  cada vez  m á s  claro que m e di r  la a d e c u a 
ción como a b u n d a n c i a  t i ene  v a r i a s  d i f i cu l t ades  co n cep tua les  y  e m 
pír icas.  An te  todo,  en la m a y o r í a  de los g r u p os  a n i m a l e s  el éxi to 
r ep rod uc t iv o  de p en d e  de los e n c u e n t ro s  sex ua le s  con otros indiv i 
duos.  Seg u n d o ,  como los efectos de cua lq u i e r  gen  dado s i e m p re  es 
t á n  e n t r e l a z a d o s  con u n a  m u l t i t u d  de o tros  gen es ,  no s i e m p re  es 
posible d i fe rencia r  los efectos de los gen es  ind iv idua les .  Tercero,  el 
ám bi to  donde  los genes  p r e s u n t a m e n t e  debe n  e x p r e s a r s e  es m uy  
v a r i ad o  y  m u y  d e p e n d ie n t e  del t iempo .  Por  ú l t imo ,  de bem os  ver  e s 
te ámbi to  en el con texto  de todo el ciclo v i t a l  y  la ecología de un 
an imal .  R e g r e s a r e m o s  luego a es tos  puntos .

La adecu ac ión  t a m b i é n  se pu ed e  t o m a r  como m e d i d a  de per
sistencia. Aq u í  la ad ecu ac ión  mid e  la p rob ab i l i dad  de p e r m a n e n c i a  
r e p ro d u c t iv a  a t r a v é s  del t iempo .  Lo que se op t imiza  no es la ca n t i 
dad de v as ta go s ,  s ino la p ro b ab i l i da d  de ext inción.  Es te  enfoque es 
mu ch o  má s  sens ib le  a los efectos de l a rgo plazo,  así  que cons t i tuye  
u n a  mejora  sobre la e s t r e ch a  v is ión  de la adecu ac ión  como a b u n 
dancia .  Por ello mismo ,  sin em ba rg o ,  p la n t e a  g r a n d e s  p ro b le m as  en 
el nivel  de la medición.

P r ov i s t a  con es tos  r e f i n a m ie n t o s ,  la o r todoxia  p r e d o m i n a n t e  
en el p e n s a m i e n t o  evo lucioni s t a  de l as  ú l t i m a s  dé ca d as  veía  la evo
luc ión  como un  "campo  de fu e r za s" . 2 Las  p re s i o n e s  se le c t iva s  (la 
m e tá fo ra  física es apta)  a c t ú a n  sobre la v a r i e d a d  gen é t i ca  de u n a  
población,  p ro d uc ie n d o  cambios  en el t i e m p o  de ac u er d o  con u n a  
op t imizac ión  del po tenc ia l  de ap t i tud .  La p o s t u ra  a d a p t a c i o n i s t a  o 
n e o d a r w i n i a n a  t o m a  este proceso de selección n a t u r a l  como factor 
principal de la evolución o rgán ica .  En  o tras  p a l a b r a s ,  la t eo r í a  or
todoxa  de la evolución no n iega que h ay a  otros factores  en la evo lu 
ción,  s ino que  s u b e s t i m a  su i m p o r t a n c i a  y  p r o c u r a  ex p l i c a r  los 
f en ómenos  obse r vad os  ú n i c a m e n t e  a p a r t i r  de la ap t i t u d  opt imiza-  
dora.

E s ta  t eo r í a  o r todoxa y  n e o d a r w i n i a n a  es la que se suele inv o
car o dar  por  s e n t a d a  en los aná l i s i s  de las r e l ac i ones  en t r e  evolu
ción y  cognición,  y  así  cons t i tuy e  el "saber  convencional "  de la evo
lución d en t r o  de las ci encias  cogn it ivas,  como v imo s  en el capí tulo 
anter ior .  N u e s t r a  in t en c i ó n  es r e a l i z a r  un  e x a m e n  crít ico de esta 
p e r s pe c t iva  ortodoxa.  Es i m p o r t a n t e  ac la ra r  desde un  p rincipio,  s in

2 Este  té rm ino  es tá  tomado de Sober: The Nature ofSelection.



em ba rg o ,  que n u e s t r a s  cr í t icas  no a p u n t a n  a la p la us i b i l id ad  c ien
t ífica del p r o g r a m a  ad ap t ac i o n i s t a .  Nos  pa rece  que es te p r o g r a m a  
de inves t igac ión ,  como el cogn it ivi smo,  es t a n  p laus ib le  como cu a l 
qu ie r  o tra  e m p r e s a  científica.  No  se pue de  re fu ta r  con f u n d a m e n t o s  
p u r a m e n t e  lógicos ni sobre la bas e  de a l g u n a s  obse rv ac io ne s  a i s l a 
das.  De be m os  t o m a r n o s  a l g ú n  t i e mpo ,  pues ,  p a r a  exp lo r a r  la n a t u 
ra l eza  de las  g ra ves  d if i cu l t ades  em pí r i cas  que en f re n t a  e s t a  o r to 
doxia,  d i f i cu l t ades  que h a n  conduc ido a los biólogos evo luc ion i s t a s  
a a m p l i a r  sus  hor iz on te s  p a r a  a b a r c a r  o t r as  expl icac iones  y  t eor í as .

En la s ig u ie n te  sección b o s q u e j a re m o s  a l gunos  de los má s  i m 
p o r t a n t e s  i n t e r r o g a n t e s  y  co n t r ov er s i as  que h a n  mot iva do  el d e s a 
r rol lo  de es t a s  o t r a s  t e o r í a s .  En  conjun to ,  e s tos  a r g u m e n t o s  nos 
c o n d u c i r á n  hac i a  u n a  v is ión  de la evoluc ión  que  d e n o m i n a r e m o s  
deriva natural.3 Como v er á  el lector,  la evolución como der iva  n a t u 
ral  es el eq u iv a l en t e  biológico de la cognición como acción corpor i 
zada .  La evolución  como der iv a  n a t u r a l  b r i n d a  pues  un  con tex to  
teórico m á s  amplio  p a ra  el e s tud io  de la cognición como fenómeno  
biológico.

U n h o r izo n te  de m eca n ism o s  m ú lt ip le s
Los co n t r ov er t id o s  e l e m e n t o s  que de b em o s  c o m e n t a r  son di 

v e r s os  y  e n t r e l a z a d o s ,  pu es  todos  co n ve rg en  en u n a  l im i ta c i ón  fun
d a m e n t a l  p a r a  la i n t e r p r e t a c i ó n  d o m i n a n t e  de la selección n a t u 
ral ,  como pron to  v e r em o s .  He aqu í  u n a  l i s t a  de los p r o b l e m a s  p r i n 
cipales:

Ligamiento y  pleiotropia
Los ge n es  e s t á n  l igados ,  así  que no es posible  — ni s iq u i e ra  

por  u n a  especie de conces ión— t r a t a r  un o rg an i s m o  como si  fuera 
sólo un  c o n j u n t o  de c a r a c t e r e s  o " ra s g o s " .  El h e c h o  de q ue  la 
p res en c i a  de un  gen  no der ive  en la ma n i fe s t ac ió n  de un rasgo  a i s 
lado,  salvo en a l gunos  casos no ta b le s  (como el color de los ojos), r e 
cibe en t re  los biólogos el n o m b r e  de ligamiento y  pleiotropia. Los 
efectos p le iot rópicos  no son p ro p ie d ad es  exó ti cas  de a l gunos  rasgos  
ex c e p c i o n a l m e n t e  "complejos".  La i n t e r d e p e n d e n c i a  de los ge n es  
ex pre sa  el hecho liso y  l lano de que el g e n o m a  no es un desp l i egue  
l inea l  de gene s  i n d e p e n d i e n t e s  (m an i fe s tá n d o se  como rasgos)  sino

3 La idea de la evolución como deriva n a tu ra l  fue in troducida in ic ia lm ente en 
M a tu ra n a  y Várela: The Tree ofKnowledge. En este capítulo  expandim os y modifica
mos s ignificativamente esta  idea respecto  de su p resen tación  original.



u n a  red  e n t r e l a z a d a  de efectos m ú l t ip l es  y  r ec íprocos m e d i a t i z a d a  
por r e p re s o re s  y  d e r re p re so re s ,  exones  e in t ro ne s ,  gene s  s a l t a r in e s  
e incluso p ro te ín a s  e s t r u c tu r a le s .  ¿De qué otro modo se podr ía  ex
pl i car  que exi st a,  por ejemplo,  u n a  v incu l ac i ón  ge né t i c a  en t r e  el ser  
zu rdo  y  la e n fe rm ed ad  cel íaca (una i r r i t ac ión  in t es t in a l  an te  la p ro 
t e í na  del t r igo,  que der iva  en d i a r r e a ) ? 4 E s ta  v incu l ac i ón  o b v i a m e n 
te invo luc ra  cada vía me tabó l i ca  conocida y  cada operac ión  o rg án i 
ca del cuerpo.

Tal  vez los casos  m á s  c o n t u n d e n t e s  de i n t e g r i d a d  g e n ó m i c a  
(en la macroevo luc ión ,  no en la ontogen ia)  son l as  d rá s t i c a s  d iscon
t i n u i d a d e s  en los cambios  de las e species  a t r a v é s  del t i e mpo ,  cono
cidas  como "equi l ibr ios  p u n t u a d o s " . 5 E s ta  d i fund ida  idea ha l iq u i 
dado e s e n c i a l m e n t e  la idea del g ra d u a l i s m o  evolut ivo,  es decir, la 
noción de que la evolución  a v a n z a  m e d i a n t e  la ac u m u l a c i ó n  g r a 
dual  de m u t a c i o n e s  selectas .  Los reg i s t ro s  fósiles ap a re c e n  como in 
completos;  a veces  r e s u l t a  imposible  i m a g i n a r  fo rmas  i n t e rm e d i a s .  
¿Cómo,  por ejemplo,  se podr ía  p ro duc i r  u n a  t r a n s ic i ó n  desde u n a  
especie con a s i m e t r í a  d o rs ov en t ra l  a u n a  especie con a s i m e t r í a  e s 
pecu la r?  Por  cierto no hay  o rg a n i s m o s  con todos  sus  ó rganos  aglo
m e ra d o s  en el med io  del cuerpo.  Las  t r a n s ic i o n e s  deb en  p ro duc i r se  
m e d i a n t e  r e o rg an i za c i o n es  g lobales  que i nv o l u c r an  efectos coopera 
t ivos e in t e rc a m b i o s  gené t i cos .  Tales  efectos ap a re c e n  en casos s im 
ples,  a u n  en a u s en c i a  de toda  selección.6

La p le io t rop ía  p r e s e n t a  obvias  d if icu l t ades  al ada p ta c i on i s m o :  
¿cómo se pu ed e  o p t i m i z a r  s e l e c t i v a m e n t e  un gen  si  t i e ne  efectos 
mú l t ip l es ,  lo cual  no n e c e s a r i a m e n t e  i n c r e m e n t a  la ad ecuac ión  de 
la m i s m a  m a n e r a  o a u n  en la m i s m a  dirección? La selección podr ía  
inf luir  p a r a  r ed uc i r  la f recuencia  de cierto gen,  pero la p le iot rop ía  
podr ía  inf luir  p a r a  i n c r e m e n t a r l a  o m a n t e n e r  el gen.  El r e s u l t a d o  
es u n a  so lución  i n t e r m e d i a  que no se pued e  desc rib ir  como mero  r e 
su l t ad o  de "p res iones  select ivas".

Como es h a b i t u a l  en la ciencia,  t a l e s  d i f i cu l tades  se p u e d e n  
ve r  como defectos ser ios  o como deta l l e s  que se ex p l i ca r án  luego.  El 
n e o d a r w i n i a n o  acé r r imo  reconoce la ex is t enc ia  de u n a  i n t e r d e p e n 
dencia  gené t i ca ,  pero confía en que t é cn icas  má s  re f i n ad as  de m e d i 
ción s e p a r a r á n  el apo r te  de la p le io t rop ía  del de la selección n a t u 
ral ,  y  que la se lección  n a t u r a l  d e s a c o p l a r á  los ge n es  con efectos 
cont ra r ios .  No  o b s ta n t e ,  las me d ic iones  clásicas  de ap t i t u d  aú n  no 
h a n  b r i n d a d o  u n a  r e s p u e s t a  cl ara  al p ro b le m a  de los efectos pleio- 
t rópicos.

4 Geschwind y Galaburda: Cerebral Lateralization.
5 Gould y Eldredge: "Punctuated  equüibria".
6 Packard: "An in tr insic  model of ad ap ta t ion " .



H a y  pues  raz o n es  p a r a  p r e g u n t a r s e  si  el e s tud io  de la evo lu 
ción como op t imizac ión  de ad ecu ac ión  de ra sg os  no adolece  de d e 
fectos fu n d a m e n t a l e s .  Se r í a  posible e s t u d i a r  la evolución  a t r a v és  
de un mar co  teórico que enfat ice los o rg an i s m o s  y  l as  soc ie dad es  co
mo to t a l i d a d e s  in te g ra le s ,  y  no como con juntos  de ra sg os ,  al m a r 
gen de las conces iones  que uno  es té  d i sp ues to  a t o m a r  en c u e n t a . 7

Desarrollo
La deb il idad  de un enfoque cuyo pu n t o  de p a r t i d a  es u n a  v i 

s ión de los o rg an i s m o s  como cong lom era do s  de rasg os  i n d e p e n d i e n 
tes ap a re ce  con ren o v ad o  v igor  cu an do  se ana l i za  el papel  del d es a 
rrol lo en el proceso evolut ivo.  El n e o d a r w i n i s m o  clásico que t od av ía  
vemo s  en la m a y o r í a  de los l ibros  de t ex to  s i m p l e m e n t e  sa l t a  de los 
genes  y  las f r ecuenc ias  g en é t i ca s  a los f enot ipos  y  los o rg a n i s m o s  
con ap t i t u d  repro du c t iva .  La e t a p a  de desa r ro l lo  que conecta  el n a 
c imiento  con la adu l t ez  se reconoce,  pero i n m e d i a t a m e n t e  se deja 
de l a d o . 8

Los biólogos evolut ivos,  s in e m b a rg o ,  h an  d e m o s t r a d o  en su 
propio t e r r e n o  cómo la fo rmac ión  de mode los  y  la mor f ogénes i s  son 
co reog ra f í a s  c e l u la re s  m u y  c o n s t r e ñ i d a s  que d e l i m i t a n  d r á s t i c a 
m e n t e  el marco  de pos ib i l idades  p a r a  el cambio .  En  p a l a b r a s  de un  
clásico t exto de G. de Beer:

Las investigaciones en embriología revelan cada vez más que los 
procesos por los cuales se forman las es t ructuras  son t an importan
tes como las est ructuras mismas desde el punto de vista de la morfo
logía y  la homología evolut ivas.9

Veam os ,  por ej emplo,  el desa rrol lo  de los d ive r sos  s e g m e n t o s  
del em br ió n  de la Drosophila o mosca  de la f ruta,  un m a t e r i a l  s e 
lecto p a r a  es tud ios  en desa r ro l lo  (véase la f igura  9.1) .10 El huevo  se 
s e g m e n t a  s u c e s i v a m e n t e  en re g i o n e s  que  g e n e r a n  lo "dorsal" ,  lo 
"vent ral ",  etc. En  la t e m p r a n a  e t a p a  del b l a s t o d e r m o  h ay  un  "códi
go" ep igené t ico  completo p a r a  la topogra f í a  del an i ma l .  Es te  código 
define un con junto f ini to de po s ib i l idades  de de sa r ro l lo  y,  en t r e  é s 
t as ,  un con junto res t r in g id o  de t r an s fo rm ac i o n es .  Por  ej emplo,  las 
a n t e n a s  y  los g en i t a l e s  e s t á n  m uy  p ró x imos  en esta  g r a m á t i c a  e m 
br iológica,  un he ch o  que  coinc ide  con el s ign i f icat ivo  n ú m e r o  de

7 P a ra  u n a  com paración  concisa en tre  estos dos ex trem os,  véase  L a m b e r t  y 
Hughes: "Keywords and Concepts  in S tru c tu ra l is t  and Funct iona lis t  Biology".

8 P a ra  este  tem a, véanse  los artículos de Goodwin, Holder y Wyles: Develop- 
ment and Evolution.

9 G. de Beer: Embryos and Ancestors, pág. 163.
I o Kauffman: "Developmental co n s t ra in ts" .



m u t a n t e s  homeót icos  que c a u s a n  t r a n s fo rm a c i o n e s  en estos  p un t os  
d i s t a n t e s  del  b l a s t o d e r m o .  E s te  mode lo  se p u e d e  a n a l i z a r  me jor  
m e d i a n t e  un  mecanismo distribuido b a s a d o  en g r a d i e n t e s  morfoge- 
nét icos ,  de u n a  m a n e r a  que seme ja  la cl ase de aná l i s i s  r ea l i zad o  
por los conex ion i s t a s .  De hecho,  el pu n t o  p r i nc ipa l  es el mismo:  u na  
vez má s ,  uno  des cub re  la i m p o r t a n c ia  de las p ro p ie d ad es  e m e r g e n 
tes en u n a  red  compleja (sea n eu ra l ,  gen é t i ca  o celular) .  De la m i s 
ma m a n e r a ,  las f ranjas  y  m a n c h a s  de color de va r ios  m am íf e ro s  se 
p u e d e n  c a ra c te r i z a r  m e d i a n t e  un conjunto r es t r in g id o  de modelos  
p rev is ibles .  Un  ejemplo es ese modelo de "m an ch as "  que t i end e  a 
t r a n s f o r m a r  la d i s t an c i a  r e s pec to  del  cen t ro  en un  modelo de f ran
j a s  en las r eg i ones  que se a n g o s t an ,  como la cola.

L A R V A  discos de  in s ec to  a du l to

F i g u r a  9.1.  S eg m en tac ión  en el em brió n  de la m osca Drosophila.

Lo i m p o r t a n t e  es que a m e d i d a  que los pa i sa jes  embr iológicos  
y  las  r ede s  g en é t i ca s  se v u e lv e n  m á s  fami l i a res ,  l as  expl icac iones  
má s  poder osa s  r e c u r r e n  cada vez m á s  a las  p ro p ie d ad es  autoorga-  
n iz a t iva s  i n t r í n s e c a s  de esas  r edes .  Por  lo t a n to ,  se los con s ide ra  
factores intrínsecos en la evolución.  No te mos ,  sin em ba rgo ,  que es 
preci so e ludi r  la t e n d e n c ia  faci l is ta a c o n t r a p o n e r  u n a  selección n a 
t u r a l  "ex terna"  a r e s t r i cc i one s  de de sa r ro l lo  " i n te r nas" ,  pues  es ta 
d ico tomía  i n t e rn o / e x te rn o  no es f ruct í fera pa ra  t r a t a r  de e n t e n d e r  
la evolución.  Luego v o lv e re mo s  sobre ello.

Deriva genética aleatoria
A p a r t e  de la p le io t rop ía  y  el desar ro l lo ,  hay  otro e le m en to  que 

d e s b a r a t a  la lógica bás ica  del p r o g r a m a  ad ap t ac i o n i s t a .  Se  t r a t a  de 
la i r ru p c ió n  del azar. A c t u a l m e n t e  se reconoce que hay  un  g rado 
s ignif icat ivo de deriva genética a l ea t o r i a  (la cual  no se debe confun



dir con n u e s t r a  idea de la evoluc ión  como d er i v a  n a t u r a l )  en la 
compo s ic ión  g e n é t i c a  de l a s  p o b l ac io n es  a n i m a l e s .  U n a  p r i m e r a  
fuen te  de aza r  es el mer o  efecto de p ro x im idad :  si un gen  es se lec
cionado  a c t i v a m e n t e ,  l l e va rá  consigo — en un "efecto a u t o s t o p "—  a 
o tros  que es té n  cerca.  Como la posición de los c r o m o s o m as  no es tá  
v i n c u l a d a  con efectos ep ige né t i c os ,  d ichos  efectos de p r o x i m i d a d  
son u n a  cons ide ra b le  fuen te  de a b u n da nc ia .

Segun do ,  si  u n a  población  biológica se m a n t i e n e  en un  t a m a 
ño f ini to pa r t i cu la r ,  sus  f recuenc ias  de gen  y  geno t ipo  "der ivan" de 
ge n er ac ió n  en generac ión .  Esa  de riva se debe a que las  f r ecuencias  
geno t íp ic as  de los p rog en i to res ,  cuand o  se f i l t ran por las p rob ab i l i 
dade s  d i ferenciales  r e p ro d u c t iv a s ,  qu izá  no s ea n  r e p r e s e n t a t i v a s  de 
l as  f recuenc ias  ge no t íp icas  de la s ig u ie n te  ge nerac ión .  Las  f r ec ue n
cias de gen  y  geno tipo de la s ig u ie n te  gen er ac ió n  p u e d e n  v a r i a r  r e s 
pecto de la anter ior .  Por  ende,  a u n q u e  uno  i n t e r p r e t e  la evolución 
como cam bios  en el geno tipo ( recordemos que i n t e n t a m o s  bosq ue j a r  
u n a  a l t e rn a t i v a ) ,  la evolución ha acontecido  al m a r g e n  de toda  p r e 
s ión select iva,  debido a lo que un e s t a d i s t a  d e n o m i n a r í a  un "error 
de m u es t ra" .  V ar i as  obse rvac iones  con f i rman  que esa de riva no es 
sólo m a r g i n a l . 11 E n t r e  el las se c u en ta  la a s o m b ro s a  obse rvac ión  de 
que un 40 % del g e n o m a  no es tá  e x p re s a d o  y  es r epe t i t ivo .  E s ta  
porción es pues  conocida como AD N "cha ta rra" .  Desde  un  pu n t o  de 
v i s t a  n e o d a r w i n i a n o  clásico,  s e m e ja n t e  c an t i da d  de m a t e r i a l  g e n é 
tico es t o t a l m e n t e  ine r t e  y  no de ber ía  e s t a r  allí.

Estasis
La ad a p t a c i ó n  como m e d i d a  de p rogen ie  i n c r e m e n t a d a  en u na  

p ró x im a  ge n er ac ió n  qu izá  no t e n g a  n a d a  que ve r  con la p e r m a n e n 
cia evo lu t iva  de l argo plazo,  ni con la s u pe rv iv en c i a  de un l inaje de 
o r g a n i s m o s .  Los zoó logos e s t á n  f a m i l i a r i z a d o s  con la d i f u n d i d a  
estasis de a l gunos  g rupos ,  es decir, con el hecho  de que cier tos  g r u 
pos no sólo p e r m a n e c e n  s ino que su f ren  pocos cambios ,  a u n q u e  el 
medio  a m b i e n t e  ha ya  cam bia do  d r á s t i c a m e n t e  desde  n u e s t r o  pun t o  
de v i s t a . 12

Por ejemplo,  e s tud ios  sobre un o  de los m á s  conocidos g rup os  
de v e r t e b r a d o s ,  las s a l a m a n d r a s  de la f ami l i a  Plethodontidae, s u 
g ie re n  que es tos  o rg an i s m o s  h a n  pe r s i s t id o  con pocos cambios  d u 
r a n t e  m á s  de 50 mi l lones  de años.  A pe s a r  de p e q u e ñ a s  d iferencias

11 Crow y Kimura: An Introduction to Populatíon Genetics.
12 Nuestro comentario debe mucho a Wake, Roth y Wake: "On the Problem of 

Stasis in Organismal Evolution".



de p ig m e n ta c ió n  y  t a m a ñ o ,  la especie de este g rup o  es n o t a b l e m e n 
te un i f o rm e ,  sobre todo en la e s t r u c t u r a  del e squele to ,  que es la for
ma mejor  p r e s e r v a d a  en el r eg i s t ro  fósil. En co n t r as te ,  los m i e m 
bros  ac t u a l es  r e v e l an  g r a n  d ive r s ida d  gené t i ca  en todos  los p a r á 
m e t r o s  que se h a n  medido .  Todos los gén eros  de v e r t e b r a d o s  t e r r e s 
t r e s  que coex is t í an con l as  Plethodontidae hace  60 mi l lones  de años  
es t á n  ex t ingu idos .  En cu an to  a fuen tes  a l i m e n t a r i a s  y  d ive r s idad  
de d e p re d a d o re s ,  el medio  a m b i e n t e  por cierto ha sufrido g r a n d e s  
cambios.  No  o b s ta n te ,  la morfología de esta  especie ha p e r m an ec i d o  
b á s i c a m e n t e  s im i la r  ( au nq ue  la m i s m a  morfología pue de  aco m od ar  
v a r i a s  cond uc tas  diferentes ) .

La p las t i c ida d  geno t íp ica ,  que  cons t i tuy e  la ba se  de la e s t a s i s  
evo lu t iva ,  t a m b i é n  es ev ide n te  en el m u n d o  de los microbios ,  donde 
h ay  c o n s ta n t e s  cam bios  gené t icos  j u n t o  a un  as om bro so  g rad o  de 
es tas is .  E s t a s  y  o t ras  o bse rv ac iones  s u g i e r e n  que co n ce n t r a r s e  en 
la p e r s i s t e n c i a  en vez  de la a b u n d a n c i a  podr ía ser  un  mejor  modo 
de ab o rd ar  la ad ap ta c i ón .  Por co n t r as te ,  la p e r s pec t iv a  n e o d a r w i 
n i a n a  t i e ne  aqu í  poco que apor tar .

Unidades de selección
T a m b i é n  se ha c r i t icado  al p r o g r a m a  a d a p t a c i o n i s t a  por  su 

s u pu es to ,  casi  inc ue s t i o na do ,  de que el ind i v iduo  es la ún ica  u n id a d  
de evolución y  selección.  En  cambio,  las  t e o r í a s  que en fa t i zan  n iv e 
les m ú l t ip le s  de u n i d a d e s  de selección op er an d o  en fo rma pa ra le la  
son m u y  p laus ib le s ,  y  s u g i e r e n  n u e v a s  i n t e r p r e ta c io n e s  de m u ch os  
fe nó me nos  que h a n  in t r i g a d o  a q u ie n e s  s u p o n e n  que la selección 
sólo pu ed e  func ionar  en el nivel  ind iv idua l .  En un  ex t r em o  está  la 
h i p ó t e s i s  del A D N  ego í s t a ,  que  c o n s i d e r a  que los g e n e s  son las  
p r i nc ipa le s  u n i d a d e s  de se lecc ión .13 En  el otro ex t r em o  está  la no
ción de W y n n e - E d w a r d s  de selección g rup a l ,  que  exp l i ca r ía  la con
se rvac i ón  de ras g o s  a l t r u i s t a s . 14 La l is ta  com ple ta  de u n i d a d e s  es 
a b r u m a d o r a :  s ec uen c i as  co r tas  de ADN, genes ,  f amil i as  e n t e r a s  de 
genes ,  la célula,  el g e n o m a  de la especie,  el indiv iduo,  g ru pos  "in
clusivos" de genes  que son po r ta do s  por  va r ios  ind iv iduos ,  el g rupo  
social ,  la población que se ap a re a ,  la especie e n t e r a  (como grupo  
po tencia l  de reproducc ión) ,  el ecos i s t em a  de especies  i n t e r a c t u a n -  
t es ,  la b ios fe ra  p l a n e t a r i a .  C a d a  u n i d a d  a l b e r g a  m o d a l i d a d e s  de 
a co p l am ie n t o  y  res t r i c c ion es  de selección,  t i e ne  s in g u l a r e s  c u a l id a 
des  a u t o o r g a n i z a t i v a s  y  posee su propio s t a t u s  e m e r g e n te  r especto  
de ot ros  n iveles  de des c r i pc ión .15

13 Dawkins: The Selfísh Gene.
14 W ynne-Edwards: Animal Dispersión in Relation to Social Behaviour.
15 E ldredge y Salthe: "H ierarchy and evolu tion".



No i n t e n t a r e m o s  r e s u m i r  aq u í  es t e complejo d eb a t e ,  el cual  
ha cons is t ido  en escoger  un nivel  p a r a  d e s e c h a r  a los d e m á s  por 
d e s c a b e l l a d o s . 16 A pe s a r  de es tas  con t rov er s ia s ,  lo cier to es que la 
t eo r í a  evo lu t iva  fu tu r a  de un modo  u otro inc lu i rá  u n a  c la ra  a r t i cu 
l ación de d ive r sa s  u n i d a d e s  de selección y  sus  r e l ac iones.

A b a n d o n a n d o  lo óp tim o
Las  c i t a da s  co n t r o v er s i as  son  t a n  p ro fu n d a s  y  cr í t icas  como 

p ar a  r e s t a r  f ascinación  al enfoque n e o d a rw i n i a n o .  E x p r e s e m o s  con 
c la r idad  el meol lo del a s un to :  explicar una regularidad biológica 
observada como una aptitud óptima o una correspondencia óptima 
con dimensiones pre-dadas del medio ambiente resulta cada vez 
menos sostenible, por razones lógicas y  empíricas. Como R ic h a rd  
L ew o n t in  dijo en u n a  crí t ica r ec i en t e  a la posición clásica:  "No es 
que es tos  f enó me nos  [es decir, r e s t r i cc i one s  en el desa rrol lo ,  pleio- 
t rop ía ,  etc.] no se me nc io n en ,  pero o b v i a m e n te  son  desvíos  r espec to  
del g r a n  even to,  el a scenso  al M on t e  Ap t i t u d  e m p r e n d i d o  por  sir 
Ron F i s h e r  y  sus  f ieles s h e r p a s " . 17 Los biólogos evolut ivos  se al ej an 
cada  vez m á s  del M on te  A p t i t u d  p a r a  d e s p la z a r s e  hac ia  u n a  t eo r í a  
n u ev a  y  m á s  ampl ia ,  a ú n  no f o r m u l a d a . 18 N u e s t r a  t a r e a  consi s t e  
en b r i n d a r  un  perfil ,  desde n u e s t r o  pu n t o  de v i s t a ,  de a l gunos  de 
los p r inc ipa le s  e l em en to s  de esta  n u ev a  o r i entac ión .

Los p ro b le m as  evolut ivos y  cogni t ivos co inc iden  en por lo m e 
nos dos as pec tos  i m p o r t a n t e s ,  que  i m p l í c i t a m e n t e  a c t ú a n  hoy  en 
las ci encias  cogni t ivas:

1) A m e n u d o  se invoca la evolución como u n a  explicación de 
la cl ase de cognición que t e n e m o s  no so t ros  u otros  an im al es .  
E s ta  idea hace  re fe rencia  al va lo r  a d a p t a t i v o  del co noc imien
to,  y  h a b i t u a l m e n t e  es tá  e n m a r c a d o  en la l ínea n eo d ar w i n i a -  
na c lás ica.  E s t a  fo rm a  de a r g u m e n t a c i ó n  es la que  e n c o n 
t r a m o s  al f inal  del cap í tulo  anter ior .

16 P ara  un comentario  reciente, véase B randon  y Burian: Genes, Organisms, 
and populations.

17 Lewontin: "A n a tu ra l  selection".
18 Un in te re san te  ejemplo de esta tendenc ia  revis ion is ta  es el estudio crítico del 

clásico ejemplo del oscurecimiento  de c ier tas  m ar iposas  por efecto de la in d us tr ia l i 
zación, que re p res en ta b a  el caso clásico de selección n a tu ra l .  Según Lambert ,  Mil lar 
y Hughes: "On the classic case of n a tu ra l  selection", este  ejemplo se puede t ransfor
m ar en un estudio  clásico contra el neodarwin ismo al abordar u n a  sus tancial  can ti
dad de l i te r a tu ra  ex is tente  ignorada.



2) La evolución se us a  a m e n u d o  como fuente de concep tos  y 
me tá fo r as  p a r a  la cons t rucc ión  de t e o r í as  cogn it ivas.  Es ta  t e n 
dencia  es b ien vis ible  en las t e o r í a s  "select ivas" de la función 
ce rebra l  y  del  ap rend iza je .

En c u a l q u i e r a  de am bo s  casos,  la p r e g u n t a  cen t r a l  es si  los 
procesos  evolut ivos se p u e d e n  e n t e n d e r  m e d i a n t e  la idea represen- 
tacionista de que hay una correspondencia entre el organismo y  el 
medio ambiente, suministrada por las restricciones optimizadoras 
de la supervivencia y  la reproducción. Dicho con au dac ia ,  el r ep re -  
s e n ta c i o n i s m o  de las c i encias  cogni t ivas  es el homólogo del ad ap ta -  
c io n i s mo  en la t eo r í a  ev o lu t i va ,  p u e s  la o p t i m i z a c ió n  c u m p l e  la 
m i s m a  función en a m b a s  á reas .  En consecuencia ,  toda  p ru e b a  que 
debi l i te  la p e r s p e c t iv a  a d a p t a c i o n i s t a  ipso facto c rea d if i cu l t ades  
p a r a  el enfoque r e p r e s e n t a c i o n i s t a  de la cognición.

En los capí tulos  5 y  6 m e n c io n a m o s  que los r e q u e r i m i e n t o s  de 
la inves t i gac ión  i n s t a b a n  a los cient íficos cogni t ivos a e s t u d i a r  su- 
b re d es  que a c t ú e n  en es ca las  locales.  E s t a s  r ed es  i n t e r a c t ú a n  en 
i n t r i n c a d a s  t e l a r a ñ a s ,  f o r m a n d o  "so c i ed ad es"  de " a g e n t e s " ,  por  
u s a r  el l en gua je  de Minsky .  N u e s t r a  l i s ta  de p r o b l e m a s  ac t u a l es  
e v id e nc ia  que los t eór i cos  ev o lu t ivos  h a n  l l egado  i n d e p e n d i e n t e 
m e n t e  a conc lus iones  s im i la re s .  Las res t r i c c ion es  de s u pe rv ive nc ia  
y  r e p ro du cc i ón  son d e m a s i a d o  débi l es  p a r a  expl icar  cómo se d e s a 
r ro l l a n  y  c a m b i a n  las e s t r u c t u r a s .  En  consecuenc ia ,  n i n g ú n  e s q u e 
ma de ap t i t u d  ó p t im a  global b a s t a  p a r a  expl icar  los procesos  evo lu 
t ivos.  Por  cierto h ay  "agen tes"  genét icos  locales  p a r a  el co ns um o de 
oxígeno o el c rec imien to  de las  p lu m as ,  por c i tar  dos ejemplos,  y  é s 
tos se p u e d e n  m e n s u r a r  en u n a  escala  c o m p a r a t i v a  donde  se pue de  
b u s c a r  lo ópt imo ,  pero n in g u n a  escala  ú n ic a  funciona p a r a  todos  los 
p ro ce so s .19

El p r o b le m a  cen t r a l  se pu ed e  e x p re s a r  como u n a  a n a l o g í a . 20 
J u a n  ne ces i t a  un  t raje.  En  un  m u n d o  t o t a l m e n t e  simbólico y  r e p r e 
s en ta c io n i s t a ,  acude  al sas t r e ,  qu ie n  le t om a  las m e d i d a s  y  cose un 
bon i to  t raj e s eg ú n  l as  especi f i caciones ex ac tas  de las me d i d as .  Sin 
em ba rg o ,  h ay  o tra  posibi l idad obvia,  u n a  pos ib i l idad que no exige 
t an to  al med io  a m bi en te .  J u a n  va  a v a r i a s  t i e n d a s  y  escoge un  t raje

19 Para una discusión técnica y exhaustiva de este tema, véase Oster y Rocklin: 
"Optimization Models in Evolutionary Biology". Para una discusión general recien
te, véase Dupré: The Latest on the Best.

20 Esta analogía fue propuesta inicialmente en Edelman y Gall: "The antibody 
problem". También es usada por Piatelli-Palm arini: "Evolution, Selection, and Cog- 
nition". Aquí usamos la analogía en una extensión que no concuerda con la inten
ción de estos autores.



apto en t r e  los que h ay  d ispon ib les .  A u n q u e  no le s i e n t a n  con exac
titud, son b a s t a n t e  ap ro p ia do s  y  J u a n  escoge el óp t imo  s eg ún  r a z o 
nes  de ad ecu ac ión  y  de gusto.  Aq uí  t e n e m o s  u n a  b u e n a  a l t e r n a t i v a  
se lecc ion i s t a  que u t i l i za  a l g un o s  c r i t e r ios  óp t imos  de ap t i t u d .  La 
an a l og í a  se pued e  refinar.  P a r a  J u a n ,  como p ar a  c u a l q u i e r  otro ser  
h u m a n o ,  la co mp ra  de un  t ra j e  no es un  hecho  a i s l ado  de lo que 
ocur re  en su vida.  Al  c o m p ra r  el t ra j e ,  p ie ns a  cómo su aspecto  afec
t a r á  la r eacc ión  d e l j e fe  en el t r aba jo ,  la r eacción  de su novia,  y  qu i 
zá t a m b i é n  le i n t e re s e n  los fac tores  polí t icos y  económicos .  La deci 
s ión de c o m p ra r  un  t ra j e  no se p r e s e n t a  desde  un p r inc ipio  como 
prob le ma ,  s ino que es tá  c o n s t i t u i d a  por la s i tuac ión  global  de su v i 
da. La elección final  satisface c i er t a s  r e s t r i c c ion es  poco r í g id as  (por 
ejemplo,  e s t a r  b ien  vest ido)  pero no se a d ec ú a  a e s t a s  r es t r i cc iones ,  
y  mu ch o  me no s  se a d ec ú a  ó p t i m a m e n t e .

Con  este t e rc e r  paso en la ana log ía  vo lvemos  a los p ro b le m as  
p la n t e a d o s  en la t eo r í a  evolut iva  y  las  ci encias  cogni t ivas  que inv o
l u c r a n  la imp os ib i l idad  de "subir  en la escala",  desde las soluciones  
locales  h a s t a  el d e s e m p e ñ o  ge nera l .  La an a log ía  t a m b i é n  nos ace r 
ca a los p ro b le m a s  que se deben  re f o r m u la r  en u n a  t eo r í a  evo lu t iva  
m á s  ab ar ca d u ra .  R e to m e m o s  ah o ra  esos p ro b le m a s  en de tal le  b ioló
gico.

E v olu ción : c o n g r u e n c ia  en tre  ec o lo g ía  y d esa rro llo
U n a  de las d i f i cu l t ades  de t r a s c e n d e r  el mar co  n e o d a r w i n i a n o  

rad ic a  en d e t e r m i n a r  qué hace r  d es p u é s  de a b a n d o n a r  la selección 
n a t u r a l  como expl i cac ión p r inc ipa l ,  de modo que no se exp lique  ca
da e s t r u c t u r a ,  m e c a n i s m o ,  r a s g o  o d i s p o s ic ió n  por  su a p o r t e  al 
va lo r  de su per v ivenc ia .  Se s i en te  la t en ta c i ó n  de decir:  "¿Pero en 
tonces  esas  cosas  no es tá n  allí  por n i n g u n a  razón?" La t a r e a  de la 
biología evo lu t iva  p o s t d a r w i n i a n a  cons is t e  en c a m b ia r  la geograf í a  
local  del d eb a t e  m e d i a n t e  el e s t ud io  de las e n m a r a ñ a d a s  relacio
nes circulares de co ng ru en c ia  en t r e  los í t e ms  a explicar.

El p r i m e r  paso cons is t e  en p a s a r  de u n a  lógica prescriptiva a 
u n a  lógica proscriptiva, es decir, de la idea de que "lo que no está 
p e r m i t i do  está  p roh ib ido" a la idea de que "lo que no está  p roh ib ido 
es tá  pe rmi t ido" .  En el con texto de la evolución,  es t e d e s p l a z a m i e n 
to significa que e l i m i n a m o s  la selección en cuan to  proceso prescr ip-  
t ivo que gu ía  e i n s t ru y e  en la t a r e a  de m ej ora r  la ap t i tud .  En  c a m 
bio, en un  contexto d a r w i n ia n o  p roscr ipt ivo,  la selección opera  aún,  
pero de m a n e r a  modi fi cada:  la selección d ese ch a  lo que no es com
p a t ib le  con la s u pe rv iv en c i a  y  la r ep roducc ión .  Los o rg a n i s m o s  y  la 
población ofrecen v a r i e da d :  la selección n a t u r a l  g a r a n t i z a  sólo que



aquel lo  que pe r s i s t e  sa t i s faga  las dos res t r i c c ion es  bá s ic as  de la s u 
p e rv i venc ia  y  la r ep roducc ión .

E s ta  o r i en tac ión  p ros c r ip t iva  des p la za  n u e s t r a  a t enc ión  hac ia  
la a b r u m a d o r a  d ive r s ida d  de las e s t r u c t u r a s  biológicas  en todos  los 
n iveles .  Uno  de los p u n t o s  p r i n c ip a l e s  del  p e n s a m i e n t o  biológico 
m o d er n o  es que esa a b r u m a d o r a  d ive r s id ad  no sólo es com pa t ib le  
con la r es t r i cc ión  bás ic a  de m a n t e n e r  un l inaje con tinuo ,  sino que 
es tá  e n t re l a z a d o  con ella. Todos los t e m a s  que an te s  c o m e n t a m o s  
como problemas p a r a  el n e o d a r w i n i s m o  se t r a n s f o r m a n  en fuen tes  
de explicación p a r a  u n a  pe r sp ec t iv a  p o s d a r w i n i a n a ,  pues  enfa t i z an  
el modo en que la e n o rm e  d ive r s ida d  que se g e n e ra  c o n s t a n t e m e n t e  
en todos  los n iveles  del proceso genét ico  y  evolut ivo m o l d ea n  y  son 
mol dea do s  por el aco p la m ie n to  con un medio  a m bi en te .  H em o s  v i s 
to r e p e t i d a m e n t e  que d ichas  p ro p ie d ad es  e m e r g e n t e s  d an  u n a  i m 
p o r t a n t e  lección a p a r t i r  de las  inves t iga c ion es  en n eu ro c i enc ia s  y 
el e s tudio  de los s i s t e m a s  au t o o rg an i za t i v o s  y  las r ede s  no l inea les .  
Los neurobiólogos,  biólogos del desa rrol lo ,  inm u n ól o g o s  y  l in g ü i s t a s  
deben  t r a t a r  de e n t e n d e r  cómo se poda s em e ja n t e  e x u b e ra n c i a  p a 
ra que b r i n d e  s u s t r a t o s  p a r a  v a r i a s  s e n d a s  v iab les ,  y  no cómo se la 
s om et e  a selección a lo l a rgo de la t r a y e c t o r i a  p a r a  que congen ie  
con un  e s t á n d a r  ex te rno  d a d o . 21

El s egu ndo  paso,  pues ,  cons is t e  en a n a l i z a r  el proceso evo lu t i 
vo como "sa t i s fac to r io"  y  no como o p t i m i za d o r :  aqu í  la selección  
opera  como un amplio  f i l t ro de su pe rv iv en c i a  que ad mi te  toda  es 
t r u c t u r a  que posea i n t e g r i d a d  su fi c i en te  p a r a  p e r s i s t i r .22 Dado  este 
pu n t o  de v is t a ,  el foco del aná l i s i s  ya  no se co n cen t r a  en los r asgos ,  
s ino en modelos  de o rg an i sm o s ,  a t r a v é s  de la h i s to r i a  v i t a l  de di 
chos o rg an i sm os .  Ot r a  me tá fo r a  s u g e r i d a  r e c i e n t e m e n t e  pa ra  es t a 
concepción p o s d a r w i n i a n a  del proceso evolut ivo es la evolución co
mo bricolage, la u n ió n  de p a r t e s  e í t e ms  en com bi nac iones  co mp le 

j a s ,  no porq ue  co n c u e rd e n  con un  d iseño  ideal ,  s ino s i m p l e m e n t e  
porque  son pos ib le s .23 Aq uí  el "p rob lema"  evolut ivo ya  no cons is te  
en cómo forzar  u n a  t r a y e c t o r i a  p rec i sa  m e d i a n t e  los r e q u e r i m i e n 
tos de la a p t i t u d  óp t ima ,  sino en cómo podar la m u l t ip l i c id ad  de 
t r a y e c t o r i a s  viables que ex i s t en  en cu a l q u i e r  pu n t o  d a d o .24

U n a  de las conse cu enc ia s  m á s  i n t e r e s a n t e s  de este d e s p la z a 

21 Este argum en to  se puede u t i l iza r  con mayor deta lle para  el s is tem a inmuno- 
lógico. Véase Várela, Countinho, Dupire y Vaz: "Cognitive networks".

22 P a ra  el concepto de "satisfactorio" [satisficing], véase S tearns: "On Fitness".
23 F. Jacob: "Evolution and t inkering".
24 Esta  noción de viabil idad, es decir, un conjunto de trayec torias  posibles en vez 

de una sola trayec tor ia  óptima, se puede prec isar  m a tem á t ic am e n te .  Véanse Aubin  
y Cellina: Dífferentíal Inclusions; y Várela, Sánchez-Leighton y Coutinho: "Adaptive 
s tra teg ies  gleaned from networks".



m ie n t o  desde la selección ó p t im a  hac ia  la v iab i l id ad  es que la p rec i 
sión y  especif icidad de los r a sg os  morfológicos o fisiológicos,  o de las 
a p t i t u d e s  cogn i t ivas ,  son t o t a l m e n t e  co mp a t ib les  con su a p a r e n t e  
i r r e l eva nc ia  p a r a  la super v iv en c i a .  Por  ex pr es a r l o  de m a n e r a  má s  
posi t iva:  b u e n a  p a r t e  del a spec to  y  la "función" de un  o rg an i s m o  es 
tá t o t a l m e n t e  exento de las  r e s t r i cc iones  de la s u pe rv iv en c i a  y  la r e 
producción .  Así  la ad a p t a c i ó n  (en su sen t id o  clásico),  la r e soluc ión  
de p r o b le m as ,  la s im pl ic idad  de d iseño,  la a s imi lación,  la "o r i e n ta 
ción" e x t e r n a  y  o t ras  expl icac iones  b a s a d a s  en cons id e ra c io ne s  de 
economía ,  no sólo p ie rd en  re le va nc ia  sino que se deb en  r e a s i m i l a r  
t o t a l m e n t e  en n u ev os  concep tos  ex p l i ca t ivos  y  m e tá f o r a s  con cep
tua les .

A r t i c u l e m o s  e x p l í c i t a m e n t e  la a l t e r n a t i v a  an t e  el enfoque a 
cuya crí t ica h em o s  ded icado  t a n to  esfuerzo.  La pe r sp ec t iv a  posdar -  
w i n i a n a  que d e n o m i n a m o s  evolución por deriva natural se pue de  
fo r m ul a r  en cua t ro  p u n t o s  básicos:

1) La u n i d a d  de la evolución (en c u a l q u i e r  nivel) es u n a  red 
capaz de un rico re per to r i o  de configurac iones  a u t oo rg an iz a t i -  
vas.

2) M e d i a n t e  el aco p la m ie n to  e s t r u c t u r a l  con un ám bi to ,  e s 
t a s  conf igurac iones  g e n e r a n  selección,  un  proceso de " sat is fac
ción" que d e s e n c a d e n a  (pero no especifica) cambios ,  los cuales  
cobran  fo rma de t r a y e c t o r i a s  v iables .

3) La t r ay ec to r i a  o m o d a l i d a d  de cambio específica (no ú n i 
ca) de la u n i d a d  de selección es el r e s u l t a d o  en t re te j ido  (no óp
timo) de m ú l t ip le s  n iveles  de s u b r e d e s  de re p er to r i o s  au toor-  
g an iz ad os  selectos.

4) La oposición en t r e  factores  ca u sa le s  i n t e rn o s  y  ex t e rn os  
es r e e m p l a z a d a  por u n a  re lación co impl ica t iva ,  pue s  el o rga 
n i sm o y  su ámbi t o  se especi f i can r e c í p ro ca m en te .

Nos  p ro p o n em o s  r e e m p l a z a r  con este con junto de m e ca n i s m o s  
la pe r sp ec t iv a  n e o d a r w i n i a n a  que p r e s e n t a m o s  al comienzo de este 
cap í tulo  y  da r  con ten ido  a n u e s t r o  a n u n c ia d o  enfoque p o sd ar wi n i a -  
no. E s t a  n u ev a  vi sión  de la evolución d ep en d e  de la ap l i cación  con

junta  de t r e s  condiciones:

la) La r i q ue za  de las a p t i t u d e s  a u t o o r g a n i z a t i v a s  en las re 
des biológicas.

2a) Un  modo de a c o p l a m i e n t o  e s t r u c t u r a l  que p e r m i t a  la 
"sat isfacción" de t r a y e c t o r i a s  v iables .

3a) El ca r ác te r  m o d u l a r  de las  s u b r e d e s  de p rocesos indo 
p en d ie n t e s ,  que  i n t e r a c t ú a n  y  se modif ican.



Es obvio que es ta s  t r e s  cond ic iones  no son lógicamente i nt er-  
d e p e n d i e n t e s .  As í  po de mo s  conceb ir  r e d es  m o d u l a r e s  que se aco
p len  con re s t r i cc i one s  que r e q u i e r e n  selección d ir igida ,  en vez de 
"sat isfacción".  O po demos  concebi r r i cas  r edes  que p o sea n  h i s t o r i a s  
de "sat isfacción" pero no sea n  m o d u l a re s ,  y  así  no ma ni f i e s t e n  cu a
l id ades  de desa rro l lo .  Es i n t e r e s a n t e ,  y  no tab le ,  que los o rg an i sm o s  
v iv ie n t es  sa t i s fa g an  empíricamente e s t a s  t r e s  condiciones.  Ello no 
se cump le  en los s i s t e m a s  en gen era l ,  ni como cue s t ión  lógica. Se 
cumple  en la clase de seres  que somos  noso t ros ,  es decir, sistemas 
vivientes.

Como es tas  ideas  s u p o n e n  un  cambio en n u e s t r a  p e r s pec t iv a  
científica,  se to p a n  con u n a  n a t u r a l  r e s i s t enc ia .  B á s i c a m e n t e  hay  
dos a r g u m e n t o s  co n t r a r i os  a l as  ideas  aquí  p r e s e n t a d a s .  P r im er o ,  
hay  re s i s t e n c i a  por p a r t e  de q u ie nes  aú n  a d h i e r e n  al p u n t o  de v i s t a  
clásico.  Aq uí  h a l l a m o s  un d es d én  por los a r g u m e n t o s  que h em o s  
p re s e n t a d o  en este capí tulo;  se los con s ide ra  as u n to s  de detal le ,  n u 
bes  l e j a na s  en el hor iz on t e  que se d es p e j a rá n  m e d i a n t e  n u e v a s  in
ves t igac iones .  Segu nd o ,  h ay  u n a  fo rma m á s  g en er a l  y  suti l  de r e 
s is tencia .  Allí  h a l l a m o s  un acuerd o  con n u e s t r a  af i rmac ión  de que 
la t eo r í a  evo lu t iva  debe s o m et e r s e  a rev is ión,  pero se conse rva  g ra n  
p a r t e  de la vieja pe r sp ec t iv a ,  de modo  que la r ev i s ión  no es r ad ica l ,  
sino m e r a m e n t e  cosmét ica .  En  este caso,  s in em ba rg o ,  la) es ace p
tado  casi  u m v e r s a l m e n t e  en biología y  en l as  c i encias  cogn it ivas,  
2a) y  3a) son posiciones m in o r i t a r i a s .

La diferencia en t r e  un  cambio  pa rc ia l  y  u n a  rev i s ión  rad ica l  
se cen t ra  en la concep tua l i zac ión  de la noción de ac o p l am ie n t o  con 
un medio  am b i en t e .  No so t r o s  s o s t en em o s  que la lógica de (1)-(3), 
cuando se aplica coherentemente, con duce  i n e v i t a b l e m e n t e  a (4). 
E x a m i n e m o s  esta cues t ión.

Se g ú n  el sabe r  t r ad ic ion a l ,  el medio  a m b i e n t e  donde  los o rg a 
n i sm os  ev o luc ionan  — el medio  a m b i e n t e  que l l e gan  a conocer— es 
dado,  fi jo y  único.  Aq uí  h a l l a m o s  n u e v a m e n t e  la idea de que los or
g a n i s m o s  son "ar rojados" a un  ámbi to  p r e -dado .  E s ta  v is ión  s im 
p l i s ta  sufre r e f i n am ie n t o s  cu and o  in t ro d u c i m o s  cambios  en el m e 
dio a m b i e n t e ,  u n a  conces ión  que  ya  era e m p í r i c a m e n t e  fa m i l i a r  
p a r a  Dar w in .  Ese  medio  am b i e n t e  móvi l  b r i n d a  l as  p res i one s  selec
t ivas  que con s t i tu y en  el e s p inazo  de la t eo r í a  evo lu t iva neo darwi -  
n iana .

Al  d es p la z a rn o s  hac ia  la evolución como der iva  n a t u r a l ,  i n t r o 
duc imos  otro paso:  r e m o d e l a m o s  las p res ion es  select ivas ,  cons ide 
r á n d o l a s  r e s t r i c c i o n e s  a m p l i a s  a ser  s a t i s f e c h a s .  A q u í  el p u n t o  
crucial  es que no r e t e n e m o s  la noción de un medio  am b i e n t e  i n d e 
p e n d ie n t e  y  p re-dado ,  sino que le r e s t a m o s  i m p o r t a n c ia  p a r a  favo
rece r  los "factores in t r ínsecos" .  E n fa t i z a m o s ,  en v e r d ad ,  que la no-



cíón misma de lo que es un medio ambiente no se puede separar de 
lo que son y  hacen los organismos. R ic h ar d  L ew o n t in  lo ha ex p r e s a 
do con s u m a  elocuencia:

...el organismo y  el medio ambiente no están determinados por se
parado. El medio ambiente no es una est ructura impuesta sobre los 
seres vivientes desde el exterior sino que es creación de esos seres. El 
medio ambiente no es un proceso autónomo sino un reflejo de la bio
logía de la especie. Así como no hay organismo sin medio ambiente,  
no hay medio ambiente sin organismo.2

El pu n t o  clave,  pues ,  es que la especie hace e m e rg e r  y  e speci 
f ica su propio dominio de p r o b le m as ,  que "resolverá" m e d i a n t e  la 
"sat isfacción":  es t e domin io  no ex is t e  "ahí  afuera" en un ám bi t o  que 
ac t úa  como p is t a  de a t e r r i za je  p a r a  o rg an i s m o s  que caen como p a
ra c a i d i s t a s  en el m u n d o .  En cambio ,  los se res  v iv ie n t es  y  sus  m e 
dios se r e l a c i o n a n  m u t u a m e n t e  a t r a v é s  de la especificación mutua 
o codeterminación. Así,  lo que desc r ib imos  como r e g u l a r i d a d e s  a m 
b i e n t a l e s  no son  ras g o s  e x t e r n o s  que se h a n  i n t e r n a l i z a d o ,  como 
s u p o n e n  el r e p r e s e n t a c i o n i s m o  y  el a d a p ta c i on i s m o .  Las  r e g u l a r i 
dade s  a m b i e n t a l e s  son re s u l t a d o  de u n a  h i s t o r i a  con jun ta ,  u n a  con
g ru en c i a  que nace  de u n a  l a rg a  h i s t o r i a  de code t e rm in ac i ón .  En p a 
l ab ra s  de Lewo nt i n ,  el o rg an i s m o  es t a n to  el sujeto como el objeto 
de la evo luc ión .26

N i n g ú n  énfas is  sobre esto es excesivo,  pues  la t e n ta c ió n  de to 
do m o v im ie n to  hac ia  el p o s d a r w i n i s m o  cons is t e  en co n se rv a r  el or
g an i s m o  y  el med io  a m b i e n t e  como polos se p a ra d o s ,  y  luego  i n t e n 
ta r  d e t e r m i n a r  la "proporción" que cada uno  posee:  a l gun os  fac to
res  in t r ín se co s  m á s  a l g u n a s  res t r i cc i one s  ex t e rn a s .  E s te  modo de 
a n a l i z a r  la d in á m i c a  de la evolución  no da re s u l t a d o  porq ue  nos i m 
pone los p ro b le m a s  — p r e s u n t a m e n t e  obso le tos— de lo inn a t o  f ren
te a lo adqu i r i do ,  lo "n a tu ra l "  f ren te  a lo "cul t ivado".  Como S u s a n  
O y a m a  ha s eñ a l ad o  con g r a n  pe rsp icac ia ,  es t e p r o b le m a  a p a r e n t e 
me n t e  obsoleto — lo n a t u r a l  y  lo cu l t i v ad o — no cesa r á  de ex is t i r  a 
me no s  que a p r e n d a m o s  a ver  los o rg a n i s m o s  y  sus  ám bi t os  como 
e s t r u c t u r a s  que se p l i e gan  y  d e s p l i e g a n  m u t u a m e n t e . 27 En  p a l a 
b ra s  de Oy am a:

La forma emerge en una interacción sucesiva. Lejos de ser im
puesta sobre la materia por un agente,  es una función de la reactivi

25 Lewontin: "The O rganism  as the Subject and Object o f  Evolution".
26 Ibíd.
2? Oyama: The Ontogeny o [Information.



dad de la materia en muchos niveles jerárquicos,  y  de la sensibilidad 
recíproca de dichas interacciones. Puesto que la selectividad mutua,  
la reactividad y  la restricción acontecen sólo en procesos reales,  son 
éstos los que orquestan la actividad de diferentes porciones de ADN 
y  vuelven interdependientes las influencias genéticas y  ambientales,  
ya que los genes y  los productos genéticos son ámbitos recíprocos, ya 
que el ámbito externo al organismo se internal iza mediante asimila
ción psicológica o bioquímica, ya que el estado interno se externaliza 
mediante productos y  conductas que seleccionan y  organizan el mun
do ci rcundante.28

Co nviene  conceb ir  los genes,  pues ,  como e l em en to s  que espec i 
f i can  aquel lo  que en el medio  a m b i e n t e  se debe f i jar  p a r a  que algo 
opere como gen,  es decir, pa r a  e s t a r  p re d ec i b le m en t e  cor r e l ac i on a
do con un  res u l t a d o .  En toda  re p ro du cc i ón  un  o rg an i s m o  t r a n s m i t e  
g e n e s ,  as í  como un  á m b i t o  en el cual  e s t á n  e n c a s t r a d o s  d ichos  
genes .  Vemos  rasgo s  de es te "ámbito",  t a l e s  como la luz solar  o el 
oxígeno,  como i n d e p e n d i e n t e s  del o rg an i sm o ,  sólo porq ue  n u e s t r o  
ma rc o  de re fe r enc ia  es r e l a t ivo .  La in t e r c o n ex i ó n  del m u n d o ,  sin 
em ba rg o ,  dice lo con t rar io.  U n a  vez má s ,  el m u n d o  no es la p i s t a  de 
a te r r i zaje  adon de  son a rro jados  los o rg an i sm os :  lo n a t u r a l  y  lo cul
t ivado  m a n t i e n e n  u n a  re lación de p r oduc to  y  proceso.

Esto no significa que los genes y  el medio ambiente sean necesa
rios para todas las característ icas,  heredadas o adquiridas (la posi
ción habi tual ) , sino que no hay distinción inteligible entre lo hereda
do (biológico, genético) y  lo adquirido (mediatizado por el medio am
biente). .. .Una vez que se elimina la distinción entre lo heredado y  lo 
adquirido, no sólo como extremos sino incluso como continuum, no se 
puede decir que la evolución dependa de dicha distinción. Lo que se 
requiere para el cambio evolutivo no es algo codificado genét icamen
te, en cuanto opuesto a los rasgos adquiridos,  sino sistemas de desa
rrollo operativos: genomas encastrados ecológicamente.29

Si  b ie n  L e w o n t i n  y  O y a m a  r e s u l t a n  e j em pl a r es  por su com
p re n s ió n  de es te pu n t o  crucial  en g e n e ra l  los biólogos no h a n  ref le
x io nado  sobre ello con el r igor  y  la coherenc ia  que el t e m a  exige. La 
razón ,  desde luego,  es que si t o m a m o s  es ta  pe r sp ec t iv a  de la v id a  y 
el m u n d o ,  in i c i a l m e n t e  provoca vé r t igo ,  a causa  del colapso de ci
mi en to s  que c re íam os  seg uros  y  es tab les .  Pe ro  en vez b a r r e r  es t a 
sen sa c i ón  de vér t igo  bajo la a l fombra  y  oponer  n u e v a m e n t e  lo in 

28 Ibíd., pág. 22.
29 Ibíd., pág . 122.



t e rn o  a lo ex t e rno  (lo cual ,  como ya sab em o s ,  no func ionará )  es p r e 
ciso cala r  m á s  h o n d a m e n t e  en es ta  sen sa c i ón  y  l lega r  f i losófica y 
e x p e r i e n c i a lm e n t e  a tod as  sus  impl icac iones.  A b o r d a r e m o s  es ta  t a 
rea  en el p róx imo capí tulo.

A nte s  de conclui r  e s t a  sección,  s e ñ a l a r e m o s  t e o r í as  r ec ie n t es  
que enfocan  los m e c a n i s m o s  cogni t ivos n e u r a l e s  en t é r m i n o s  da rwi -  
n i an os  se lec t ivos .30 En n u e s t r o s  t é rm i n o s ,  e s t a s  t eo r í a s  inc or po ra n  
no sólo la) s ino que t a m b i é n  p r e s e n t a n  a r g u m e n t o s  a favor  de 2a) y 
3a). A veces  es ta s  t e o r í a s  se lecc ion i s t a s  l l ega n  h a s t a  l as  impl icac io
nes  ú l t i m a s  y  a b r a z a n  la n a t u r a l e z a  p l e n a m e n t e  co- impl icat iva del 
o rg an i s m o  y  el medio.  Por  e j emplo,  Gera ld  E d e l m a n ,  in f luyen te  ex
p o n e n t e  de es tas  t eo r ía s ,  man i fes tó  a un  re p o r t e r o  en u n a  e n t r e v i s 
ta r eciente :  "Us ted y  el m u n d o  e s t á n  e n c a s t r a d o s  c o n j u n t a m e n t e " . 31 
No  o b s t an te ,  no s i e m p re  qu ed a  claro en qué m e d i d a  los selecc ion is 
t a s  e s t á n  d i s p u es to s  a a b a n d o n a r  las convicciones  objeti  v i s t a s  que 
a m e n u d o  p e r m a n e c e n  en sus  escri tos.

L ecc io n es  de la  e v o lu c ió n  com o d er iv a  n a tu ra l
En el capí tulo  an ter ior ,  a r g u m e n t a m o s  que la pe rcepción  con

s is te  en la acción g u ia d a  por la pe rcepción ,  y  que las  e s t r u c t u r a s  
co gn i t i va s  e m e r g e n  de los mo d e l o s  s e n s o r i o - m o t o r e s  r e c u r r e n t e s  
que p e r m i t e n  que la acción sea g u ia d a  por  la percepción.  S i n t e t i z a 
mos  es te  en foque  d ic iendo que la cognic ión no es r e p r e s e n t a c i ó n  
sino acción corpor izada ,  y  que el m u n d o  que conocemos  no es pre-  
dado,  sino que se e n a c t ú a  a t r a v é s  de n u e s t r a  h i s t o r i a  de acop la 
m ie n t o  es t r u c t u ra l .

Luego p r e s e n t a m o s  la objeción de que los p rocesos  pe rcep t ivos  
y  cogn it ivos in v o l u c ra n  d iv e r sa s  a d a p t a c i o n e s  ó p t i m a s  al m u n d o .  
Dicha  objeción nos im pu lsó  hac ia  la ex curs ión  por  la biología evo lu 
t iva que h em o s  e m p r e n d i d o  en este  capí tulo .  ¿Qué  lecciones  p o d e
mos e x t r a e r  de es ta  excurs ión?

R e g r es em o s  n u e v a m e n t e  al e j emplo del color. A n t e r i o r m e n t e  
v imo s  que hay  cua t ro  "espacios  de color" i n c o m e n s u r a b l e s  y  dife
ren t es :  a l gunos  re q u i e r e n  dos d im en s io n es  p a r a  su descr ipc ión  (di
c rom at i s mo)  m i e n t r a s  que o tros  r e q u i e r e n  t r e s  ( t r i c ro mat i smo )  o 
cua t ro  ( t e t r a c r o m a t i s m o ) , e incluso cinco ( p e n t a c r o m a t i s m o ) . Ca da

30 Véanse Edelman: Neural Darwinism; Reeke y Edelman: "Real Bra ins  and Ar
tificial In telligence". Para  exposiciones similares, véase Changeux: L'Homme neuro
na1; Cowan y Fawcett : "Regressive Events  in N eurogenes is" ; y P ia te l l i -Pa lm arin i :  
"Evolution, Selection, and Cognition".

31 Hellerstein : "Plotting a Theory of the  B ra in" .



uno  de estos  e spacios  de color em erg e  o es e n a c t u a d o  a t r a v é s  de 
u n a  h i s t o r i a  específica de aco p la m ie n to  es t ru c t u ra l .

En  este cap í tu lo  d e s e á b a m o s  d e m o s t r a r  que esas  s in g u l a r e s  
h i s t o r i a s  de a c o p la m ie n to  se p u e d e n  c o m p r e n d e r  desde  la p e r s p e c 
t iva de la evolución.  Con es ta  f ina l idad ,  r e a l i z a m o s  u n a  cr í t ica del 
n e o d a r w i n i s m o  en c u an t o  proceso de a p t i t u d  g r a d u a l ,  y  luego a r t i 
cu la mo s  u n a  v is ión  a l t e r n a t i v a  de la evolución  como der iva  n a t u 
ral .  S o s t e n e m o s ,  pu es ,  que  es t a s  s i n g u l a r e s  h i s t o r i a s  de a co p l a 
m i e n t o ,  que  e n a c t ú a n  e s p e c i e s  i n c o m e n s u r a b l e s  de es p ac io  de 
color, no se de b en  exp l i ca r  como a d a p t a c i o n e s  ó p t i m a s  a d i fe ren tes  
r e g u l a r i d a d e s  del m u n d o .  En cambio,  se de b en  exp l i car  como r e 
s u l t a d o  de d i fe r en tes  h i s t o r i a s  de de r iv a  n a t u r a l .  M ás  aun ,  como 
los o r g a n i s m o s  y  el med io  a m b i e n t e  no se p u e d e n  sep ara r ,  s ino que 
se c o d e t e r m i n a n  en la evolución  en c u an to  de r iva  n a t u r a l ,  l as  r e 
g u l a r i d a d e s  a m b i e n t a l e s  que as oc ia mo s  con es tos  d ive r sos  espacios  
de color (por ej emplo,  l as  r e f l e c t an c i as  de superf icie)  se deb en  es 
pecificar en t á n d e m  con la ac t i v idad  p e r c e p t i v a m e n t e  g u ia d a  del 
an im al .

B r in d e m o s  otro ejemplo del e s tud io  co mp ar a t i v o  de la vi s ión  
de color. Se sabe que las abejas  son t r i c ro m á t i c a s  y  su sens ib i l idad  
e s p e c t r a l  e s t á  co r r i da  h a c i a  el u l t r a v i o l e t a . 32 R e c o r d e m o s  a h o ra  
n u e s t r a  p r e g u n t a  del "huevo" y  la "gal l ina",  p l a n t e a d a  en el ca p í t u 
lo ante r ior :  "¿Qué v ino p r i mer o ,  el m u n d o  (ref lectancia u l t rav iole ta)  
o la i m a g e n  (visión sens ib le  al u l t r av io le ta )?"  La m a y o r í a  de no so
t ros  r e s p o n d e r í a m o s ,  quizá  s in t i t ubeos :  "el m u n d o  (la re f l ectanc ia  
u l t r av iole ta) " .  Por  lo t a n to ,  r e s u l t a  i n t e r e s a n t e  ob se rv a r  que los co
lores  de las flores p a r ec e n  h a b e r  coevolucionado con la vi s ión  t r i 
c rom át i ca  de las abejas ,  sens ib le  al u l t r a v i o l e t a . 33

¿Por  qué se produjo tal  coevolución? Por  u n a  pa r t e ,  las flores 
a t r a e n  po l in izadores  por su con ten ido  a l i m en t a r i o ,  de m a n e r a  que 
deben  ser  consp icuas ,  a u n q u e  d i fe rentes  de las flores de o t ras  e s p e 
cies. Por  o tra  pa r t e ,  las  abejas  r ecogen  a l i m en to s  de las  f lores ,  y  así  
n e c e s i t a n  reconocer  l as  f lo res  desde  lejos.  E s t a s  dos res t r i cc i one s  
am p l i as  y  r ec íp rocas  p a r ec e n  h a b e r  mod e l ad o  u n a  h i s t o r i a  de aco
p l a m i en to  en la cual  los r a sg os  de las p l a n t a s  y  l as  a p t i t u d e s  senso-  
r i o - m o t r i c e s  de l as  a b e j as  c o e v o lu c i o n a r o n .  E s te  a c o p l a m i e n t o ,  
pues ,  es r e s p o n sa b l e  de la v is ión  u l t r a v i o le ta  de las abejas  y  los m o 
delos de re f l ec t anc ia  u l t r a v i o l e t a  de l as  f lores .  Dicha  coevolución 
b r i n d a  un  excelente  ej emplo de que l as  r e g u l a r i d a d e s  a m b i e n t a l e s

32 Véase Menzel: "Spectral Sensi tiv ity  and Colour Vision in In v e r te b ra te s " , y 
"Colour P a thw ay s  and Colour Vision in the Honey Bee".

33 Véase Lythgoe: The Ecology ofVision, págs.  188-193.



no son p r e - d ad as ,  sino que se e n a c t ú a n  o e m e r g e n  a t r a v é s  de u n a  
h i s t o r i a  de acop lami en to .  Por  c i tar  n u e v a m e n t e  a Lewont in :

. . .nuestro sistema nervioso central  no se ha adecuado a leyes ab
solutas de la naturaleza,  sino a leyes de la naturaleza que operan 
dentro de un marco creado por nuestra  propia actividad sensorial.  
Nuestro sistema nervioso no nos permite ver los reflejos ultravioletas 
de las flores, pero el sistema nervioso central de una abeja puede ver
los. Y los murciélagos "ven" lo que no ven las chotacabras.  No mejo
raremos nuestra  comprensión de la evolución mediante una apela
ción general a "leyes de la naturaleza" ante las cuales se debe doble
gar la vida. Por el contrario, debemos preguntarnos cómo, dentro de 
los constreñimientos generales de las leyes naturales,  los organismos 
han construido ámbitos que consti tuyen la condición para una conti
nua evolución y  reconstrucción de la naturaleza .34

E s ta  ins i s t enc ia  en la c o d e t e r m in ac ió n  o especif icación m u t u a  
del o r g a n i s m o  y  el med i o  a m b i e n t e  no se debe co n fu n d i r  con la 
p e r s pe c t iva  m á s  d i fund ida  de que los o rg a n i s m o s  con d ive r sa  p e r 
cepción t i e n e n  d ive r sa s  p e r s p ec t iv as  del m u n d o .  E s ta  v is ión  con t i 
n ú a  v iendo  el m u n d o  como pre -dado:  s i m p l e m e n t e  concede que ese 
m u n d o  p r e -dado  se pu ed e  enfocar  desde  d ive r sas  pe r sp ec t iva s .  En 
cambio,  noso t ros  d es ea m os  a c e n t u a r  algo m u y  di st into:  s o s t en em o s  
que el o rg an i s m o  y  el medio  a m b i e n t e  e s t á n  m u t u a m e n t e  "plega
dos" de m a n e r a s  mú l t ip l es ,  y  así  lo que co ns t i t uye  el m u n d o  de un 
o rg an i sm o dado  em erg e  — es e n a c t u a d o — por la h i s t o r i a  de acop la 
mi en to  e s t r u c t u r a l  de ese o rg an i s mo .  M ás  aun ,  d icha s  h i s t o r i a s  de 
a co p l am ie n t o  no se d e s a r r o l l a n  m e d i a n t e  la ad a p t a c i ó n  óp t ima ,  s i 
no m e d i a n t e  la evolución como der iva  n a t u r a l .

El t r a t a m i e n t o  del m u n d o  como pr e -dado  y  del o rg an i s m o  co
mo r e p r e s e n t á n d o l o  o a d a p t á n d o s e  a él co n s t i t u y e  u n a  fo rm a  de 
du a l i smo.  El ex t r em o opues to  al d u a l i sm o  es el moni smo.  No  e s t a 
mos  p ro p on ie n d o  u n a  fo rma de m o n is m o :  la en acc ión  se p ro pon e  
ser  u n a  vía  me d i a  en t r e  el d u a l i sm o  y  el moni smo .  El ún ico  ejemplo 
de un s i s t e m a  v i r t u a l m e n t e  m o n i s ta  que se ha p ro p ue s t o  es el "en
foque ecológico" de J. J. G ibson y  sus  s e g u i d o r e s . 35 R e su l t a  i n s t r u c 
tivo ex p lo ra r  la di ferencia en t r e  el enfoque g ib so n ia no  y  n u e s t r o  én 
fasis en la c o d e t e r m in ac ió n  de a n i m a l  y  medio a m bi en te .  Como este

34 Lewontin: "The O rganism  as th e  Subject and Object o fE vo lu t io n " .
35 Gibson: The Ecological Approach to Visual Perceptíon. P ara  u n a  formulación 

más reciente del proyecto gibsoniano, véase Turvey y otros: "Ecological Laws o fPer-  
ceiving and Acting". Este trabajo defiende el proyecto gibsoniano contra las críticas 
cognitivis tas de Fodor y Pylyshyn: "How Direct is Visual Percep tion?".



punt o  es i m p o r t a n t e ,  c e r r a r e m o s  es ta  sección ded icando  va r ios  p á 
r rafos  a a c l a ra r  las diferencias .

La t eo r í a  de Gibson  t i e ne  dos rasg os  e s e n c i a l m e n t e  d i s t i n t i 
vos.  El p r i m e r o  es c o m p a t i b l e  con n u e s t r o  enfoque  de la acción 
g u ia d a  p e r c e p t i v a m e n t e .  Gibson  sost i ene  que,  en el e s tud io  de la 
percepción ,  el m u n d o  se debe desc rib ir  de tal  m a n e r a  que m u e s t r e  
cómo cons t i tuy e  ám bi to s  p a r a  los a n i m a l e s  pe rcep to res .  En  opinión 
de Gibson ,  en el medio a m b i e n t e  se h a l l a n  c ier t a s  p ro p ie d ad es  que 
no ex i s t en  en el m u n d o  físico p e r  se. Lo má s  signif icat ivo es aquel lo  
que el med io  am b i e n t e  b r i n d a  al a n im al ,  que Gibson  l l a m a  "provi 
s iones" (affordances). Las  "provis iones"  son  l as  o p o r tu n i d a d e s  pa ra  
la in te ra cc i ón  que poseen  l as  cosas del med io  a m b i e n t e  en re lación 
con las a p t i t u d e s  sen sor io -mot r i ces  del an i mal .  Por  ej emplo,  en r e 
l ación con cier tos  an i m al es ,  c i e r t a s  cosas,  como los árboles ,  p ro veen  
la pos i b i l id ad  de t r ep a r .  E s t a s  p ro v i s io ne s  son  ra s g o s  d i s t i n t i v a 
m e n t e  ecológicos del m un do .

Se gun do ,  Gibson ofrece u n a  s in g u l a r  t eo r í a  de la percepción 
pa ra  expl icar  cómo se percibe  el med io  am bi en te .  A r g u m e n t a  que 
en la luz a m b i e n t a l  h ay  suf i c i en te  info rmac ión  p a r a  especif icar  el 
medio  a m b i e n t e  en fo rma d irecta ,  es decir, sin la med i ac i ón  de n in 
gu n a  fo rma de re p r e s e n t a c i ó n  (s imbólica o su b s i m b ó l ic a ) . En t é r m i 
nos m á s  preci sos ,  su h ipó tes i s  f u n d a m e n t a l  es que en la topología 
de la luz a m b i e n t a l  hay  in v a r ia n c i a s  que especi f i can d i r e c t a m e n t e  
l as  p ro p ie d ad es  del med io  a m b i e n t e ,  inc lu id as  l as  "provisiones".

Es te  se g u nd o  e lem ent o  — que define el p r o g r a m a  de in v e s t i g a 
ción de Gibson— no es compa t i b le  con n u e s t r o  enfoque de la acción 
g u ia d a  p e r c e p t i v a m e n t e .  Es fácil p a s a r  esto por al to porq ue  ambo s  
enfoques  n ie ga n  la v is ión  r e p r e s e n t a c i o n i s t a  de la pe rcepción  y  p r o 
p ic ian la idea de que la pe rcepción es acción g u ia d a  p e r c e p t i v a m e n 
te. En opinión  de Gibson,  sin em ba rg o ,  la acción g u ia d a  p e r ce p t i v a 
m e n t e  cons is t e  en "escoger" o "p r es t a r  a t ención" a in v a r ia n c i a s  de 
la luz a m b i e n t a l  que especi f iquen  d i r e c t a m e n t e  su fuen te  a m b i e n 
tal .  P a r a  Gibson ,  e s t á s  i n v a r ia n c i a s  ópt i cas ,  así  como las p ro p ie d a 
des a m b i e n t a l e s  que especif ican,  no d e p e n d e n  de la act iv idad  p e r 
c e p t i v a m e n t e  g u ia d a  del a n i m a l  ( au nq ue  los segu idore s  de Gibson  
l as  r e l a t iv i z a n  en un  nicho d ad o ) . 36 Gibson escr ibe:  " . . .  la in v ar ian -  
cia v iene  de la r ea l i da d ,  no al revés .  La in v a r ia n c i a  en la conf igura
ción óptica a t r a v é s  del t i e mp o  no se con s t r u y e  ni se deduce:  es tá  
allí  p a r a  ser  d e s c u b ie r t a " . 37 A n á l o g a m e n t e ,  sost i ene:  "El o b se rv a 

36 Véase Turvey y otros: "Ecological Laws o fP erce iv ing  and Acting", pág. 283.
37 Gibson: "A Direct Theory ofV isual Perception",  pág. 239.



dor pu ed e  pe rc ibi r  o no la provis ión,  s eg ú n  sus  n ece s i d ad es ,  pero la 
p rovis ión,  s iendo  inv ar iab le ,  s i e m p re  está  allí  p a r a  ser  p e rc ib ida " . 38

En s ín tes i s ,  m i e n t r a s  Gibson  so s t i ene  que el med io  a m b i e n t e  
es i n d e p e n d i e n te ,  noso t ros  so s t e n e m o s  que es e n a c t u a d o  (por h i s t o 
r i a s  de acop lamien to ) .  M i e n t r a s  Gibson so s t i ene  que la percepc ión  
es detección  d irecta ,  no so t ros  s o s t en em o s  que es e n a c t u a c i ó n  senso-  
r io-mot ri z.  Las  e s t ra t e g ia s  de inv es t igac ió n  son pues  m u y  d ife ren
tes:  los g ib so n ia nos  t r a t a n  la pe rcepción  en t é r m i n o s  f u n d a m e n t a l 
m e n t e  ópticos ( a u n q u e  ecológicos),  e i n t e n t a n  e l ab o ra r  la t eo r í a  de 
la percepc ión  casi  t o t a l m e n t e  a p a r t i r  del am b i en t e .  N u e s t r o  enfo
que,  en cambio,  p ro cu ra  especi f icar  los mo de los  s en s or i o -m ot o re s  
que p e r m i t e n  que la acción sea g u ia d a  por la percepción ,  y  así  e l a 
b o ra m o s  la t eo r í a  de la pe rcepción  a p a r t i r  del aco p la m ie n to  e s t r u c 
tu r a l  del an imal .

M e n c i o n em o s  t a m b i é n  otro pun to .  Se  pu ed e  cree r  que la p e r 
cepción como detección d irec ta  es com pa t ib le  con el m u n d o  percib i 
do en cu an to  en ac tu ad o .  La idea ser í a la s igu ien te :  como n u e s t r o  
m u n d o  percibido es e n a c t u a d o  a t r a v é s  de n u e s t r a  h i s t o r i a  de aco
p la m ie n to ,  no nec es i t a  ser  re p re s en ta d o ,  así  que se pue de  percibi r  
d i r e c t a m e n t e .  Al gunos  g ib so n ia no s  p a r ec e n  a r g u m e n t a r  algo s e m e 

j a n t e  a e st a  idea cu an do  s o s t i e n en  que la " m ut u a l id ad "  del an i m al  
y  el med io  a m b i e n t e  f u n d a m e n t a  la noción de pe rcepc ión d i r e c t a . 39 
La idea es que,  d ad a  u n a  expl i cac ión a p ro p ia d a  de la "m ut u a l id ad "  
a n i m a l - a m b i e n t e ,  no n ec es i t a m o s  invocar  n i n g ú n  í t em re p r e s e n t a -  
cional  (simbólico o subs imból ico)  que medi e  o se i n t e r p o n g a  en t r e  el 
a n i m a l  y  el a m bi en te :  por ende,  la pe rcepción  es directa.

Cr ee m o s  que esta  idea re s u l t a  del e rróneo  s u p u e s t o  de que la 
m u t u a l i d a d  a n i m a l - a m b i e n t e  es suf i c i en te  p a r a  la pe rcepc ión d i re c 
ta. Sin  em ba rg o ,  si h ay  m u t u a l i d a d  en t r e  a n i m a l  y  a m b i e n t e  — o, 
en n u e s t r o s  t é r m i n o s ,  si  los dos es t á n  acop lados  e s t r u c t u r a l m e n 
t e — , ello no significa que el acto de pe rc ib i r  sea  directo en el s e n t i 
do g ibso n ia no  de " responder"  o " resonar"  an t e  invariantes ópticas.

38 Gibson:77ie Ecological Approach to Visual Perception, pág. 139. Notemos que 
parece exis tir  u n a  suti l d iferencia en tre  Gibson y a lgunos  de sus seguidores  en 
cuanto al s ta tus  ontológico de las "provisiones". M ien tras  Gibson las in te rp re ta  co
mo independien tes  del perceptor, Turvey y otros ("Ecological Laws o fP erce iv ing  and 
Acting") las in te rp re tan  como propiedades em ergentes  del s is tem a an im al-am bien te ,  
es decir, como propiedades  que nosotros l lam ar íam os  en a c tu ad as  a p a r t i r  de una 
histor ia  de acoplamiento. E s ta  idea sí es compatible con nuestro  enfoque enactivo. 
Aun así q uedaría  una  diferencia, pues,  al contrario de Gibson, no sos tendríam os que 
la explicación de cómo se perciben las "provisiones" se debe dar en té rm inos  to ta l 
m en te  ópticos, aunque éstos sean los té rm inos  de u n a  óptica ecológica.

39 Véase Prindle,  Carello y Turvey: "Anim al-E nv ironm en t M u tuali ty  and Direct 
Perception".  Este  artículo  es una  réplica a Ullman: "Against Direct Perception".



Desde  luego,  e s t a  s e g u n d a  a f i rmac ión  g i b s o n ia na  es u n a  h ipó tes is  
empí r i ca  s u s t a n t iv a ,  así  que no dep en d e  de cons ide ra c ion es  lógicas.  
No  o b s t a n t e ,  noso t ros  so s t e n e m o s  que esta  a f i rmac ión  r e p r e s e n t a  
sólo un  modo de expl icar  la r e l ac ión  en t r e  la acción g u ia d a  p e r ce p 
t i v a m e n t e  y  la m u t u a l i d a d  a n i m a l - a m b i e n t e .  No  a d h e r i m o s  a es t a 
expl i cación po rq ue  c ree mos  que conduce  a u n a  e s t ra t e g ia  de i n v e s 
t igac ión donde  uno  i n t e n t a  co n s t r u i r  u n a  t eo r í a  ecológica de la p e r 
cepción a p a r t i r  del  a sp ec t o  exc lus ivo del a m b i e n t e .  Ese  i n t en to  
pa sa  por alto no sólo la u n i d a d  e s t r u c tu r a l  ( au tonomía)  del an imal ,  
sino la c o d e t e r m i n ac i ó n  de a n i m a l  y  a m b i e n t e  que t a n to  h em o s  en 
fa t i zad o .40

D efin ic ió n  d el en fo q u e  e n a c tiv o
Como ah o ra  po dem os  apreciar ,  s i t u a r  la cognición como acción 

corpor izada  d en t ro  del con texto  de la evolución como der iva  n a t u r a l  
b r i n d a  u n a  v i s i ón  de l as  a p t i t u d e s  co gn i t i va s  como i n e x t r i c a b l e 
m e n t e  e s l a b o n a d a s  con h i s to r i a s  vividas, s e m e ja n t e s  a s e n d a s  que 
ex i s t en  sólo p o rqu e  se h a c e n  al an d ar ,  p a r a  r e c o r d a r  la h e r m o s a  
f rase de M ac h a d o .  En consecuenc ia ,  la cognición ya  no se e n ca ra  co
mo reso luc ión  de p ro b le m a s  a p a r t i r  de r e p re s e n t a c i o n e s ;  en c a m 
bio,  la cognición en su se n t ido  m á s  a b a rc a d o r  cons is t e  en la enac-  
tu a c i ó n  de un  m u n d o  — en h a c e r  e m e r g e r  un  m u n d o — m e d i a n t e  
u n a  h i s t o r i a  v iab le  de ac o p l am ie n t o  es t ru c t u ra l .

N ó te se  que es ta s  h i s to r i a s  de acop la mie n t o  no son ó p t im a s ,  s i 
no s i m p l e m e n t e  viables. E s t a  d i f e r en c i a  i m p l ic a  u n a  d i f e re nc i a  
aná l oga  en lo que se r eq u i e r e  de un s i s t em a  cognit ivo en su acop la 
m i en to  e s t r u c t u r a l .  Si  es t e a c o p l a m i e n t o  t u v i e r a  que ser  ópt imo ,  
l as i n t e ra cc i one s  del s i s t e m a  t e n d r í a n  que ser  m á s  o me no s  p re s c r i 
t as .  P a r a  que el ac op la mi en to  sea v iable ,  en cambio ,  b a s t a  con que 
la acción del s i s t e m a  faci l i te la in t e g r i d a d  co n t in u a  del s i s t em a  (on
togen ia)  y/o su l inaje (filogenia).  U n a  vez  má s  t e n e m o s  u n a  lógica 
proscriptiva y  no p resc r ip t iva :  toda  acción r e a l i z a d a  por el s i s t em a  
se p e rm i t e  m i e n t r a s  no viole la r es t r i cc ión  de t e n e r  que m a n t e n e r  
la i n t eg r i d ad  del s i s t em a  y/o su l inaje.

Ot ro modo de e x p r e s a r  e st a  idea es deci r que la cognición co
mo acción corpo r iza da  s i e m p re  se o r i en ta  hac ia  algo ausente: por 
u n a  pa r t e ,  s i e m p re  hay  un p róx imo paso p a ra  el sistema en su ac

40 Hemos enfatizado las diferencias en tre  nuestro  enfoque y el de Gibson por ra- 
zones de clar idad conceptual.  Para  un excelente comentario  que combina nuestro  
énfasis en la au tonom ía (c lausura operativa) del animal y el énfasis gibsoniano en 
las in v ar ian te s  ópticas, véase Kelso y Kay: "Information and Control".



ción g u i a d a  p e r c e p t i v a m e n t e ;  por  lo d e m á s ,  los actos  del s i s t e m a  
s i e m p re  se d i r igen  hac ia  situaciones que  a ú n  no e s t á n  en acto. Así,  
la cogn ic ión  como acc ión  c o r p o r i z a d a  p l a n t e a  los " p r o b l e m a s "  y 
t a m b i é n  especifica los se n d er o s  que se deben  ho l l a r  o c rea r  p a r a  la 
"solución".

E s ta  fo rm ulac ión  nos b r i n d a  a d e m á s  un modo  de especif icar  
la i n t e n c i o n a l id ad  de la cognición en cu an to  acción corpor izada .  R e 
c o r d e m o s  que  en g e n e r a l  la i n t e n c i o n a l i d a d  t i e n e  dos a s p ec to s :  
p r i me ro ,  la i n t e n c i o n a l i d a d  inc luye  cómo el s i s t e m a  i n t e r p r e t a  el 
modo  de ser  del m u n d o  (especificado en t é r m i n o s  del conten ido  se 
má nt i co  de los e s t ados  in tenc iona les ) ;  seg und o ,  la i n t e n c i o n a l id ad  
incluye cómo el m u n d o  sat is face o deja de sa t i s face r  e st a  i n t e r p r e 
t ac ión  (especificada en t é r m i n o s  de las condiciones  de sat is facción  o 
e s t ado s  in t e n c i o n a le s ) .41 D i r í a m o s  que la in t en c i o n a l i d ad  de la cog
nición en cu an to  acción co rpor izada  consi st e  p r i m a r i a m e n t e  en que 
la acción está  dir igida.  Aquí  la doble faz de la in t en c i o n a l i d ad  se co
r r e s p o n d e  con l as  pos ib i l idades  de acción que ve  el s i s t em a ,  y  con 
cómo las s i t uac io nes  r e s u l t a n t e s  cu m p l en  o dejan de cu mp l i r  esas  
p o s ib i l i d ad es .42

¿Qué  impl ica  es ta  r e c o n c e p t u a l i z a c ió n  de la i n t e n c i o n a l i d a d  
de la cog n ic ión  en t é r m i n o s  m á s  p r a g m á t i c o s  p a r a  l as  c i en c i as  
cogn i t ivas? Ha y  dos do min ios  en los cuales  po dem os  des c r ib i r  un 
s i s t em a  cognit ivo:  por u n a  pa r t e ,  po de mo s  c o n c e n t r a r n o s  en la e s 
t r u c t u r a  del s i s t em a  desc rib iéndo lo  como in t eg ra d o  por va r ios  s u b 
s i s t em as ,  etc.; por otra pa r t e ,  po demos  c o n c e n t ra rn o s  en las  i n t e 
racc iones  co n d uc tu a l es  del s i s t e m a  desc r ibiéndolo  como u n a  u n id a d  
capaz  de d ive r sa s  fo rmas  de acop lamien to .  Al osci l ar  de u n a  a otra 
descr ipción,  los cient íficos cogni t ivos debe n  d e t e r m i n a r  cómo el a m 
b ie n t e  cons t r i ñe  al s i s t em a  y  como es tos  c o n s t r e ñ i m ie n t o s  son es p e
cificados por la e s t r u c t u r a  sens or io -m ot r i z  del s i s t e m a  ( recordemos 
la cita de M e r l e a u - P o n t y  en el cap í tulo  ante r io r ) .  Al  hace r lo ,  p o de 
mos exp l i car  cómo las r e g u l a r i d a d e s  — sen sor io -mot r i ces  y  a m b i e n 
t a l e s — e m e r g e n  del ac op la mi en t o  e s t r u c tu r a l .  Las  c i encias  cogni t i 
vas  deben  in v es t i ga r  los m e c a n i s m o s  por los cua les  el ac op la mi en to

41 Véase Searle: Intentionality.
42 Los lectores familiarizados con la obra t e m p ra n a  de Heidegger reconocerán 

aquí un eco de la noción heidegger iana  de que la in tenc iona lidad  consiste en u n a  es
t ru c tu ra  existencia l de ser-en-el-mundo, la cual Heidegger denom ina  trascendencia. 
Muy toscamente, aquí la idea es que la in tenc iona lidad  consiste en el hecho de que 
n ues t ra  exis tencia con t in u am en te  supera  o trasc iende  situaciones p resen tes  en bien 
de posibil idades futuras. Una de las discusiones m ás  compactas  de Heidegger acerca 
de esta  idea se en cuen t ra  en The Essence oíReasons. P ara  comentarios  sobre la in 
tencionalidad  de la acción en el contexto de las ciencias cognitivas, véase Winnograd 
y Flores: Understandíng Computers and Cognition.



se desp l i ega  y  cómo s u r g e n  r e g u l a r i d a d e s  específicas.  M uc ho s  ele
m e n t o s  t eó r icos  ya  e s t á n  en su si t io (p ro p ie dad es  e m e r g e n t e s  en 
c o n d uc ta s  de red,  de r iv a  n a t u r a l  en l inajes  de o rg a n i s m o s  r e p r o 
duct ivos ,  cambios  de desa rro l lo ,  etc.); m u c h o s  o tros  a ú n  se deben  
especificar.

A h o ra  e s t a m o s  p r e p a r a d o s  p a r a  fo rm ul a r  en t é r m i n o s  p rec i 
sos el enfoque en ac t ivo  en l as  c i enc ias  cogn i t ivas .  R e s p o n d a m o s ,  
pues ,  a l as  m i s m a s  p r e g u n t a s  que h ic imos  al cogn it ivi smo (capítulo
3) y  al p r o g r a m a  e m e r g e n t i s t a  (capí tulo 5).

PREGUNTA 1: ¿Qué es la cognición?
RESPUESTA:  Enacción.  Histor i a del acoplamiento corporal  que 
enactúa (hace emerger) un mundo.
PREGUNTA 2: ¿Cómo funciona?
RESPUESTA: A t ravés de una red que consiste en múltiples niveles 
de subredes sensorio-motrices interconectadas.
PREGUNTA 3: ¿Cómo saber si un sistema cognitivo funciona ade
cuadamente?
RESPUESTA: Cuando se t ransforma en parte de un mundo de signi
ficación preexistente (como hacen los vastagos de toda especie) o con
figura uno nuevo (como ocurre en la historia de la evolución).
B u e n a  p a r t e  de lo que f igura  en es tas  r e s p u e s t a s  e s tuvo  a u 

sen te  h a s t a  ah o ra  en l as  c i encias  cogn it ivas,  no sólo en el cogn it i 
v i smo,  s ino en el con ex ion i s mo m á s  rec ie n t e .  La inn o v ac ió n  má s  
s igni f i ca t iva  cons is te  en que,  como las r e p r e s e n t a c i o n e s  ya  no d e 
s e m p e ñ a n  un  p ap e l  c e n t r a l ,  el p ap e l  del  me d i o  a m b i e n t e  como 
fuen te  de info rmac ión  p ie rde  re levanc ia .  Ah o ra  e n t ra  en las exp li 
caciones sólo en aq ue l l a s  ocas iones  en que los s i s t e m a s  sufren  co
lapsos  o ac o n te c i mi en t os  que sus  e s t r u c t u r a s  no p u e d e n  sat isfacer.  
En consecuenc ia ,  la in te l igenc ia  deja de ser  la capac ida d  p a ra  r e 
solver  un p r o b le m a  y  se t r a n s f o r m a  en la capa c i da d  de i n g re s a r  en 
un  m u n d o  co mp ar t id o  de significación.

A es ta s  a l t u ra s ,  no o b s t an te ,  el l ector  p ra g m á t i co  s en t i r á  algo 
de impac i enc ia :  "Toda es ta  c h a c h a r a  ace rca  de la oposición en t re  
enacc ión  y  re p r e s e n t a c i ó n  es tá  bien,  ¿pero qué diferencia r eal  p ro 
duce,  por ejemplo,  en in te l igenc ia  art i f icial  y  robó ti ca?  Si  el enfoque 
enact ivo  afecta el modo en que los ingen i e ro s  co n s t r u y e n  ar t efac tos 
cognit ivos ,  en tonces  p r e s t a r é  at ención".

T o m am o s  m u y  en serio e s t a s  r eacc iones  p r a g m á t i c a s ,  y  he m o s  
enfa t i zado  desde el p r i m e r  cap í tulo  que las c i encias  cogni t ivas  no 
se p u e d e n  s e p a r a r  de la t ecnolog ía  cognit iva.  No  ofrecemos el enfo
que enact ivo  como u n a  posición ref inada ,  de sabor  eu ropeo ,  que no



posea apl icaciones d i r ec tas  en las  c i encias  cogn it ivas.  Por  el c o n t r a 
rio,  s o s t en em o s  que s in las nociones  clave del enfoque enact ivo ,  las  
c i encias  cogn it ivas  no p odr ían  dar  c u en t a  de la cognición v iv ien te  
ni co ns t ru i r  a r t efac tos  cogni t ivos r e a l m e n t e  in te l ige n te s .  En  la ú l t i 
ma sección de este cap í tulo ,  pues ,  co m p r o b a r e m o s  que el enfoque 
enact ivo  pu ed e  afec tar  la inv es t igac ió n  p rá c t i ca  en las c i encias  cog
n i t ivas ,  e s p ec i a l m en t e  en robó ti ca  e in te l igenc ia  art i ficial .  •

C ien c ia s  c o g n it iv a s  en a c tiv a s
En g e n e r a l ,  d e n t r o  de l as  c i en c i as  c o g n i t i v a s  e n a c t i v a s ,  el 

d iseño  o r i e n ta d o  hac i a  t a r e a s  e specí f icas  es r e e m p l a z a d o  por  un 
p roceso  e m p a r e n t a d o  con la evo luc ión  como d er i v a  n a t u r a l .  Por  
e j emplo,  la s i m u la c ió n  de h i s t o r i a s  p ro l o n g a d a s  de a c o p l a m i e n t o  
con d ive r sas  e s t r a t e g ia s  evo lu t ivas  nos  p e r m i t e  de sc u b r i r  t e n d e n 
cias donde  s u rg e n  los d e s e m p e ñ o s  cog n i t ivo s .43 Dicha  e s t r a t e g ia  es 
posible en toda s  las á re a s  de las  ci encias  cogn i t ivas ,  s i e m p re  que 
es te m o s  d i s p u es to s  a aflojar las r e s t r i cc i one s  de un d e s e m p e ñ o  e s 
pecífico en reso luc ión ,  y  m u ch o s  i nv es t i ga do re s  p a r e c e n  d i s pu es tos  
a hacer lo  en t r aba jos  r ec ien tes .  (Pen se mos  en el desa rro l lo  de los 
" s i s t e m a s  c las i f i cadores" ,  que  e s t á n  d i s e ñ a d o s  p a r a  a f r o n t a r  un  
ámbi to  indef inido que se debe m o l d ea r  o to rgá nd o le  s ign if i cación. )44 
N u e s t r a  exposición  se c e n t r a r á  en los d es a r ro l lo s  r e c i e n t e s  en el 
campo  de la robót i ca,  es decir, el i n t en to  de d e s a r r o l l a r  a r t e fac tos  
móvi les  e i n te l i ge n te s ,  que ocupa cada vez m á s  el cen tro  de la in 
ves t igac ión  IA.

Como el co n ex io n i s m o ,  el c am p o  de la rob ó t i ca  c o m i e n z a  a 
ap re c i a r  g r a d u a l m e n t e  que m u c h o s  t r ab a j os  p ioneros  de la era ci
b e r n é t i c a  e s t a b a n  — a pe s a r  de la opinión  con venc iona l  cognit ivis-  
t a— en la b u e n a  senda .  Un l ibro p o p u l a r  y  r ec i en te  reconoce la i m 
p o r t a n c i a  de e s t a s  t a r e a s  i n i c i a l e s ,  e s p e c i a l m e n t e  l a s  de C r a y  
W a l t e r  y  Ross Ashby,  q u ie n es  co n s t r u y e r o n  m á q u i n a s  a u t ó n o m a s  
capac es  de o p er a r  en ám bi to s  h u m a n o s  c o m u n e s . 45 E c h e m o s  u n a  
m i r a d a  m á s  a t e n t a  a u n a  e s t r a t e g ia  de inv es t igac ió n  expl íc i t a  que 
se r e m i t e  a e st a  era,  pero que t a m b i é n  da el paso adicional  de for
m u l a r  un  p r o g r a m a  s im i la r  a n u e s t r a  o r i en t ac ión  ena c t iva  den t ro  
de la inv es t igac ió n  robótica.

43 P ara  u n a  in te re san te  compilación de trabajos  sobre este  tópico, véase Evolu- 
tion, Games and Learning: Models for Adaptation in Machines and Nature. Muchos 
de sus autores,  sin embargo, no es ta r ía n  de acuerdo con n u e s t ra  in te rp re tac ión  de 
sus escritos.

44 Véase Holland: "Escaping B r i t t len ess" .
45 Véase Moravec: Mind Children.



Nos re fe r im os  a las  i nv es t i ga c io ne s  de R od ne y  Brooks  en el 
l ab or a to r i o  de IA del M I T . 46 En la p r i m e r a  p á g in a  de su t r ab a jo  so 
b re  " i n te l igenc ia  sin r e p r e s e n t a c i ó n " ,  B ro ok s  p r e s e n t a  es t e enfo
que:

En esta monografía.. .  defiendo un enfoque diferente para la crea
ción de Inteligencia Artificial:
•Debemos incrementar  gradualmente las aptitudes de los sistemas 

intel igentes en cada paso del camino y  así garant izar  automát ica
mente que las piezas y  sus interfaces sean válidas.
• En cada paso debemos construir sis temas inteligentes completos 

que soltaremos en el mundo real,  con capacidad sensorial y  capaci
dad para actuar. Todo lo que no cumpla estos requisitos nos brindará 
un candidato que nos l lamará a engaño.

Hemos seguido este enfoque y  hemos construido una serie de ro
bots móviles autónomos. Hemos llegado a una conclusión inesperada 
(C) y  presentamos una hipótesis radical (H):

C: Cuando examinamos una inteligencia de nivel muy simple ha
llamos que las representaciones y  modelos explícitos del mundo son 
un estorbo. Resulta mejor usar  el mundo como modelo de sí mismo.

H: La representación es una unidad de abstracción errónea para 
construir las partes más sustanciales de los sistemas inteligentes.

La representación ha constituido el tópico central en Inteligencia 
Artificial en los últ imos 15 años porque brindaba una interfaz entre 
módulos y  disertaciones que de otra manera  estaban aislados.

Es i n t e r e s a n t e  s e ñ a l a r  que en es te t r abajo  Brooks  a t r i bu y e  el 
or igen de lo que d e n o m i n a  "el en gañ o  de la IA" a la t e n d e n c ia  en IA 
hacia  la abst racc ión ,  es decir, hac ia  el factoreo de la pe rcepc ión y 
l a s  a p t i t u d e s  m o t r i c es .  S in  e m b a r g o ,  como h e m o s  a r g u m e n t a d o  
aquí ,  y  como Brooks a r g u m e n t a  por sus  p r op ias  r azo ne s ,  dicha a b s 
t r acc ión  pas a  por alto la e senc ia  de la inte l igencia ,  que  res ide  sólo 
en su corporización.

Brooks: "Achieving Artificial Intelligence throu^h Building Robots": "Intelli-

§ence without Representation": "A Robot that Walks ; "A Robust Layered Control 
ystem for a Mobile Robot".



razonar sobre conducta ante objetos
planear cambios ante el mundo

identificar objetos
monitorear cambios sensores ----------------------------------------------------------------   actuadores

construir mapas 
explorar 

andar 
eludir objetos

Figura 9.2. a. Descomposición funcional, b. Descomposición basada en la 
conducta. (De Brooks: "Achieving Artificial Intelligence through Building 
Robots").

La m e t a  de Brook s  cons i s t e  en c o n s t r u i r  "robots  t o t a l m e n t e  
au tó n o m os ,  ag en te s  móvi les  que co ex i s t an  en el m u n d o  con h u m a 
nos,  y  s ea n  v is tos  por esos h u m a n o s  como seres  i n t e l i ge n t es " . 47 Su 
m a n i o b r a  clave en la b ú s q u e d a  de esta  m e ta  no es la h a b i t u a l  d e s 
co mp o s i c ió n  del s i s t e m a  por  función, s ino por  actividad (f igura 
9.2). En  sus  p a l ab ras :

Una descomposición al ternat iva no establece distingos entre los 
sistemas periféricos, tales como la visión, y  los sistemas centrales. La 
división fundamental  de un sistema inteligente se encuentra en la 
dirección ortogonal que lo divide en subsistemas que producen acti
vidad. Cada sistema productor de actividad o conducta conecta indi
vidualmente lo sensorial a la acción. Nos referimos a un sistema pro
ductor de actividad como una capa [figuras 9-2 y  9-3]. Una actividad 
es un modelo de interacciones con el mundo. Otro nombre para nues 
tras actividades podría ser aptitud, enfatizando que cada actividad 
se puede interpretar ,  aunque sea post facto, como en pos de cierto 
propósito. Empero,  escogimos la palabra actividad porque nuestras 
capas deben decidir cuándo actuar por sí mismas,  no ser una sub- 
rut ina que se invoca a pedido de otra capa...

La idea es construir primero un sistema autónomo muy simple y 
completo y  probarlo en el mundo real. Nuestro ejemplo favorito de 
semejante sistema es una Criatura — un robot móvil— que evita cho
car con las cosas. Capta los objetos circundantes y  se aleja de ellos, 
deteniéndose si percibe algo en el camino. Aún es necesario construir

47 "Intelligence without Representation", pág. 7.
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este sistema descomponiéndolo en partes,  pero no tiene por qué ha
ber una clara distinción entre un "subsistema de percepción", un "sis
t ema central" y  un "sistema de acción". De hecho puede haber dos ca
nales independientes que conecten la captación sensorial  a la acción 
(uno para iniciar el movimiento, otro para las paradas de emergen
cia), así que no hay un solo lugar donde la "percepción" comunique 
una representación del mundo en el sentido tradicional .48

Es m u y  significat ivo que Brooks in s i s t a  en que no hay  r e p r e 
s en ta c i o n es  en l as  capas  de sus  C r i a t u r a s .  En cambio ,  cada  capa  
s im p le m e n t e  especifica o ev idenc ia  los a spec tos  r e l e v a n t e s  del m u n 
do de la C r ia tu ra .  Ta m b ié n  es significat ivo que las C r i a t u r a s  no t e n 
g an  s i s t e m a  cen tral .  En cambio,  las  capas  l l evan a cabo ac t iv idades  
por cuen ta  propia;  la compa t ib i l idad  de las  capas  g e n e r a  u n a  s e n s a 
ción de propós i to sólo a ojos de los observadores : "Del caos local de 
sus  in te racc io nes  emerge ,  a ojos del obse rvador ,  un modelo co her en 
te de co nduc ta" .49

La i m p l e m e n t a c i ó n  de es ta  "descompos ic ión  por ac t iv idad"  ha 
p ro duc ido  h a s t a  a h o r a  cu a t ro  ro bo t s  mó vi le s  dond e  l as  ca p as  se 
su p e rp o n en ,  vo lv iendo cada vez  má s  i n t e r e s a n t e  la co nd uc ta  a u t ó 
n o m a  de la C r i a t u r a  (véase f igura 9-3). Todos es tos  robo ts  son C r ia 
t u r a s  en el sent ido  de que,  u n a  vez act ivados ,  son v iab les  en cua l 
qu ie r  m u n d o  donde  se los suel te .  La e s p e r a n z a  de Brooks  cons is t e  
en a l c a n z a r  el nivel  de in t e l igenc ia  de los insectos  (a su ju i c io ,  un 
v e r d a d e r o  hito) al cabo de pocos años ,  m e d i a n t e  la con s t rucc ión  de 
u n a  C r i a t u r a  de ca torce  capas .  La e s t ra t e g ia  de Brooks co n t r a s ta  
n o t a b l e m e n t e  con el enfoque clásico,  donde  los robo t s  y  o tros  a r t e 
factos IA rec iben  m e ta s ,  t a r e a s  o p la ne s  específicos.

E s te  enfoque podr ía  f r u s t r a r  la p r o p en s i ó n  p r a g m a t i s t a  a t e 
ne r  r e s u l t a d o s  i nm ed ia to s .  Sin em ba rg o ,  a p o s t a r í a m o s  con Brooks 
a que en un plazo r e l a t i v a m e n t e  b reve  (varios años) t a l e s  a r t e fac 
tos h a b r á n  evo luc ionado  hac ia  g e n er ac io n es  de C r i a t u r a s  con i n t e 
l igencia suf i c i en te  pa r a  que su eficacia p u e d a  ser  exp lo tada .  C r e e 
mos que este enfoque enac t ivo de la IA es uno  de los cam ino s  de in 
ves t ig ac ió n  má s  p romisor ios  en la ac t u a l id ad ,  pero que t a m b i é n  n e 
cesi ta  u n a  o p or tu n i d a d  p a r a  que v a l o r em o s  sus  posib i l idades  en un 
contexto que no se l imi te  a las  ap l i cac iones  i n m e d i a ta s .

Es te  ej emplo de lo que l l a m a m o s  IA ena c t iva  está  c l a r a m e n t e  
fo rm ula do  por sus  de fensores  (que por cierto no e m p l e a n  la p a l a b ra  
"enact iva") .  Como d ec la ra  Brooks,  su enfoque no es conex ion ismo,  
ni r eg l as  de p roducc ión  ni h e r m e n é u t i c a .  E s tá  mot iva do  por el mis-

49/§r»;'pP4 8^ -



mo afán de eficacia t écnica que nos legó el cogn i t ivi smo y  el cone
x ioni smo.  E s t a s  p reo cup ac i one s  t é cn icas  r e v e l an  con p r í s t i n a  c la r i 
dad que,  en las  ci encias  cogn it ivas  ac tu a l es ,  la noción de cognición 
como enacc ión  es g e n e r a d a  por  u n a  lógica de inves t igac ión  y  d es a 
rrol lo.  El en foque  ena c t ivo  no co n s t i t u y e ,  pue s ,  u n a  m e r a  p re f e 
renc ia  f i losófica,  s ino que re s u l t a  de fuerzas  i n t e r n a s  de la inv es t i 
gación ,  a u n  en el caso de esos  i n g e n i e r o s  p rá c t i c o s  que d e s e a n  
cons t ru i r  m á q u i n a s  in t e l i g e n t es  y  út i les .

El r e em p la zo  del d iseño o r i e n ta do  hac ia  t a r e a s  específ icas por 
u n a  mod e lac ión  cogni t iva  m á s  ce r cana  a la evolución como der iva  
n a t u r a l  t a m b i é n  t i ene  impl icac i ones  p a r a  las r e l ac i on es  en t r e  los 
en foques  e m e r g e n t i s t a  y  enact ivo .  Aq uí  el p r o b le m a  ra d ic a  en cómo 
i n t e r p r e t a m o s  lo que pu ed e  h ac e r  u n a  red d i s t r ibu i da .  Si  en fa t i za 
mos que los procesos  h is tór i cos  con ducen  a r e g u l a r i d a d e s  e m e r g e n 
tes  s in c o n s t r e ñ i m i e n t o s  f i jos  ni  f inales ,  r e c o b r a m o s  la condición 
biológica m á s  ab ie r t a .  Por  o tra  p a r t e ,  si  en f a t i z am os  que u n a  red 
a d q u ie r e  u n a  ca p ac id ad  m u y  específica en un  á re a  m u y  def inida 
(por ej emplo,  Ne t Ta lk ) ,  l as  r e p r e s e n t a c i o n e s  vu e lven ,  y  t e n e m o s  el 
uso má s  t ípico de los mode los  conexion i s t as .

To me m os  como ejemplo la t eo r í a  de la a rm o n í a  de Pa u l  S m o 
lensky,  que c o m e n t a m o s  en el cap í tulo  5. El p a r a d i g m a  de co m p u 
tación subs im bó l ic a  de S m o le n s k y  es com pa t ib le  en g en er a l  con las  
p reocu pac io nes  del p r o g r a m a  enact ivo.  La di ferencia  r ad ic a  en que 
S m o le n s k y  ev a l úa  sus  mode los  por  r efe renc ia  a un  nivel  no v iolado 
de re a l i d ad  am b i e n t a l .  Por  u n a  pa r t e ,  los r a sg os  exógenos  en el do
minio  de t a r e a s  se c o r r es p o n de n  con los r a sg os  p re -d ado s  del m u n 
do; por  o t ra  p a r t e ,  la a c t i v i d a d  e n d ó g e n a  de la r ed  a d q u i e r e ,  a 
t r a v é s  de la exper ienc ia ,  un s ignif icado ab s t r ac to  que "codifica ópt i 
m a m e n t e  la r e g u l a r i d a d  am bie n t a l " .  La m e t a  es h a l l a r  u n a  act ivi 
dad  e n d ó ge na  que co r r es p o n da  a u n a  "codificación óp t ima"  del en 
torno.  El p r o g r a m a  enact ivo ,  en cambio,  exigi r í a que evi t emos  toda 
fo rma de ap t i t u d  óp t ima ;  en cambio ,  deb em o s  l leva r  e st a  clase de 
s i s t em a  cognit ivo a u n a  s i tuac ió n  donde  lo endógeno  y  lo exógeno 
se def inen  m u t u a m e n t e  en u n a  h i s t o r i a  p r o lo n g a d a  que sólo r e 
qu ie re  un  aco p la m ie n to  viable.

El cam ino  que esco jamos,  pues ,  d e p e n d e r á  de n u e s t r o  g rado  
de in te ré s  en p e r m a n e c e r  cerca de la r ea l i d ad  biológica,  tal  vez a 
ex p en s as  de ap l i cac iones t é cn icas  i n m e d i a ta s .  S i em p re  es posible,  
por cierto,  def inir  un domin io  fi jo d en t r o  del cual  pued e  funcionar  
un  s i s t em a  conex ion is ta ,  pero este enfoque oscurece los profundos 
tópicos ace rca  de la corporizac ión  biológica de la cognición,  t a n  cen
t r a l es  en el p r o g r a m a  enact ivo .  As í  como el conex ion i smo nació del 
cogni t iv i smo,  in s p i r ad o  por  un con tac to  m á s  p róx imo con el c e r e 
bro,  el p r o g r a m a  enac t ivo a v a n z a  un  paso m á s  en la m i s m a  d irec 



ción p a r a  a b a r c a r  la t e m p o r a l i d a d  de la cognición como h i s t o r i a  v i 
vida,  en el nivel  del ind iv iduo  (on togenia) ,  de la especie (evolución) 
y  de los modelos  socia les  (cul tura) .

C o n clu sió n
Es te  p r o g r a m a  enact ivo ,  que se m a n t i e n e  a d i s t a n c i a  de la ac 

t i t u d  ob je t iv i s t a / sub je t iv i s t a  que p r e d o m i n a  en la ci encia c o n te m 
p o rá n ea ,  h a b r í a  sido m e r a  h e t e r o d o x i a  hace  pocos años .  Hoy, sin 
em ba rg o ,  la lógica i n t e r n a  de la inv es t igac ió n  — en psicología cogni- 
t iva,  l ingü ís t i ca ,  neuro c i en c ia s ,  in te l igenc ia  art i f icial ,  t eo r í a  evolu 
t iva  e i n m u n o l o g ía — parec e  i nc orp or a r  cada vez m á s  e l em en to s  de 
la o r i en tac ión  enac t iva .  H e m o s  e x a m i n a d o  con cierto deta l l e  la s i 
tu a c i ó n  en el campo  de la robó t i ca  no po rq ue  p e n s e m o s  que esos 
p roduc tos  de la i ng en ie r í a  son el r e s u l t a d o  f inal  de es ta  o r i en tac ión  
científica,  s ino p a r a  enfa t i z a r  que en cua lq u i e r  p r o g r a m a  de i n v e s 
t igac ión concre ta  q u e d a n  afec tados  a u n  los n iveles  m á s  p r a g m á t i 
cos. E s te  no es el l u g a r  a d e c u a d o  p a r a  e x p o n e r  el d e s a r r o l lo  de 
ideas  s im i la r es  en o t ra s  á reas .  El aca lo rado  d eb a t e  e s t á  en m a r c h a  
y  sin du da  los i nv es t i ga do re s  s u s c r ib i r á n  a m u c h a s  posiciones  in 
t e r m e d i a s  y  l l e g a r á n  a d iv e r sas  conc lus iones  ep i s t em ológ icas .  No 
ob s ta n t e ,  es tos  de b a t es  ind ic an  que el p r o g r a m a  enac t ivo ya  no es 
p ro p ie da d  de a l gun os  excén tr i cos,  s ino un p r o g r a m a  de in v e s t i g a 
ción v i t a l  y  v a r i a d o  que c o n t i n ú a  creciendo.

H e m o s  l legado al f inal  de n u e s t r a  p r e s e n t a c i ó n  del enfoque 
enact ivo  en las ci encias  cogni t ivas.  En la c u a r t a  p a r t e  v imos  no só
lo que la cognición es acción corpo r iz ad a  y  que está  in e x t r i c a b l e 
m e n t e  l ig ad a  a h i s t o r i a s  v iv i das ,  s ino que es tas  h i s to r i a s  v iv idas  
son r e s u l t a d o  de la evolución como der iva  n a t u r a l .  N u e s t r a  corpori -  
zac ión h u m a n a  y  el m u n d o  que se e n a c t ú a  m e d i a n t e  n u e s t r a  h i s t o 
r i a  de a c o p l a m i e n t o  r e f l e j a n  sólo u n a  de l a s  m u c h a s  v í a s  e v o 
l u t i v a s  posib les .  S i e m p r e  e s t a m o s  r e s t r i n g i d o s  por la s e n d a  que 
t r a z a m o s ,  pero no h ay  un f u n d a m e n t o  ú l t i mo  que d ic ta m i n e  los p a 
sos que damos .  P r e c i s a m e n t e  a eso nos re f e r í a mo s  cu and o  en var ios  
m o m e n t o s  de este l ibro h a b l á b a m o s  de aus en c i a  de fu n d a m e n t o .  La 
fal ta de f u n d a m e n t o ,  la i n c e r t i d u m b r e  que e x p e r i m e n t a m o s  al t r a 
zar  u n a  s en da ,  es el p r o b le m a  f i losó f ic o  clave que nos q u ed a  por 
abordar .  En  la q u in t a  pa r t e ,  ú l t i m a  sección de este  l ibro,  a f r o n t a r e 
mos s in rodeos  es ta  fal ta de f u n d a m e n t o  t r a t a n d o  de e l ab o ra r  sus  
impl icac iones  fi losóficas y  exper ienc ia les .
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Mundos sin fundamento





La vía media

S en d a s de in cer tid u m b r e
N u e s t r o  viaje nos ha l levado al p u n t o  donde lo que pa rec ía  

t i e r r a  f i rme  es un  t e m b l a d e r a l .  C o m e n z a m o s  con n u e s t r o  sen t ido  
co mú n  y  d es cu b r im o s  que n u e s t r a  cognición em er g e  del t r as fondo  
de un  m u n d o  que se ex t i e n d e  m á s  al lá de noso t ros ,  pero que no 
exi st e al m a r g e n  de n u e s t r a  co rpor ización.  C u a n d o  nos a p a r t a m o s  
de esta  c i r cu la r i dad  f u n d a m e n t a l  pa ra  seg u i r  sólo el m o v im ie n to  de 
la cognición,  d es cu b r im o s  que no po d ía mo s  d i sce rn i r  un f u n d a m e n 
to subjet ivo,  un  yo  p e r m a n e n t e .  C u a n d o  t r a t a m o s  de h a l l a r  el ci
m ie n t o  objet ivo que aú n  c re í am os  p re s e n t e ,  d es cu b r im o s  un  m u n d o  
e n a c t u a d o  por  n u e s t r a  h i s t o r i a  de ac o p la m ie n to  e s t ru c tu ra l .  Por  ú l 
t imo,  v im os  que es ta s  fo rmas  de fal ta de f u n d a m e n t o  son u n a  y  la 
m i s m a :  el o rg an i s m o  y  el medio  a m b i e n t e  se p l i e ga n  y  re p l i e g a n  
m u t u a m e n t e  en la c i r cu la r i da d  f u n d a m e n t a l  que es la v ida  mis ma .

La e t a p a  p r e c e d e n t e  de n u e s t r a  ex p o s i c i ó n  — la cogn ic i ón  
en ac t i va — a p u n t a b a  al co razón  de aquel lo  que nos ocupa en este 
capí tulo y  el s igu ien te .  Los m u n d o s  e n a c t u a d o s  por d ive r sa s  h i s to 
r i a s  de ac o p l am ie n t o  e s t r u c tu r a l  son pas ib les  de inv es t igac ión  c ien
tífica d e t a l l a d a ,  pero no poseen  un s u s t r a t o  o c i mien to  fi jo y  p e r m a 
n en te ,  así  que en ú l t i m a  i ns ta n c i a  carecen  de fu n d a m e n t o .  A h o ra  
de bem os  en f r en ta r  d i r e c t a m e n t e  es ta  i n c e r t i d u m b r e  que h em o s  in
vocado t a n t a s  veces .  Si  n u e s t r o  m u n d o  carece  de fu n d a m e n t o ,  ¿có
mo co m p r e n d e r  n u e s t r a  ex per ienc ia  co t id i an a?  N u e s t r a  exper ienc ia  
pa rece  dada ,  inconmovib le ,  inmutab le*  ¿Cómo p o dr ía m o s  no e x p er i 
m e n t a r  el m u n d o  como i n d e p e n d i e n t e  y  b ien  c im e nt ad o ?  ¿Qué  otra 
cosa podr ía  s ignif icar  exp er ienc ia  del m u n d o ?

La ciencia y  la f i losofía  occidenta les  nos h a n  l l evado  al pun t o  
donde e n f r en t am os ,  en p a l a b r a s  del f i lósofo  H i la r y  P u t n a m ,  "la i m 
posibi l idad  de i m a g i n a r  cómo luc i r í an  ' c imientos '  c re íb les" ,1 pero no

P utnam : The Faces ofRealism, pág. 29.



nos b r i n d a n  un modo  de a p r e h e n d e r  en fo rma d irecta  y  pe r s o n a l  la 
fal ta  de fu n d a m e n t o  de n u e s t r a  ex per ienc ia .  Los f i lósofos  p u e d e n  
cons id e ra r  que es ta  t a r e a  es i nn ec es a r i a ,  pero ello es porq ue  la f i lo 
sofía occ idental  se ha i n t e re s a d o  má s  en la co mp re ns ió n  rac iona l  de 
la v ida  y  la m e n t e  que en la r e l e v an c i a  de un  métod o  p ra g m á t i co  
p a r a  t r a n s f o r m a r  la exper ien c ia  h u m a n a .

En el d eb a t e  f i losóf ico  c o n te m p o rá n e o  se da por s en ta do  que 
p a r a  la ex per ie nc ia  co t id ia na  i m p o r t a  poco que el m u n d o  sea d e 
p e n d ie n t e  o i n d e p e n d i e n t e  de la m e n t e .  P e n s a r  lo con t r a r i o  ser í a 
ne g ar  no sólo el " rea l i smo metaf ís i co" sino el r e a l i s mo  empí r ico de 
todos los d ías ,  lo cual  es abs ur do .  Pe ro este s u p u e s t o  f i losóf ico con
funde dos sen t idos  m u y  d ife ren tes  del t é r m i n o  " rea l i smo empírico".  
Por  u n a  p a r t e ,  p u ed e  s ig n i f i c a r  que n u e s t r o  m u n d o  c o n t i n u a r á  
cons t i tu ido  por objetos y  aco n te c i m ie n to s  con d ive r sa s  cu a l idades ,  
a u n q u e  d e s c u b ra m o s  que este m u n d o  no es p r e -dado  y  no t i ene  ci
mi en to s  sólidos.  Por  o tra  p a r t e ,  pu ed e  s ignif icar  que s i e m p re  ex pe
r i m e n t a r e m o s  este m u n d o  fami l i a r  como si tuviera un fundamento 
ultimo, que e s t a m o s  "condenados" a e x p e r i m e n t a r  el m u n d o  como 
si tu v i e ra  fu n d a m e n t o ,  a u n q u e  f i losófica y  c i en t í f i camente  se p am o s  
que no lo t iene .  E s ta  s e g u n d a  supos ic ión  no es inocente ,  pues  i m p o 
ne u n a  l i m i ta c ió n  ap r i o r í s t i ca  a l as  pos ib i l i dad es  de de sa r ro l lo  y 
t r a n s f o r m a c i ó n  h u m a n o s .  Es i m p o r t a n t e  ve r  si podemos  obje tar  e s 
ta suposic ión s in c u es t io n ar  el p r i m e r  sent ido ,  s eg ún  el cual  se p u e 
de decir  que las cosas  son "reales" e " i ndepend ien tes" .

Es te  pu n t o  es i m p o r t a n t e  porq ue  n u e s t r a  s i tu ac ión  h i s tó r i ca  
r eq u i e r e  no sólo que a b a n d o n e m o s  n u e s t r o  apego f i losófico a los ci
mi en t os ,  s ino que a p r e n d a m o s  a vivir en un  m u n d o  s in c imien tos .  
La ciencia sola — es decir, la ci encia s in n i n g ú n  p u e n te  con la ex pe
r i enc ia  h u m a n a  co t id ia n a— es i nc ap az  de esta  t a rea .  Como Hi la ry  
P u t n a m  s eñ a l a  a g u d a m e n t e  en un  t r ab a jo  rec ien te :

La ciencia es maravil losa para destruir  respues tas  metafísicas, 
pero incapaz de ofrecer susti tutos.  La ciencia quita los cimientos sin 
ofrecer un reemplazo. Nos guste o no, la ciencia nos ha puesto en po
sición de t ene r  que vivir  sin cimientos .  Fue a l a r m a n t e  cuando 
Nietzsche lo declaró, pero hoy es un lugar común: nuestra posición 
histórica — v no hay fin a la vista— es la de tener que filosofar sin 
"cimientos".

A u n q u e  es v e r d a d  que n u e s t r a  s i tua c i ón  h is tó r i ca  es única ,  no 
d eb em os  l l ega r  a la conc lusión de que e s t a m o s  solos en el in t en to
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de a p r e n d e r  a vivir  s in c imien tos .  I n t e r p r e t a r  n u e s t r a  s i t ua c i ón  de 
es t a  m a n e r a  nos  i m p e d i r í a  r e c o n o c e r  que  o t r a s  t r a d i c i o n e s  h a n  
abo rda do  a su modo  este p rob lem a .  De hecho,  la p ro b le m á t ic a  de la 
f al ta de f u n d a m e n t o  es el pu n t o  focal de la t r a d ic ión  M a d h y a m i k a .  
Con un pa r  de excepciones ,  los f i lósofos  occ iden ta les  no h an  ac u d i 
do a los r e cu rs o s  de esta  t r ad ic ión .  A m e n u d o  se t i ene  la im p re s ió n  
de que los f i lósofos occiden ta les  no sólo desconocen el M a d h y a m i k a ,  
s ino que s u p o n e n  a p r i o r í s t i c a m e n t e  que n u e s t r a  s i t u ac i ó n  es t a n  
s in g u l a r  que n in g u n a  o t ra  t r a d ic ión  f i los óf ic a  podría s er  r e l e v an te .  
R ichard  Rorty,  por ej emplo,  t r a s  cr i t i ca r  a fondo el proyecto "funda- 
m en t i s t a " ,  ofrece a cambio  u n a  concepción de "filosofía edi ficante" 
cuyo idea l  r e c t o r  es " c o n t i n u a r  la c o n v e r s a c i ó n  del  O c c i d e n t e " . 3 
Ror ty  ni s iq u ie ra  t iene  en c u en t a  la posibilidad de que hay a  o tras  
t r ad ic io n es  de ref l exión f i losóf ica  que h a y a n  ab o rd ad o  es ta s  p re ocu 
paciones .  De hecho ,  u n a  de esas  t r a d ic io n e s ,  el M a d h y a m i k a ,  ha 
cons t i tu ido  la b as e  de n u e s t r a s  r ef l ex iones en este  l ibro,  y  a el la p a 
s a re m o s  ahora .

N a ga rju n a  y la tra d ic ió n  M a d h y a m ik a 4
H a s t a  ah o ra  h em o s  h ab la do  de la t r ad ic ió n  b u d i s t a  de la p re 

sencia  p lena /conc ienc ia  ab i e r t a  como si  fue ra  u n a  t r ad ic ió n  un if i ca 
da. En efecto, las  e n s e ñ a n z a s  ace rca  del no-yo — los cinco a g r e g a 
dos, el aná l i s i s  de fac tores  m e n t a l e s ,  el k a r m a  y  la r u e d a  del or igen 
condic ionado— son co m u n es  a las p r i nc ipa le s  t r a d ic io n es  b u d i s t a s .  
Pe ro aqu í  l l e gam os  a u n a  escisión.  La e n s e ñ a n z a  de la vacuidad 
(sunya-ta) que e s t a m o s  por exp lo ra r ,  s ig u i en do  t a n t o  la t r ad ic ió n  
b u d i s t a  como los ap o r t es  de los e s tud iosos ,  surg ió  500 años de sp ué s  
de la m u e r t e  del Bu d a ,  cuand o  se e m p e z a r o n  a pu b l i ca r  el Prajña- 
para-mita y  ot ros  t ex tos  que ex p o ne n  esta  doc tr ina .  D u r a n t e  esos 
500 años ,  la t r a d ic ión  A b h i d h a r m a  (véanse los cap í tu los  4 y  6) se 
ha b ía  dividido en 18 escue l as  que d e b a t í a n  en t r e  sí ace rca  de v a 
r i a s  s u t i l eza s  y  t a m b i é n  d e b a t í a n  con m u c h a s  es cue las  no b u d i s t a s  
del h in d u i s m o  y  e l j a i n i s m o .  Q u ie n e s  a d o p t a r o n  las n u e v a s  ense-

3 Rorty: Philosophy and the Mirror ofNature, pág. 394.
4 H opkins:  Meditation on Emptiness; K en n e th ,  K. In ad a :  Nagarjuna. Lida: 

Reason and Emptiness; K alup ah an a :  Nagarjuna (se advier te  al lector que la in te r
pretación de K a lu p ah an a  no es com part ida  por nadie más, ni dentro  de las comuni
dades b ud is tas  ni en tre  los eruditos):  Gymatso: Progressive Stages o f Meditation on 
Emptiness; Murti : The Central Philosophy o f Buddhism; Sprung: Lucid Exposition
ofthe Middle Way; Streng: Emptiness; T hu rm an :  Tsong Khapa's Speech o f God in 
the Essence ofTrue Eloquence. Se incluye un magnífico comentario sobre el M adh ya
mika en una  obra dedicada a otros tem as ,  Beyer: The Cult ofTara.



f i anzas  se d e n o m i n a r o n  el G r a n  Vehículo (M ah ay ana )  y  d e s ig n a ro n  
a q u ie ne s  aú n  a d h e r í a n  a l as  e n s e ñ a n z a s  an t e r i o r es  el Pe q u eñ o  V e
hículo (Hi n ay an a) ,  un  ep í t e to que los s eg u nd o s  abor rec en  aú n  hoy. 
U n a  de las dieciocho escue las  o r igina les ,  T h e r a v a d a  (Lenguaje  de 
los Mayores)  ha sobrev iv ido con g r a n  vigor en el m u n d o  moderno ;  
es la fo rma  ind i scu t ib le  de b u d i s m o  en los p a í ses  del S u d e s t e  de 
Asia:  B i r m a n ia ,  Sr i  L a n k a ,  K a m p u c h e a ,  Laos y  Ta i l and ia .  El b u 
di smo T h e r a v a d a  no e n s e ñ a  sunyata, pero el sunyata es la base  del 
b u d i s m o  M a h a y a n a  (la forma  que se difundió en China ,  Corea  y  J a 
pón) y  del Va j ra yan a ,  el b u d i s m o  del Tíbet .

Hac ia  el p r i m er o  o se g u nd o  siglo de la era c r i s t i an a ,  Nag ar j u -  
na dio fo rm a  de a r g u m e n t a c i ó n  f i lo s ó f i ca  a l a s  e n s e ñ a n z a s  del 
Prajñaparumita ( s eg ú n  a l g u n a s  e s c u e l a s  M a h a y a n a  y  m u c h o s ,  
a u n q u e  no todos,  los e r u d i to s  o cc i den ta les ) .5 N a g a r j u n a  es u n a  f i 
g u ra  i m p o n e n te  en el b u d i s m o  M a h a y a n a  y  Var jayan a ;  lo h a n  l la
m a do  el p r i m e r  p e n s a d o r  d iá fano de la r az a  h u m a n a .  Su método  
cons is t ía  en t r a b a j a r  ú n i c a m e n t e  por med io  de re futación de las  po
s iciones y  as e r tos  de otros.  Sus  segu id or es  p ron to  se d iv idie ron  en 
P r a s a n g i k a s ,  q u ie ne s  c o n t i n u a b a n  este mé todo  t a n  ex igen te  ( tanto 
p a r a  q u ie n  e s c u c h a b a  como p a r a  q u ie n  h ab la ba )  y  S v a t a n t r i k a s ,  
q u ie nes  f o rm ul a r o n  a r g u m e n t o s  posi t ivos  ace rca  de la va cu idad .

La t r ad ic ió n  M a d h y a m i k a ,  a u n q u e  se d e l e i t ab a  en el d eb a t e  y 
la a r g u m e n t a c i ó n  lógica,  no se debe t o m a r  como f i losofía  a b s t r a c t a  
en el sen t id o  mo derno .  Por  lo p ron to ,  el deb a te  se c o n s id e r a ba  t a n  
s ignif icat ivo en el con texto  social  de l as  cor t es  y  u n i v e r s i d a d e s  de la 
a n t ig u a  Ind ia  que la p a r t e  p e r d ed o ra  de un  d eb a t e  deb ía  con ve r t i r 
se. M ás  i m p o r t a n t e  aun ,  la f i losof ía  n u n c a  se deb ía  d ivorcia r  de la 
p rác t i ca  de la me d i t a c i ó n  o de las ac t iv idad es  co t id ianas .  Se  t r a t a 
ba de r e a l i z a r  la aus en c i a  de yo  en la p ro p ia  ex per ienc ia  y  m a n i 
fes ta r l a  en la acción an t e  los d em ás .  Los t ex tos  que d i sc u t í an  esta  
f i losof ía  inc lu ía n  m a n u a l e s  de m e d i t ac ió n  que g u i a b a n  la c o n te m 
plación,  la m e d i t ac ió n  y  la acción.

C u a n d o  se expone a N a g a r j u n a  en la ac t u a l id ad ,  hay  u n a  esci 
s ión en t re  los p r a c t i c a n te s  b u d i s t a s  (incluidos p r a c t i c a n te s  e rud i tos  
con fo rmac ión  t r ad ic ional )  y  los e s tud iosos  acadé mico s  occ iden ta les .  
Los p ra c t i c a n te s  s o s t i e n en  que los e s t ud iosos  occiden ta les  e l ab o ra n  
p r o b le m as ,  i n t e r p r e ta c io n e s  y  confus iones  que no t i e n e n  n a d a  que 
ve r  con los t ex tos  ni con el bu d i sm o .  Los es t ud iosos  occidenta les  en 
t i e n d e n  que l as  op in iones  (y en s e ñ a n z a s )  de los "creyentes" no cons 
t i t u y e n  u n a  fuen te  a p r o p ia d a  p a r a  la exéges is  t ex tua l .  Como en e s 
te l ibro p r o c u r a m o s  un  con tac to  e n t re  la t r a d ic ió n  v iv i en t e  de la

5 Véanse las referencias de la nota 4. En todas se habla de Nagarjuna.



pres enc ia  p lena /conc ienc ia  ab ie r t a  y  la t r ad ic ió n  v iv i en t e  de la fe
no me n o lo g ía  y  las c i encias  cogn i t ivas ,  b a s a r e m o s  n u e s t r a  expos i 
ción del M a d h y a m i k a  t a n to  en los p r a c t i c a n te s  como en los e r u d i 
tos de es ta  i n t e r e s a n t e  detente sociológica.

Sunyata s ignifica l i t e r a l m e n t e  "vacu idad" (a veces  se la t r a d u 
ce con fu s am en te  como "el Vacío").  En la t r a d ic ión  t ib e t a n a ,  se dice 
que sunyata se pu ed e  exp oner  desde  t r e s  p e r sp ec t iva s :  sunyata r e s 
pecto del or igen co d ep en d ien te ,  sunyata r e s pec to  de la compas ión ,  
sunyata r e s pec to  de la n a t u r a l i d a d .  La p r i m e r a  — sunyata  r espec to  
del o r igen  co d e p e n d ie n t e — es la que encaja con m a y o r  n a t u r a l i d a d  
con la lógica que he m o s  exp lo rado  en el d e s c u b r i m i e n to  de la fal ta 
de f u n d a m e n t o  y  su re lac ión  con las c i encias  cogni t ivas  y  el concep
to de enacción.

La obra má s  célebre de N a g a r j u n a  se l l a m a  Estrofas de la vía 
intermedia (Mulamadhyamikakarikas). D es d e  la p e r s p e c t iv a  que 
a d o p t a r e m o s  aquí ,  l leva la lógica del o rigen co d ep en d ie n t e  h a s t a  su 
conclus ión lógica.

En  el aná l i s i s  A b h i d h a r m a  de la conciencia  (véanse los ca p í t u 
los 4 y  6), cada  m o m e n t o  de la exper ien c ia  cobra la forma  de u n a  
conciencia  p a r t i c u l a r  que t i e ne  un  objeto p a r t i c u l a r  al cual  e s t á  li
gado  por r e l ac iones  p a r t i c u l a re s .  Por  ejemplo:  un m o m e n t o  de con
ciencia v i su a l  es tá  co mp ues to  por un "v idente"  (sujeto) que ve  (la 
relación) u n a  "visión" (objeto):* en un m o m e n to  de conciencia  colé
r i ca,  el que  es t á  e n c o l e r i z a d o  (sujeto) e x p e r i m e n t a  ( re l ac ión)  la 
cólera (objeto). (Esto es lo que no so t ros  d e n o m i n a m o s  "p ro toin ten-  
cionalidad".)  La fuerza  del an á l i s i s  consi s t ía  en d e m o s t r a r  que no 
h ab ía  un sujeto ex i s t en t e  de v e ra s  (un yo) que c o n t i n u a b a  i n m u t a 
ble a t r a v és  de u n a  ser i e  de m o m e n to s .  ¿Pero  qué h ay  de los objetos 
de la conciencia  y  de l as  r e l ac iones?  Las  escue las  A b d h i d h a r m a  s u 
po n ía n  que h ab ía  p ro p ie d ad es  m a t e r i a l e s  que e r an  objeto de cinco 
de los sen t id os  — vista,  oído, olfato,  gus to ,  t a c t o — y  que h ab ía  p e n 
s a m i e n t o s  que e r an  objeto de la conciencia me n ta l .  S e m e j a n t e  a n á 
l is i s  a ú n  es p a r c i a l m e n t e  o b je t i v i s t a ,  p u es  1) m u c h a s  e s c u e l a s ,  
como la de aná l i s i s  de e l em en t o s  bás icos  que c o m e n t a m o s  en los ca 
p í tu los  4 y  6, t o m a b a n  los m o m e n t o s  de conciencia  como r ea l i d ad es  
ú l t i m as :  y  2) el m u n d o  ex te rno  p e r m a n e c í a  en un es tad o  re l a t i v a 
m e n t e  aprob le mát ic o ,  objet ivis t a,  i n d e p e n d i e n te .

La t r ad ic ió n  M a h a y a n a  h ab la  de dos sen t id os  del yo: el yo  p e r 
sonal  y  el yo  de los f enó me nos  (dharmas). El yo  p e r s o n a l  es el a p e 

* Para facilitar la lectura de este razonamiento, usamos "vidente" y "visión" en 
forma arbitraria, a falta de palabras más atinadas en castellano, simplemente para 
designar, respectivam ente, al "sujeto que ve" y al "objeto visto". ("Veedor" sería 
igualmente arbitrario: "vista", como se verá luego, produciría confusión.) [T.]



go h a b i t u a l  a un  ego, del que t a n to  he m o s  ha b lado .  Los m ie m b ro s  
del  M a h a y a n a  s o s t i e n e n  que l as  t r a d ic io n e s  a n t e r i o r e s  a t a c a b a n  
sólo este sen t ido  del yo,  pero no d es a f i ab an  la d ep en d en c i a  r e specto  
de un  m u n d o  que ex i s t í a  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de l as  ( m o m e n t á 
neas )  r e l a c i on es  de la m e n t e  con ese m u n d o .  N a g a r j u n a  a t ac a  la 
ex i s t enc ia  i n d e p e n d i e n t e  de los t r e s  t é r m i n o s  — sujeto,  r e l ac ión  y 
objeto. Lo que s igue es un s in té t ico  ejemplo de la clase de a r g u m e n 
ta c ión  que esg r i me  N a g a r j u n a . 6

¿Qué q u e r e m o s  decir  cu an do  decimos que el v id en te  exi st e in 
d e p e n d i e n t e m e n t e  o cuand o  decimos  que aquel lo  que es v is to  exi st e 
i n d e p e n d i e n t e m e n t e ?  Sin  duda ,  q u e re m o s  decir  que el v id e n t e  ex i s 
te au n  cuan do  no esté v iend o  esa visión;  exi st e an te s  y/o de s p ué s  de 
v e r  la visión.  A s im i sm o ,  q u e r e m o s  decir  que lo v is to ex is t e  an te s  
y/o d es p u é s  de ser  vis to  por  el v ide n t e .  Es decir, si yo  soy el v id en te  
de u n a  v is ión  y  existo de v e ra s ,  s ignifica que puedo  a l e ja rme  y  no 
v e r  la visión;  puedo ir a oír algo o p e n s a r  en algo. Y si lo vis to ex i s 
te de v e ra s ,  deber ía  p e r m a n e c e r  allí  au n  cuand o  yo  no lo vea;  por 
ejemplo,  a l gu i en  podr ía  ver lo en un m o m e n to  futuro.

E m p e r o ,  an t e  un  e x a m e n  m á s  a t en t o  — s eñ a l a  N a g a r j u n a — 
esto t i ene  poco sen t ido .  ¿Cómo po de mo s  h a b la r  del v id e n t e  de u n a  
v is ión  que no es tá  v iendo  su v is ión? Y por  ello mismo ,  ¿cómo pode
mos  h a b l a r  de u n a  v is ión  que no es v i s t a  por su v id en te ?  Tampoco  
t iene  sen t ido  deci r que h ay  un acto de v is ión  con ex is t enc ia  i n d e 
p e n d ie n t e  que acontece  en a l g u n a  p a r t e  s in v id en te  y  sin u n a  v i 
sión que sea v is t a .  La posición de v id en te ,  la idea m i s m a  de v i d e n 
te,  no se pu ed e  s e p a r a r  de la v is ión  que él ve. Y, v iceversa ,  ¿cómo 
s e p a r a r  la v is ión  que es v i s t a  del v id e n t e  que la ve?

P o d r í a m o s  i n t e n t a r  un abordaje  ne ga t ivo  y  rep l i c a r  que todo 
esto es cierto y  que el v id e n t e  no exi st e an t e s  de la v is ión  y  an te s  de 
ve r  esa visión.  ¿Pero  cómo pu ed e  un v id e n t e  no ex i s t en te  g e n e r a r  
u n a  vi sión  ex i s t en t e  y  u n a  v is ión  ex i s t en t e?  O, si  i n t e n t a m o s  el a r 
g u m e n t o  inverso  y  decimos que la v is ión  no ex is t í a  h a s t a  que el v i 
den te  la vio,  ¿cómo pue de  u n a  v is ión  no ex i s t en te  ser  v i s t a  por un 
v iden te?

Pr o b em o s  el a r g u m e n t o  de que el v id en te  y  la v is ión  s u rg e n  
s i m u l t á n e a m e n t e .  En t al  caso,  son uno  y  lo mis mo,  o son cosas  dife
ren te s .  Si  son  uno  y  lo mi sm o,  no se t r a t a  de un caso de visión,  pues  
la v is ión  r e q u i e re  que h ay a  uno  que ve,  u n a  vi sión  y  la percepc ión

6 Este ejemplo es tá  construido a pa r t i r  de muchos otros. Está  d iseñado para  
m ostrar  la fuerza, claridad y potencia l re levancia  personal de los razonam ien tos  de 
Nagarjuna . Resul ta  notable que los estudiosos occidentales en general no hayan  lo
grado en tender  el sun ya ta  respecto  de la codependencia ; esperam os que n u e s t ra  ex
posición aporte  mayor claridad.



v isu a l  de la visión.  No  decimos que el ojo ve  por  sí mis mo.  E n to n ce s  
t iene  que h a b e r  dos cosas s e p a r a d a s  e i n d e p e n d i e n te s .  Pe ro,  en ese 
caso,  si son  cosas  v e r d a d e r a m e n t e  i n d e p e n d i e n t e s ,  cada  cual  con 
ex is t enc ia  p rop ia  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de l as  r e l ac iones  en que f i 
gure ,  podr ía  h a b e r  en t r e  ellos m u c h a s  re l ac iones  a d e m á s  de la p e r 
cepción v isual .  Pe ro no t i ene  sent ido  deci r que un  v id e n t e  oye u n a  
visión;  sólo un "oyente" pu ed e  oír un  sonido.

P o d r í a m o s  ceder  y  conveni r  en que no h ay  v ide n t e ,  pe rcepción  
v i sua l  ni vi s ión  ex i s t e n te s  e i n d e p e n d i e n te s ,  s ino s o s t en er  que los 
t r e s  j u n t o s  f o r m a n  un  m o m e n t o  de co n c i en c i a  v e r d a d e r a m e n t e  
ex i s t en te  y  que allí e s t á  la r e a l i d ad  ú l t ima .  Pe ro si s u m a m o s  u na  
cosa no ex i s t en t e  a o tra  cosa no ex i s t en te ,  ¿cómo po dem os  decir  que 
eso cons t i tuy e  u n a  cosa con exi s t enc ia  v e r d a d e r a ?  M ás  aun ,  ¿cómo 
decir  que un m o m e n t o  del t i e mp o  es u n a  cosa con ex i s t enc ia  v e r d a 
dera  cu ando ,  p a r a  t e n e r  ex i s t enc ia  v e r d a d e r a ,  t e n d r í a  que exi st i r  
i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de o tros  m o m e n t o s  del  p a s a d o  y  del  fu turo?  
M ás  aun ,  dado que un  m o m e n to  es sólo un  aspecto  del t iempo ,  ese 
m o m e n to  t e n d r í a  que ex i st i r  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  del t i e mp o  m i s 
mo (éste es un  a r g u m e n t o  ace rca  de la co d ep end enc ia  de las cosas y 
sus  a t r ibu tos ) ;  y  el t i e mp o  m is mo  t e n d r í a  que ex is t i r  i n d e p e n d i e n 
t e m e n t e  de ese mo m en to .

A es ta s  a l t u r a s ,  p o d e m o s  t e n e r  la v e r t i g i n o s a  s e n s a c i ó n  de 
que es ta s  cosas  no exi s t en.  Pe ro ,  por  cier to,  t i e ne  m e no s  s en t id o  
a f i rm ar  que un v id en te  no ex i s t en te  ve  o no ve  u n a  vi sión  no ex i s 
t e n te  en un  m o m e n to  no ex i s t e n t e  que a f i r m ar  lo m is mo  ace rca  de 
un  v id en te  ex is t en te .  (La fuerza  psicológica de este a r g u m e n t o  se 
i lu s t ra  en un ch is t e  israel í :  P r i m e r  ho mb re :  "Las cosas  e m p e o r a n  
cada  vez más ;  me jo r no h a b e r  ex is t ido  nunca" .  S e g u n d o  h o m b re :  
"Es v e rd ad .  ¿Pero  qu ién  t e n d r í a  t a n t a  s u e r t e . . . ?  ¡Uno en t r e  mil!") 
N a g a r j u n a  no p re t e n d e  decir  que las  cosas  no ex i s t en  de modo  ab 
soluto,  y  much o  m e no s  decir  que ex is ten .  Las  cosas  se o r i g in an  en 
fo rma co de pend ien te ;  ca recen  de fu n d am en t o .

Los a r g u m e n t o s  de N a g a r j u n a  a favor de la cod ependenc ia  to 
tal  (o, má s  p ro p ia m e n t e ,  sus  a r g u m e n t o s  cont ra  cua l qu i e r  ot ra p e r s 
pect iva salvo la codependenc ia )  se apl ican a t r e s  cl ases  p r inc ipa les  
de as un tos :  el sujeto y  sus  objetos;  las cosas y  sus  a t r ibu t os ;  las  ca u 
sas  y  sus  efectos.7 De esta  m a n e r a  desecha  la idea de ex is tenc ia  no 
codepe nd ien te  pa r a  casi  todo:  sujeto y  objeto p a ra  cada uno  de los 
sen t idos;  objetos m a te r i a l e s ;  e l em ent os  p r i m o rd i a le s  ( t ierra,  agua,  
fuego, ai re y  espacio);  pas ión,  ag res ión  e ignoranc ia;  espacio,  t i empo

7 El a taq u e  M ad h y a m ik a  contra  la causa l id ad  y su aplicación a las ciencias 
cognitivas se describen en Rosch: "What Does the Tiny Vajra Refute?"



y  movimien to ;  el agen te ,  su q u eh ac er  y  lo que hace;  condiciones  y 
resu l t a do s ;  el yo como perceptor ,  actor  o cu a lqu ie r  ot ra cosa; el s u 
fr imiento;  l as  c au s as  del su fr imiento ,  la cesación del su f r imiento  y 
el camino  hac ia  la cesación (conocido como las C ua t r o  Nobles  Ve rd a
des); el Buda;  y  el n i r vana .  N a g a r j u n a  l lega a e st a  conclusión:  "No 
se e n c u e n t r a  n ad a  que no se h ay a  or iginado d e p e n d ie n t e m e n te .  Por  
esa razón,  no se e n c u e n t ra  n ad a  que no sea vacío" .8

Es i m p o r t a n t e  r ec o rd ar  el contexto donde  se e m p l e a n  es tos  a r 
g u m en t o s .  Los a r g u m e n t o s  de N a g a r j u n a  ab o r d a n  há b i t os  m e n t a 
les ps ico ló g icamente  re a l es  y  d e m u e s t r a n  su fal ta de f u n d a m e n t o  
d en t r o  del co n tex to  de la p re s e n c i a  p le na /co nc ie nc i a  a b i e r t a  y  la 
psicología A b d h i d h a r m a .  Un  f i lósofo  mo d er n o  podr ía  c ree rse  capaz 
de h a l l a r  fal los en la lógica de N a g a r j u n a .  A u n q u e  así  fuera,  sin 
em ba rg o ,  no modi f icar í a la fuerza  ep is t emológ ica  y  psicológica de la 
a r g u m e n t a c i ó n  de N a g a r j u n a  den t ro  del contexto de sus  p r e o c u p a 
ciones.  Los a r g u m e n t o s  de N a g a r j u n a  se p u e d e n  s i n t e t i z a r  de u n a  
m a n e r a  que vue lve  esto ev idente:

1) Si  los sujetos  y  sus  objetos,  l as  cosas y  sus  a t r i bu t os ,  y 
l as  c a u s a s  y  sus  efectos,  ex i s t e n  i n d e p e n d i e n t e m e n t e ,  como 
h a b i t u a l m e n t e  c reemos ,  o ex i s t en  i n t r í n s e c a  y  a b s o l u t a m e n t e  
como so s t i en e  el a n á l i s i s  de e l e m e n t o s  bás icos ,  en t on ce s  no 
deb en  d e p e n d e r  de n in g u n a  clase de condición ni r el ación.  E s 
to eq u iva le  b á s i c a m e n t e  a u n a  i ns i s t e nc i a  f i losófica en los s ig
n if icados de " indepe nd i en te " ,  " int r ínseco" y  "absoluto".  Por  de 
finición,  algo es i n d e p e n d i e n te ,  in t r ínseco  o abso lu to  sólo si no 
d ep en d e  de n a d a  más ;  debe t e n e r  u n a  id e n t i d ad  que t r a s c i e n 
da sus  re l ac iones .

2) En  n u e s t r a  expe r ie nc i a  no se pu ed e  h a l l a r  n a d a  que s a 
t i s faga  este cr i ter io de i n d e p e n d e n c i a  o abs o lu t i sm o.  La t e m 
p r a n a  t r ad ic ió n  A b d h i d h a r m a  e x p re s a b a  es ta  in tu ic ión  como 
origen  codepe nd ien te :  n a d a  se pue de  h a l l a r  al m a r g e n  de sus  
condiciones  de origen,  fo rmac ión  y  deter ioro.  En n u e s t r o  con
texto  m o d er n o  este p u n t o  re s u l t a  obvio cuand o  con s id e r a m o s  
l as  c au s as  y  condiciones  del m u n d o  m a te r i a l ,  y  se ex pre sa  en 
n u e s t r a  t r ad ic ión  científica.  N a g a r j u n a  l levó mu ch o  m á s  allá 
la c o m p re ns i ó n  de la codependenc ia .  Las  ca u s as  y  sus  efectos,  
las cosas  y  sus  a t r i bu to s ,  la m e n t e  m i s m a  del sujeto i n q u i s i t i 
vo y  los objetos de la m e n t e  son igualmente c o d e p e n d ie n t e s  
r espec to  del otro.  La lógica de N a g a r j u n a  an a l i za  con p e r s p i 

8 K alup ah an a :  Nagarjuna , XXIV: 18-19.



cac ia  la m e n t e  del  sujeto  ( re c or de m o s  n u e s t r a  c i r c u l a r i d a d  
f u n d a m e n t a l ) ,  los modos  en que ese sujeto t om a  los factores  
c o d ep en d ie n t es  como b lo ques  de c i me nt ac i ó n  de u n a  p r e s u n t a  
r e a l i d a d  objet iva y  u n a  p r e s u n t a  r e a l i d a d  subjet iva .

3) Por  ende,  n a d a  se pue de  e n c o n t r a r  que t e n g a  u n a  ex i s 
t enc ia  ú l t i m a  o in d ep e n d i e n te .  O, por u s a r  el l e ngua je  del  b u 
di smo,  todo está  "vacío" de ex i s t enc ia  i n d e p e n d i e n te ,  pues  se 
originó en la codependenc ia .

A h o ra  t e n e m o s  un con texto  p a r a  co m p r e n d e r  la v a c u i d a d  r e s 
pecto del o r igen  codepe nd ien te :  toda s  las  cosas  e s t á n  vac í as  de u n a  
n a t u r a l e z a  i n d e p e n d i e n t e  in t r í ns eca .  Es to  pu ed e  pa re ce r  u n a  for
mu la c i ó n  ab s t r a c t a ,  pero t i e ne  am p l i a s  im pl icac iones  p a r a  la exp e
r i encia.

En  el cap í tulo  4 exp l i camos que las ca tego r ía s  del A b h i d h a r 
ma e r a n  t a n to  desc r ipc iones  como in s t ru cc io n es  c o n te m p l a t i v a s  p a 
ra el modo  en que se e x p e r i m e n t a  la m e n t e  cuand o  uno  es tá  al er t a .  
Es i m p o r t a n t e  co m p r e n d e r  que N a g a r j u n a  no re c h a z a  el A b h i d h a r 
ma ,  como a veces  i n t e r p r e t a n  los acadé mico s  o cc id en t a l es . 9 Todo su 
an á l i s i s  se b a s a  en l as  ca t e g o r í a s  del A b h i d h a r m a :  ¿q ué  se n t i do  
t e n d r í a n  a r g u m e n t a c i o n e s  como las  del "vidente",  la pe rcepción  v i 
sua l  y  la "visión" fue ra  de ese con tex to?  (Si el l ec to r  cree que  el 
a r g u m e n t o  de N a g a r j u n a  es l ingü í s t i co ,  es p o rq ue  no ha v is to la 
fuerza del A b h id h a r m a . )  Es un  a r g u m e n t o  m u y  preci so,  no un g e s 
to g en er a l  i nd ic and o  que todo d ep en d e  de todo.  N a g a r j u n a  p ro longa  
el A b h i d h a r m a ,  pero  esa p r o lo n g ac ió n  r e p r e s e n t a  u n a  d i fe renc ia  
r ad ica l  r espec to  de la exper ienc ia .

¿Dónde  es tá  la d iferencia?  Uno  podr ía  r ep l icar :  ¿Y qué h ay  si 
el m u n d o  y  el yo  c a m b i a n  m o m e n to  a m o m en to ?  ¿Q ui én  dijo que 
e r an  p e r m a n e n t e s ?  ¿Y qué h ay  si  son m u t u a m e n t e  d ep en d ie n t es ?  
¿Qu ién  dijo que e s t a b a n  a i s lados? La r e s p u e s t a  (como h em o s  vis to 
a t r a v és  de este libro) es que a m e d i d a  que uno  se v u e lv e  a l e r t a  a la 
p rop ia  exper ienc ia ,  uno  r e p a r a  en el poder  del afán de ap e g a rs e  a 
c imientos ,  a p e g a rs e  al c imien to  de un yo  rea l  y  s ep ar ad o ,  el c i mi en 
to de un m u n d o  real  y  s ep ar ad o ,  el c imiento  de u n a  re lac ión  real  
en t r e  el yo  y  el m un do .

Se dice que la v a cu id a d  es un d es cu b r im ie n to  n a t u r a l  al que se 
deber ía  l lega r  m e d i a n t e  la p res en c i a  p lena /conciencia  ab ie r t a . . .  n a 

9 Esto debería re su l t a r  evidente a pa r t i r  de n u e s t ra  p resen tación  del A bh idhar
ma en los capítulos 4 y 6. Es tem a de controvers ia , sin embargo, porque muchos es
tudiosos occidentales  en t ien d e n  que N ag a r ju n a  rech aza  el A b h id h a rm a .  En este 
punto  compart imos el parecer de D. K a lup ah an a ,  Nagaijuna.



t u r a l  pero a l a r m a n t e .  Ante s  he m o s  h ab l ad o  de e x a m i n a r  la me n t e  
con la med i tación.  Quizá  no h u b i e ra  un yo,  pero hab ía  u n a  me nt e  
que se e x a m i n a b a  a sí mi sm a ,  a u n q u e  fuera m o m e n t á n e a .  Pero a h o 
ra d es cu b r im o s  que no t e n e m o s  me nte ;  a fin de c u en t as  u n a  me nt e  
t iene  que ser  algo que está s e p ar ad o  del m u n d o  y  conoce el mu ndo .  
Pe ro  t am p o co  t e n e m o s  m u n d o .  No  h ay  polo objet ivo ni subjet ivo.  
T am po co  h a y  conocer,  p o rq ue  no h a y  n a d a  escond ido .  Conocer  el 
sunyata (más p re c i s am e nt e ,  conocer el m u n d o  como sunyata) no es 
un acto in tenc iona l ,  s ino (por u s a r  im á g e n e s  t r adicionales )  es como 
un reflejo en un espejo: puro,  b r i l l an t e ,  pero sin r ea l id ad  adicional  
fuera de sí mismo.  M i e n t r a s  la m e n t e / m u n d o  con t in úa  aconteciendo  
en su co n t in u id ad  i n t e rd e p e n d i e n te ,  no hay  n ad a  adicional  p a ra  co
nocer  o ser  conocido,  ni del l ado de la m e n t e  ni del l ado del mu ndo .  
La exper ienc ia  que acontece  es ab ie r t a  (los m a e s t r o s  b u d i s t a s  u s a n  
la p a l a b ra  "expues ta") ,  pe r fe c ta m en te  rev e l ad a  tal  como es.

A h o ra  v em o s  por qué el M a d h y a m i k a  se d e n o m i n a  v ía  i n t e r 
media .  Ev i t a  el ex t r em o del objet iv ismo y  el subje t iv i smo,  del ab s o 
l u t i sm o y  el n ih i l i smo.  Como dicen los c o m e n t a r i s t a s  t ibe ta no s :

Afirmando la razón — que todos los fenómenos tienen orígenes de
pendientes— , se evita el extremo de la aniquilación (nihilismo), y  se 
intuye el origen dependiente de las causas y  efectos. Afirmando la te
sis — que ningún fenómeno tiene existencia inherente— , se evita el 
extremo de la permanencia (absolutismo), y  se aprehende la vacui
dad de todos los fenómenos.10

¿Pero  qué significa esto pa ra  el m u n d o  cot idiano? Yo tod av ía  
t engo  n o m b re ,  un  empleo ,  r e cu er dos ,  p lanes .  El sol aú n  sale por la 
m a ñ a n a ,  y  los científicos a ú n  t r a b a j a n  p a r a  explicar lo.  ¿Qué hay  de 
todo esto?

Las dos v e rd a d es
El an á l i s i s  A b h i d h a r m a ,  que d es co mp on e  la m e n t e  en e l e m e n 

tos bás icos  y  en fac tores  m e n t a l e s ,  tal  como desc r ib imos  en el cap í 
tulo 4, ya  con ten ía  el d is t ingo en t r e  dos c lases  de v e r d ad es :  la v e r 
dad ú l t im a ,  que cons is t ía  en los e l em en to s  bás icos  de exi s t enc ia  en 
que se pod ía  d e s c o m p o n e r  la ex p er i en c i a ,  y  la v e r d a d  re l a t i v a  o 
c o n ven c io na l ,  que  era n u e s t r a  e x p e r i e n c i a  o r d i n a r i a ,  c o m p u e s t a  
por e l em en to s  básicos.  N a g a r j u n a  invocó es te dis t ingo,  le dio nuevo  
s ignificado e ins is t ió en su im p o r t an c ia .

10 Hopkins: Meditation on Emptiness., pág. 168.



La enseñanza de la doctrina por parte del Buda se basa en dos 
verdades:  la verdad de la convención mundana  (samvrti) y  la verdad 
úl t ima y  suprema (paramartha).

Quienes no disciernen la distinción entre estas dos verdades no 
comprenden  la natu ra leza  profunda de las enseñanzas  del Buda 
(XXIV: 8-9).

La v e r d a d  re la t iv a  (samvrti, que  l i t e r a l m e n t e  significa cub ie r 
to o velado) es el m u n d o  fenoménico  tal  como ap arece :  con si l las,  
g e n te s ,  e sp ec ies  y  la c o h er en c i a  de es tos  e l e m e n t o s  a t r a v é s  del 
t iempo .  La v e rd a d  ú l t i m a  (paramartha) es la v a c u i d a d  de ese m u n 
do fenoménico de v e rd a d  re l a t iva .  El t é r m i n o  t ib e t a n o  p a r a  v e rd a d  
re l a t iva ,  kundzop, c a p t u r a  la r e l ac i ón  en t r e  los dos con u n a  i m a 
gen:  kundzop significa acicalado,  ves t id o  de gala,  d is frazado:  es de 
cir, la v e rd a d  re la t iv a  es sunyata (verdad  absoluta )  d i s f r azada  con 
los b r i l l an t es  colores del m u n d o  fenoménico.

Es obvio que la d i s t inción  en t re  las dos v e r d a d e s ,  como el a n á 
l isis del A b h i d h a r m a ,  no se p r op on í a  ser  u n a  t eo r í a  me ta f ís i ca  de la 
v e r d ad .  Es u n a  desc r ipc ión  de la exp er i enc ia  del p r a c t i c a n t e  que 
e x p e r i m e n t a  su m e n t e ,  los objetos de esa m e n t e  y  la r e l ac ión  en t re  
ambo s  como or ig inados  en fo rma c o d ep en d ie n te  y  por ende  vacíos  
de t oda  ex i s t e n c i a  r eal ,  i n d e p e n d i e n t e  o p e r m a n e n t e .  Así ,  es ex 
pe r i enc ia  s in sent ido  subjet ivo de i n t en c i on a l i da d .  Como las  c a t e 
gorías  del A b h i d h a r m a ,  la desc ripción  t a m b i é n  funciona como rec o
m e n d a c ió n  y  ayu d a  c o n te m p la t iv a .  Esto se ve  c l a r a m e n t e  en el d i s 
curso de las c o m u n i d a d e s  b u d i s t a s .  Por  ej emplo,  m u c h a s  de las  for
m a s  que los occ identales  t o m a n  como poes ía  o i r r ac io n a l id ad  en el 
Zen  son  ejercicios co n te m p la t iv o s  que d i r igen  la m e n t e  hac ia  la v a 
cu idad cod ep end ien te .

El t é r m i n o  samvrti, "ve rdad re la t iva" ,  se t r a d u c e  a m e n u d o  
como "convención" — tan to  d en t r o  del b u d i s m o  como e n t re  los aca 
démicos  occ id en ta les— , lo cual  caus a  m u c h a s  confusiones  i n t e r p r e 
t a t i v a s .  Es  i m p o r t a n t e  c o m p r e n d e r  en qué s e n t i d o  se e n t i e n d e  
convención.  "Relat ivo" o "convencional " no debe t o m a r s e  en sen t ido 
superf i cial .  Con venc ión  no significa subjet ivo,  a rb i t r a r i o  o ilícito. Y 
re la t ivo  no signif ica c u l t u r a l m e n t e  rel a t ivo.  S i e m p re  se cons ideró  
que el r e l a t ivo  m u n d o  fenoménico o p er ab a  m e d i a n t e  leyes  m u y  cla
ras  — tales  como las l eyes  de ca u s a  y  efecto k á r m ic o — , al m a r g e n  
de las convenc iones  del ind iv iduo  o la sociedad.

M ás  aun ,  es i m p o r t a n t e  co m p r e n d e r  que el uso  de la conv en
ción no es aqu í  u n a  inv i t ac ión  a d e s c e n t r a r  el yo  y/o el m u n d o  en el 
l enguaje ,  como hoy es t a n  p o pu la r  en las h u m a n i d a d e s .  Como lo ex
p re s a  el fu n d ad or  de la l ínea G e l u gp a  del b u d i s m o  t ibe tano :



... como las cosas designadas nominalmente son artificiales, es decir, 
establecidas como existentes en términos convencionales, no hay re
ferente al cual se at r ibuyan nombres que (en sí mismo) no esté esta
blecido como dotado de existencia meramente convencional. Y como 
ello no equivale a decir que en general  no hay base fenoménica para 
usar  nombres,  la afirmación de la existencia de aquello (referente 
convencional) y  la afirmación de que (todas las cosas) son meras de
signaciones nominales no son contradictorias.11

Así,  en el b u d i s m o ,  uno  pu ed e  hace r  d i s t inc iones  en t re  a se r t os  
v e r d a d e r o s  y  as e r tos  falsos en el m u n d o  re lat ivo,  y  se r ec o m ie nd a  
ha ce r  a s e r t os  v e r d ad er o s .  El sent ido  en que las cosas d es ig n ad as ,  
así  como las  des ignac io nes ,  son sólo convenc iona les ,  se pu ed e  exp l i 
car m e d i a n t e  un ejemplo:  c u a n d o  l l am o a a l gu i en  J u a n ,  doy por 
s en ta do  que h ay  u n a  cosa p e r m a n e n t e  e i n d e p e n d i e n t e  que estoy 
d es ign an do ,  pero el aná l i s i s  M a d h y a m i k a  m u e s t r a  que no h ay  tal  
cosa con ex i s t e nc i a  v e r d a d e r a .  J u a n ,  s in e m b a rg o ,  c o n t i n ú a  ex i s 
t i end o  t al  como debe hac e r l o  un  b u e n  designatum, así  que en la 
v e r d ad  re l a t iv a  o convenc ional  es r e a l m e n t e  J u a n .  Es te  aser to  r e 
co rda rá  al l ector  n u e s t r o s  co m e nt a r io s  sobre el color en el cap í tulo  
8. A u n q u e  se pue de  m o s t r a r  que la exper ienc ia  del color no t iene 
f u n d a m e n t o  absoluto  en el m u n d o  físico ni en el o b se r va dor  v isual ,  
el color es p e r f e c t a m e n t e  de s ig n ab le .  As í  el an á l i s i s  científ ico se 
puede  a r t i cu la r  con la r ad ica l  exposición del M a d h y a m i k a  sobre la 
fal ta de fu n d am en t o .

Como este  m u n d o  re l a t ivo ,  convenc iona l ,  o r ig inado  en code- 
p e n d e n c ia  es legal ,  la ci encia es posible,  t a n  posible como la v ida  
co t idiana .  La ciencia p r a g m á t i c a  funcional  y  la i ng en i e r í a  son posi 
bles  a u n q u e  se b a s e n  en t e o r í as  que p a r t e n  de s u p u e s t o s  metaf ís i-  
cos injust i f i cados,  al igual  que la v ida  co t id iana  con t in úa  co h er en 
t e m e n t e  a u n q u e  uno  crea en la r ea l i d ad  de uno  mismo.  No  ofrece
mos la v is ión  de las c i encias  cogn it ivas  e n ac t i va s  y  de la evolución 
como d er i v a  n a t u r a l  a f i r m a n d o  que es el ún ico  modo  en que  se 
p u ed e  p r a c t i c a r  la c i enc ia  ni a f i r m a n d o  que es lo m i s m o  que el 
M a d h y a m i k a .  Los concep tos  como corpor ización  y  ac o p l am ie n t o  es 
t r u c t u r a l  son conceptos, y  como ta les  son s i e m p re  h is tór i cos .  No  co
m u n i c a n  que en este preci so m o m e n to  — p e r s o n a l m e n t e — uno  no 
t e n g a  u n a  m e n t e  de ex i s t enc ia  i n d e p e n d i e n t e  ni  un m u n d o  de ex i s 
t enc ia  in d ep e n d i e n te .

Es te  punto  es de i m p o r t an c i a  crucial .  Hay  u n a  poderosa razón  
por la cual  a l g u n as  escue las  M a d h y a m i k a  t r a b a j a n  sólo refu tando

11 T h u rm a n :  Tsong Khapa's Speech o f God in the Essence o f True Eloquence., 
pág. 357.



los a rg u m e n t o s  de o tras  y  r e h ú s a n  hace r  af i rmaciones .  Toda posición 
concep tua l  se puede  conver t i r  en un f u n d am en to  (un pun to  de rep o
so, un refugio) que vicia la fuerza del M a d h y a m i k a .  La per spec t iva  
de la cognición como acción corpor izada  (enacción) enfat iza la i n t e r 
depen den c ia  en t re  m u nd o  y  me nte ,  pero t i ende  a t r a t a r  la r el ac ión 
en t r e  ambos  (la interacción ,  la acción, la enacción) como si t uv i e ra  
u n a  forma de ex is t encia  r eal  i nde pen d i en te .  C ua nd o  n u e s t r a  me n t e  
a p r e h e n d e  el c o n c e p t o  de e n a c c i ó n  c o m o  a lg o  s ó l i d o  y 
real ,  se g en er a  a u t o m á t i c a m e n t e  u n a  cap tación  de los otros dos t é r 
minos  del a r g u m e nt o ,  el sujeto y  el objeto de la acción corporizada.  
(Como pronto v e remo s ,  por eso el p r a g m a t i s m o  no es lo mis mo que la 
vía i n t e r m ed i a  del M ad hy am ik a . )  C a u s a r í a m o s  g ra n  perjuicio a t o 
dos los i n t e r e sa do s  — prac t i c an t es  de la p resen c ia  p lena /concienc ia  
ab ier t a,  científicos,  e rud i tos  y  cua lqu ie r  ot ra pe r s o n a—  si los indu jé 
ra m o s  a creer  que rea l i za r  a ser tos  sobre las ci encias  cogni t ivas enac-  
t ivas  equ ivale  a p e rm i t i r  que n u e s t r a  me n t e  sea p ro cesada  experien- 
cialmente por  la d ia léc t i ca  M a d h y a m i k a ,  p a r t i c u l a r m e n t e  cu an do  
eso se combina con el ad i e s t r a m i e n to  en p r esenc ia  plena /conciencia 
abier t a.  Pero así  como la dialéct i ca M a d h y a m i k a ,  en cuan to  act ivi 
dad p rovis iona l  y  convencional  del mu n d o  relat ivo,  a p u n t a  má s  allá 
de sí mi sma ,  t e n em o s  la e s p e r an za  de que nu es t ro  concepto de e n ac 
ción — al meno s  pa r a  a lgunos  científicos cognit ivos y  qu izá  pa ra  el 
p e n s a m i e n t o  científico en g e n e r a l — a p u n te  má s  al lá de sí mismo,  
hacia  u na  co mprens ión  má s  cabal  de la fal ta de fund ame nto .

Of recemos l as  ci encias  cogn it ivas  en ac t iva s ,  pues ,  en el mejor  
de los casos,  como u n a  posible metáfora corporizada de la v is ión  de 
fal ta de f u n d a m e n t o  es tab lec ida  en el M a d h y a m i k a .  C r ee m o s  que,  
en cuan to  evocación de la fal ta de fu n d a m e n t o ,  es,  como mín imo,  
me no s  u n i l a t e r a l  de la que exi st e en o t ra s  á r e a s  del p e n s a m i e n t o  
occ iden ta l  c o n te m p o rá n eo ,  por r az o n es  que ex p l i c a r em os  en la sec
ción s igu ien te .

La fa lta  de fu n d a m en to  en e l p e n sa m ie n to  co n tem p o rá n eo
C o m e n z a m o s  este cap í tulo  evocando  la s en sa c i ón  de p é rd ida  

de f u n d a m e n t o  en la ciencia y  la filosofía c o n te m p o r á n e a s .  C i t a m o s  
u n a  i m p o r t a n t e  t e n d e n c i a  del p e n s a m i e n t o  a n g l o a m e r i c a n o  con
t e m p o r á n e o  b a s a d a  en u n a  rev i t a l i z ac i ón  de la filosofía p r a g m a t i s 
t a . 1 En E u r o p a  — p a r t i c u l a r m e n t e  en Fr an c i a ,  A l e m a n i a  e I t a l i a—

12 Pu tnam : The Faces ofRealism; Rorty, Philosophy and the Mirror oíNature y
Consequences ofPragmatism; Margolis: Pragmatism without Foundations.



se ha e m p r e n d i d o  u n a  cr í t ica an á l oga  del fu n d a m e n t o ,  en g r a n  m e 
d ida como consecuenc ia  de la p e r s i s t e n t e  inf luencia  de N i e tz sch e  y 
Heidegger ,  u n a  t e n d e n c ia  que inc luye el p e n s a m i e n t o  p o s t es t ruc tu -  
r a l i s t a 1 y  p o s m o d e r n o . 14 El f i lósofo  i ta l i ano  G i an n i  V a t t i m o 15 d e s 
cribe esta  t e n d e n c ia  como pensiero debole ( "p ensamien to  débil"),  es 
decir, como la clase de p e n s a m i e n t o  que r e n u n c i a r í a  a la b ú s q u e d a  
m o d e r n i s t a  de f u n d a m e n t o s ,  pero s in c r i t i c a r  e s t a  b ú s q u e d a  en 
n o m b re  de otro f u n d a m e n t o  m á s  v e rd ad er o .  V a t t im o  def i ende las 
posib i l idades  posi t ivas  de es ta  t e n d e n c ia  en la in t rodu cc i ón  a u na  
obra rec ien te :

... las ideas de Nietzsche y  Heidegger, más que ninguna otra, nos 
ofrecen la posibilidad de pasar de una descripción puramente crítica y 
negativa de la condición posmoderna ... a un enfoque que la aborda 
como una posibilidad y  oportunidad positiva. Nietzsche menciona to
do esto — aunque no con toda claridad— en su teoría de un nihilismo 
activo o positivo. Heidegger alude a lo mismo con su idea de una Ver- 
windung de la metafísica, que no es una superación crítica en el sen
tido "moderno" del término ... Tanto en Nietszche como en Heidegger, 
lo que en otra parte he denominado el "debilitamiento" del Ser permi
te que el pensamiento se sitúe de manera constructiva dentro de la 
condición posmoderna. Pues sólo si tomamos seriamente el resultado 
de la "destrucción de la ontología" emprendida por Heidegger, y  antes 
por Nietzsche, es posible ganar  acceso a las oportunidades positivas 
para la esencia misma del hombre que se encuentran en las condicio
nes posmodernas de existencia. No será posible que el pensamiento 
viva posi t ivamente en esa era verdaderamente posmetafísica mien
t ras el hombre y  el Ser se conciban — metafísica y  platónicamente,  
etc.— en t é rm in o s  de e s t r u c tu r a s  e s t ab les .  Tales  concepciones 
requieren que el pensamiento y  la existencia se "anclen" a un funda
mento, en otras palabras que se estabilicen (con la lógica o con la éti
ca), en el dominio del no devenir y  se reflejen en una mitificación en 
gran escala de estructuras fuertes de cada campo de la experiencia. 
Ello no equivale a decir que en semejante era todo se aceptará como 
igualmente benéfico para la humanidad:  pero la capacidad de escoger 
y  de discriminar entre posibilidades que nos ofrece la condición pos- 
moderna se puede desarrollar sólo sobre la base de un análisis de la 
posmodernidad que capture nuestras  característ icas innatas,  y  que 
reconozca la posmodernidad como un campo de posibilidades y  no 
simplemente como una infernal negación de todo lo que es humano .16

13 Derrida, De la grammatologíe; L ecriture et la dífference; Marges de la phílo- 
sophie. Michel Foucault: L ’Ordre du discours; Surveiller et punir. Dreyfus y Rabi- 
now: Michel Foucault.

14 Lyotard: La conditionposmoderne. Vattimo: La fíne della modernítá.
15 Vattimo: La fíne della modernítá.
16 76iU,págs. 11-12.



Re su l t a  claro,  pues ,  que  el m u n d o  c o n te m p o rá n e o ,  por  d ive r 
sas  r az on es ,  se ha vue l to  m u y  sens ib le  al t e m a  de la fal ta de fu n d a 
m e n t o  en h is to r i a ,  pol í t ica ,  a r t e s ,  c i encias  y  ref l exión f i losóf ica .  Por  
ci er to no p o de m o s  h u r g a r  a q u í  en es tos  d es a r r o l lo s ,  pero  r e s u l t a  
no tab le  que la t r ad ic ió n  occiden ta l ,  b a s a d a  en el r a z o n a m i e n t o  de 
la f i losofía y  l as  p rá c t i c as  ci ent íf icas ,  y  la t r ad ic ión  y  el p e n s a m i e n 
to b u d i s t a s ,  b a s a d o s  en e x p e r i m e n t a r  el m u n d o  con la p re s en c i a  
p lena /conc ienc ia  ab i e r t a ,  h a y a n  converg ido  t an to .  E s ta  co n v er g en 
cia, em p e ro ,  po dr ía  ser  un trompe-Voeil; m u c h o s  p r a c t i c a n t e s  de 
m e d i t a c i ó n  a r g u m e n t a r í a n  que  la a p a r i e n c i a  de s i m i l i t u d  e n t re  
a m b a s  t r a d ic io n es  es e sp ur ia .  En  este  sen t ido ,  d e s e a m o s  d e s ta c a r  
que d i s c e r n i m o s  t r e s  d i f e r en c i as  p r i n c i p a l e s  e n t r e  la p e r cep c i ón  
c o n t e m p o r á n e a  de la f al ta  de f u n d a m e n t o  y  la del M a d h y a m i k a .  
Luego,  en el ú l t i mo  cap í tulo ,  a b o r d a r e m o s  las d im e n s io n e s  ét icas  
de la fal ta de fu n d am en to .

La falta de un entre-deux

A n te  todo,  l as  p e r s p e c t iv a s  occ id en t a l es  c o n t e m p o r á n e a s  no 
h a n  podido a r t i c u la r  la f al ta  de f u n d a m e n t o  p a r a  el yo  y  p a r a  el 
m u n d o .  No  h ay  b as e  metodo lóg ica  p a r a  u n a  v ía  i n t e r m e d i a  en t r e  
el objet ivi smo y  el su b j e t iv i s mo  (dos fo rmas  del ab so lu t i sm o) .  En 
l as  c i encias  cogn i t ivas  y  en la ps icología e x p e r i m e n t a l ,  la f r a g m e n 
tac ión  del yo  acon tece  p o rq ue  cada  d i scip l ina  p ro c u r a  se r  cient íf i 
c a m e n t e  objet iva.  El yo  se p ie rde  de v i s t a  p r e c i s a m e n t e  po rq ue  el 
yo  se t o m a  como objeto,  como c u a l q u i e r  ot ro objeto e x t e r n o  del 
m u n d o ,  como objeto de esc r u t in io  científico.  Es decir,  el f u n d a m e n 
to p a r a  desa f i a r  lo subje t ivo  es que deje in t ac to  lo objet ivo como ci
mien to .  A n á l o g a m e n t e ,  los desafíos  a la objet iv idad  del m u n d o  de 
p e n d e n  de no c u e s t io n a r  lo subjet ivo .  A f i rm ar  que la pe rcepc ión  de 
un o rg an i s m o  (o del científico) n u n c a  es del todo obje t iva  porq ue  
s i e m p r e  es tá  inf lu ida  por  e x p e r i e n c i a s  y  m e t a s  del p a s a d o  — los 
p rocesos  cient íf icos de a r r i b a  abajo— es p r e c i s a m e n t e  el r e s u l t a d o  
de t o m a r  un sujeto i n d e p e n d i e n t e  como dado y  luego  d e s c u b r i r  la 
n a t u r a l e z a  su b je t iva  de sus  r e p r e s e n t a c i o n e s  y  a r g u m e n t a r  a p a r 
t i r  de el las.

E s ta  p re s t id i g i t ac i ón  en t r e  lo i n te rn o  y  lo ex t e rn o  re s u l t a  m a 
n if i es t a  en la obra  de Dav id  H u m e ,  cuyo clásico pasa je  sobre  su 
i n e p t i tu d  pa ra  ob se r va r  un  yo  ya  he m o s  ci tado.  H u m e  t a m b i é n  s e 
ñ a l a b a  que h ab ía  u n a  con trad icc ión  en t r e  su idea de que los cue r 
pos ex te rn os  (el m u n d o  ex terno)  t i e n e n  u n a  "ex is tencia  co n t in u a  y 
d is t in ta"  y  sus  im p re s io ne s  se ns or i a l es  de cuerpos  que e r an  di scon
t inuos .  Al  ab o rd ar  es t e t e m a ,  H u m e  su g ie re  que la idea de un  m u n 



do ex t e rno  y  cont inuo  (como la de un yo  cont inuo)  es u n a  e l ab o ra 
ción psicológica:

... habiendo aquí una oposición entre la noción de la identidad de 
las percepciones semejantes,  y  la interrupción de su apariencia,  la 
mente se inquieta en tal situación, y  naturalmente busca alivio a su 
inquietud. . .  Para l iberarnos de esta dificultad, disfrazamos todo lo 
posible la interrupción, e incluso la desechamos del todo, suponiendo 
que estas percepciones interrumpidas están conectadas por una exis
tencia real,  a la cual somos insensibles.17

Lo i n t e r e s a n t e  p a r a  n u e s t r o s  p ropós i tos  es que no hay  p r u e 
ba s  de que H u m e  a l g un a  vez p e n s a r a  en a r t i c u la r  sus  d u d a s  empi -  
r i s t a s  ace rca  del  yo  y  ace rca  del  m u n d o .  Tenía  todos  los m a te r i a l e s  
in t e l ec t u a l es  necesa r io s  p a r a  un  entre-deux, pero,  sin u n a  t r ad ic ión  
in t e l ec tu a l  p a r a  suger i r lo ,  ni  un  métod o  ex p er i enc ia l  p a r a  descu 
br i r lo ,  n u n c a  pensó  en esa posibi l idad.

N u e s t r o  e jemplo  f ina l  es p a r t i c u l a r m e n t e  r e v e l a d o r  p o rq ue  
p roviene  del co razón  de l as  ci encias  cogni t ivas.  ¿Qué  hace  un cogni- 
t iv i s t a  m o d e rn o  si su ex per ienc ia  lo indu ce  a ab o rd ar  el pun to  in 
t e rm e di o ,  el hecho  de que la ex per ienc ia  v iv ida  del m u n d o  está  en 
t re  lo que c o n s id e r a m o s  m u n d o  y  lo que con s id e r a m o s  m e nt e?  E s c a 
pa hac ia  la teor ía :  el ac tu a l  ámbi to  científico no le deja o tra  opción. 
E s t a m o s  p e n s a n d o  en Jackendof f ,  un  fenome nólo go  sen s ib le  que 
pa rece  h a b e r  e l aborado  la piéce de resístance de su l ibro,  la t eor ía  
del nivel  i n t e r m ed i o  de conciencia ,  a p a r t i r  de su percepción del ca
r á c t e r  in t e rm e d i o  de la m e n t e  fenomenológica:

... por una parte,  la intuición sugiere que la conciencia revela lo 
que está ocurriendo en la mente,  incluido el pensamiento.  Por otra 
parte,  la intuición sugiere que la conciencia revela lo que está ocu
rriendo en el mundo, es decir, el resultado de la sensación o percep
ción. De acuerdo con la teoría del nivel intermedio, no revela ningu
na de ambas  cosas. En cambio, la conciencia refleja una curiosa 
amalgama de los efectos del pensamiento y  del mundo real en la 
mente,  aunque dejando totalmente opacos los medios por los cuales 
se producen tales efectos. Sólo desarrollando una teoría formal de 
los niveles de representación podríamos haber  llegado a sospechar la 
existencia de una parte de la mente computacional que posea estas 
característ icas [subrayado nues t ro] .18

17 Hume: Treatise ofHuman Nature, págs. 199, 206.
18 Jackendoff: Consciousness and the Computational Mind, pág. 300.



Interpretacionismo
U n a  de l as  fo rmas  m á s  s e d u c to ra s  de sub je t iv i sm o del p e n s a 

m ie n t o  co n te m p o r á n e o  es la u t i l i zac ión  de los concep tos  de i n t e r 
p r e t a c i ó n  por  p a r t e  de p r a g m a t i s t a s  y  h e r m e n é u t i c o s .  Es  m ér i to  
del " i n te rp re ta c io n i sm o"  b r i n d a r  u n a  p e n e t r a n t e  crí t ica del objet i 
v i sm o que va le  la pe na  ab o r d a r  con cier to detal le .  P a r a  ser  objetivo,  
s eñ a l a  el i n t e rp re ta c io n i s t a ,  uno  d eb er í a  t e n e r  un  con junto de obje
tos i n d e p e n d i e n t e s  de la m e n t e  a ser  d e s ig n ad o s  por  el l e ngua je  o 
con oc i do s  por  la c i enc ia .  ¿P e ro  p o d e m o s  h a l l a r  d ic hos  ob je tos?  
E ch em o s  un v i s t azo  a un  ex tenso  e jemplo del f i lósofo  N e l so n  Good
man.

Un  pu n t o  en el espacio pa rec e  ser  algo p e r f e c ta m e n t e  objetivo.  
¿P ero  cómo d ef i n i re mo s  los p u n t o s  de n u e s t r o  m u n d o  co t id iano?  
Los p u n t o s  se p u e d e n  co n s id e r a r  e l e m e n t o s  p r i mi t iv o s ,  l íne as  en 
inte rsecc ión ,  t r ip le te s  de p lanos  en inte r secc ión ,  v o l ú m e n e s  co mp r i 
midos.  Todas es tas  definiciones son a d e c u a d a s  pero incomp at ib l es :  
lo que es un pu n t o  v a r í a  con cada fo rma de descr ipción.  Por  e j em
plo, sólo en la p r i m e r a  "versión",  por u s a r  el t é r m i n o  de Go odm an ,  
un p u n t o  se r á  un e l em en to  p r imi t ivo .  Sin  em b a rg o ,  el ob je t ivi s t a  
p r e g u n t a  "¿Qué son  r e a l m e n t e  los pu n t o s? "  Vale la p en a  c i t ar  la 
r e s p u e s t a  de G o o d m a n  a es t a  p re g u n ta :

... si la composición de puntos a partir  de l íneas o de líneas a par
tir de puntos es convencional y  no fáctica, los puntos y  las líneas no 
son menos convencionales.. .  Si decimos que nuestro espacio de mues 
tra es una combinación de puntos,  o de líneas, o de regiones, o una 
combinación de combinaciones de puntos,  o de líneas, o de regiones, o 
una combinación de todos ellos, o un simple terrón, entonces, como 
ninguna es idéntica a ninguna de las demás,  nuestra descripción de 
qué es el espacio es sólo una entre un sinfín de descripciones conflic
tivas. Y así podemos considerar que las desavenencias no conciernen 
a los hechos sino que se deben a diferencias en las convenciones 
adoptadas para organizar o describir el espacio. ¿Cuál es pues el he
cho o cosa neutra descrito en estos términos diferentes? Ni el espacio 
(a) como todo indiviso ni (b) como una combinación de todos los ele
mentos de las diversas versiones: pues (a) y  (b) son sólo dos entre los 
diversos modos de organizarlo. ¿Pero qué es eso que está así organi
zado? Cuando arrancamos como capas de convención todas las dife
rencias entre los modos de describir eso, ¿qué queda? La cebolla se 
pela hasta que sólo queda el centro vacío.1

Goodman: Ways ofWorldmaking, págs.  117-118.



Es i n t e r e s a n t e  que aqu í  a p a r ez ca  la p a l a b r a  "vacío". La f i l o s o 
fía c o n t e m p o r á n e a  es tá  l lena de ejemplos  donde  l as  cosas  e s t á n  v a 
cías de to d a  i d e n t i d a d  i n t r í n s e c a  p o rq ue  d e p e n d e n  de fo rm as  de 
des ignac ión .  H i la ry  P u t n a m  incluso ha d i s eñ ad o  un t e o r e m a  de s e 
m á n t i c a  fo rmal  p a r a  d e m o s t r a r  que no pued e  h a b e r  u n a  co r r esp on 
dencia  ú n ic a  e n t re  l as  p a l a b r a s  y  el m u n d o :  a u n q u e  s ep am o s  las 
cond ic iones  en las cuales  las p ropos iciones  son v e r d a d e r a s ,  no po
demos  es tab lec e r  el modo de re fe rencia  de los t é r m i n o s . 20 P u t n a m  
l lega a la conclus ión de que no po demos  co m p r e n d e r  el s ignificado 
si  nos a fe r ra m o s  a la idea de que h ay  un con junto p r ivi l eg iado  de 
o b je to s  i n d e p e n d i e n t e s  de la m e n t e  a los c u a l e s  se r e f i e r e  el 
l engua je .  Y escr ibe:  "Los 'objetos '  no ex i s t en  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  
de los e s q u e m a s  co ncep tua les .  Nosotros de s co m p o n em o s  el m u n d o  
en objetos  c u a n d o  i n t r o d u c i m o s  uno  u otro e s q u e m a  desc r ip t ivo .  
Como los objetos y  los s ignos son i g u a l m e n t e  internos al e s q u e m a  
descr ipt ivo,  es posible decir  cuál  congen ia  con cuá l " .21

C u r i o s a m e n t e ,  P u t n a m  no sólo a r g u m e n t a  que no po de mo s  
co m p r e n d e r  el s ignif icado si s u p o n e m o s  que el l engua je  se ref iere a 
objetos i n d e p e n d i e n t e s  de la m en t e :  t a m b i é n  a r g u m e n t a  con t ra  la 
noción de p ro p ie d ad es  que t e n g a n  ex is t enc ia  in t r í n s ec a  (es decir,  no 
d e p e n d i e n t e ) ,  u n a  noc ión  que r e s i d e  en la b a s e  del  ob je t iv i smo:  
".. .el p ro b le m a  de la i m a g e n  'objet ivis t a'  del m u n d o . . .  la p ro funda  
ra íz  s i s t é m ica  de la en fe rm ed ad ,  deseo suger i r ,  r a d ic a  en la noción 
de u n a  p ro p ie da d  ' i n t r ínseca ' ,  u n a  p ro p ie da d  que t i ene  algo 'en sí 
m i s m a ' ,  al m a r g e n  de todo ap o r t e  r e a l i z a d o  por  el l en gu a j e  o la 
m e n t e " . 22 P u t n a m  a r g u m e n t a  que esta  idea clásica,  c o m b i n ad a  con 
el r e a l i s m o  científico c o n t e m p o r á n e o ,  conduce  a la to ta l  d e v a l u a 
ción de la exper ienc ia ,  pue s  v i r t u a l m e n t e  todos  los r a sgo s  de n u e s 
t ro m u n d o -v id a  se t r a n s f o r m a n  en m e r a s  "proyecciones" de la m e n 
te. La i ronía  de esta  p o s t u ra  — que s in  em ba rg o  es p revi sible,  dado 
lo que h em o s  dicho sobre la a n g u s t i a  c a r t e s i a n a — es que se vue lve  
ind i sc e rn i b le  del ide a l i smo,  pues  t r a n f o r m a  el m u n d o  vivido en r e 
s u l t ad o  de la r e p r e s e n t a c i ó n  subjet iva .

No  o b s ta n t e ,  a pe s a r  de es ta  crí t ica i n t e n s a  al objet ivismo,  el 
a r g u m e n t o  n u n c a  da un giro completo.  Se desa f í an  los objetos in d e
p e n d ie n t e s  de la m e n t e ,  pero n u n c a  las m e n t e s  i n d e p e n d i e n t e s  de 
los objetos.  (Es má s  obvio, y  ps ico lóg icamente  m á s  fácil, a t ac a r  la 
in d e p e n d e n c i a  de los objetos que la i n d e p e n d e n c i a  de l as  mentes . )

20 Véase Pu tnam : Reason, Truth and History, Capítulo 2. P ara  una  exposición 
del teorem a de P u tn a m  en el contexto de las ciencias cognitivas, véase Lakoff: Wo- 
men, Fire and Dangerous Things, Capítulo 15.

21 P utnam : Reason, Truth and History, pág. 52.
22 Pu tnam : The Faces ofRealism, pág. 8.



Los i n t e r p r e t a c i o n i s t a s  — p ra g m á t i co s  o n o — ta mp oc o  de sa f í an  la 
fal ta de f u n d a m e n t o  de los concep tos  e i n t e r p r e t a c i o n e s  m i s m a s ;  en 
cambio,  l as  c o n s id e r a n  el t e r r e n o  donde  se apoyan .  Es to  d is t a  de 
ser  u n a  vía i n t e rm e d i a ,  y  e s t á  m u y  lejos del M a d h y a m i k a .  Desde  la 
pe r s p ec t iv a  del M a d h y a m i k a ,  n u n c a  podr ía  p r e s e n t a r  u n a  v e rd a d  
ab so lu ta  y,  por ende,  no podr ía  p r e s e n t a r  un sen t ido  preci so de la 
v e rd a d  re la t iva .

Potencial transformador

Cu a n d o  las t r a d ic io n es  c o n t e m p o r á n e a s  del p e n s a m i e n t o  d e s 
cu b ren  la fal ta de fu n d a m e n t o ,  la e n c a r a n  como nega t iva ,  como el 
colapso de un  ideal  p a r a  h ac e r  ciencia,  p a r a  e s t a b le ce r  la v e r d a d  f i 
losófica m e d i a n t e  la r azón ,  o p a r a  v ivi r  u n a  v ida  plena .  Las  c ien
cias cogn it ivas  en ac t i va s  (y, en cier to sen t ido ,  el p r a g m a t i s m o  occi
d e n ta l  c o n te m p o r á n e o )  r e q u i e r e n  que  a f ro n t e m o s  la c a re n c ia  de 
f u n d a m e n t o s  ú l t imos .  A m b a s ,  a u n q u e  desa f í an  los c imien tos  t eó r i 
cos, d e s e a n  a f i r m a r  el m u n d o  vivido  cot id iano .  S in  e m b a r g o ,  las 
c i encias  cog n i t iva s  e n a c t i v a s  y  el p r a g m a t i s m o  son  t e ó r i c as  y  no 
ofrecen u n a  a p r e h e n s i ó n  de cómo v ivi r  en un  m u n d o  s in f u n d a m e n 
to. En  la t r ad ic ió n  M a d h y a m i k a ,  por otra p a r t e ,  como en todo el b u 
di smo,  el a t isbo de a u s en c i a  de yo  es u n a  g r a n  bendición ;  ab re el 
m u n d o  vivido como un se ndero ,  un l u g a r  de rea l izac ión .  N a g a r j u n a  
escribe:

La verdad últ ima no se puede enseñar  aparte de las prácticas coti
dianas.  Sin comprender la verdad úl t ima no se alcanza la l ibertad 
(nirvana). (XXIV: 10)

En la se n d a  b u d i s t a ,  es preci so es ta r  co rporizado  p a r a  a l c a n 
za r  la rea l izac ión .  La p rese nc i a  p lena ,  la conciencia  ab ie r t a  y  la v a 
cu idad no son ab s t racc io nes ;  t i ene  que h a b e r  algo a n te  lo cual  se 
ejerce la p res en c i a  p lena ,  an t e  lo cual  se ab re la conciencia ,  y  cuya 
v a c u i d a d  se a p r e h e n d e .  (Y cuya  b o n d a d  i n t r í n s e c a  se a d v ie r t e  y 
d e s p i e r t a  co m p a s i ó n ,  como v e r e m o s  en el cap í tu l o  11.) N u e s t r o s  
modelos  h a b i t u a l e s  de apego,  a n g u s t i a  y  f r us t r ac i ón  son los con te 
n idos  de la p re s e n c i a  p le na /c o n c i e n c i a  ab i e r t a .  C u a n d o  n o t a m o s  
que es t á n  vacíos  de ex is tenc ia ,  esto se ma n i f i e s t a  ex p er ie n c i a l m cn  
te como u n a  c rec ien te  a p e r t u r a  y  fal ta de f i jación.  U n a  sensac ión  
a b ie r t a  de in te ré s  compas ivo  en los d e m á s  pu ed e  r e e m p l a z a r  la an
gu s t i a  y  la i r r i t ac ión  c o n s ta n t e s  de la p reo cu pac ió n  egocént rica,

En el b u d i s m o  t e m p r a n o ,  la l ib e r t ad  eq u iva l í a  al e scape  del 
samsara, el m u n d o  cot id iano de la f i jación,  el háb i to  y  el su f r i mi tn
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to, hac ia  el re ino  incondic iona l  del  nirvana. Con la e n s e ñ a n z a  de la 
v ac u i d a d  en el M a h a y a n a ,  se produjo un cambio  rad ical .  N a g a r j u 
na lo ex p re s a  así:

No hay distinción entre el mundo cotidiano (samsara) y  la libertad 
(nirvana). No hay distinción entre la l ibertad y  el mundo cotidiano.

El alcance del mundo cotidiano es el alcance de la libertad. Entre 
ellos no se puede hallar ni siquiera la diferencia más sutil. (XXV: 19, 
2 0 ).

La l ib e r t a d  no equ iva le  a v ivi r  en el m u n d o  co t id iano  bajo el 
co n d ic io n am ie n to  de la ig n o ra n c i a  y  la confusión:  es v iv i r  y  a c t u a r  
en el m u n d o  co t id iano  con u n a  conc ienc ia  a l e r t a .  La l ib e r t a d  no 
significa e s c a p a r  del m u n d o :  s ignifica la t r a n s f o r m a c i ó n  de n u e s 
t ro modo de ser, n u e s t r o  modo de corpor ización,  de n t r o  del m u n d o  
vivido.

E s ta  posición no es fácil de c o m p re n d e r  en las cu l tu ra s  donde  
f loreció el bu d i sm o ,  y  m u ch o  me no s  en el m u n d o  mo derno .  Cr eem os  
que la neg ac i ón  de un  c i mien to  ú l t i mo  eq u iva le  a n e g a r  que hay  
u n a  v e r d a d  ú l t i m a  o b o n d a d  en n u e s t r o  m u n d o  y  n u e s t r a  e x p er i en 
cia. La raz ó n  por la cual  l l e gam os  casi  a u t o m á t i c a m e n t e  a e s t a  con
c lusión es que no he m o s  podido d e s p r e n d e r n o s  de los e x t r em o s  del 
ab so lu t i s m o  y  el n ih i l i smo,  y  t o m a r  en ser io l as  posib i l idades  i n h e 
r e n t e s  a u n a  act i tud  a le r t a  y  ab ie r t a  hac ia  la ex per ienc ia  h u m a n a .  
Es tos  dos ex t r em o s  del ab so lu t i s m o  y  el n ih i l i smo nos a p a r t a n  del 
m u n d o  vivido:  en el abso lu t i sm o,  t r a t a m o s  de es ca p ar  de la ex pe
r i enc ia  r ea l  i nv oc an do  f u n d a m e n t o s  p a r a  o to rg a r  a n u e s t r a  v ida  
jus t i f i ca c ión  y  p ropós i to:  en el n ih i l i smo,  al f r a c as a r  esa b ú s q u e d a ,  

- j i egamos  la posibi l idad  de t r a b a j a r  con n u e s t r a  ex per ienc ia  co t idia
na de u n a  m a n e r a  l i b e r a d o ra  y  t r a n s f o r m a d o r a .  A b o r d a r e m o s  este 
t e m a  en el ú l t im o  capí tulo.



Haciendo camino al andar
Ciencia  y e x p e r i e n c i a  en c ir c u l a c ió n

En el prefacio a n u n c i a m o s  que el t e m a  de es te l ibro ser í a  la 
c i rcu lación  en t r e  las c i encias  cogni t ivas  y  la expe r ie nc i a  h u m a n a .  
En  este cap í tulo  f inal ,  d e s e a m o s  s i t u a r  e s t a  c i rcu lación  den t ro  de 
un contexto c o n te m p o rá n e o  má s  ampl io.  A nte  todo d es ea m os  ab or 
dar  a l g u n a s  d im en s io n es  ét i cas  de la fal ta de f u n d a m e n t o  en re l a 
ción con la p r eo cu p ac ió n  con el n ih i l i s m o que es t íp ica  de b u e n a  
p a r t e  del p e n s a m i e n t o  p o sn ie tz s ch ea n o .  Como dij imos an te s ,  este 
no es el l u g a r  indicado  p a r a  a n a l i z a r  los m u ch o s  tópicos que a c t u a l 
m e n t e  a n i m a n  las d i scus iones  en A m é r ic a  del N o r t e  y  Eu ropa ;  s im 
p le m e n t e  nos  i n t e r e sa  ind ica r  cómo ve m o s  n u e s t r o  proyecto en r e 
lación con es ta s  d iscus iones ,  y  s uge r i r  nuev os  ru m b o s  p a r a  la in
ves t igac ión .

E s t a  comunicac ión  en t re  c i encias  cogni t ivas  y  exper ienc ia  se 
pued e  e n c a r a r  como un círculo cada vez m á s  ampl io  que al f in in
cluye la sociedad.  En el m u n d o  m o d er n o  h em o s  pe rd ido  fe en n u e s 
t r a  exper ienc ia;  nos vo lcamos  hac ia  la ci encia p a r a  p r e g u n t a r l e  có
mo es el m u n d o  y  cómo somos  noso tros.  Por  lo t an to ,  u n a  g e n u in a  
ciencia cogni t iva que esté in f o r m ad a  por la expe r ien c ia  puede  ejer
cer g r a n  impac to.  El cí rculo co mien za  con la exp er ienc ia  del c i ent í 
f i co  cognit ivo,  un ser  h u m a n o  que pu ed e  concebi r  u n a  m e n t e  ope
ra n d o  sin yo. Es to  se corporiza en u n a  t eo r í a  científica.  Al en t ad o  
por la t eo r í a ,  uno  pue de  d es cu b r i r  — con un  enfoque a le r t a  y  disci 
p l inado  de la ex pe r i en c i a— que,  a u n q u e  ha ya  u n a  lucha  c o n s ta n te  
p a ra  co n se r v a r  el yo,  no hay  yo  real  en la exper ienc ia .  La n a t u r a l  
cu r ios idad  científ ica de la m e n t e  luego p re g u n ta :  ¿pero cómo puede  
p a r ec e r  que h ay  un yo  co h ere n te  cu and o  no hay  n in g u n o ?  Podem os  
b u s c a r  u n a  r e s p u e s t a  en m e c a n i s m o s  t a l e s  como la emerg en c ia  y 
l as  s o c ie d a d e s  de la m e n t e .  I d e a l m e n t e  eso po dr ía  i n d u c i r n o s  a 
p e n e t r a r  m á s  en las r e l ac io n es  c a u s a l e s  de n u e s t r a  p ropia e x p e  
r i encia,  v iendo  las c au s as  y  efectos del apego al yo y  ca p ac i t a n d o  
nos p a r a  c o m e nz ar  a des i s t i r  de ese apego.  A m edi da  que IHH por



cepciones,  l as  r e l ac iones  y  la ac t iv idad  de la m e n t e  se e x p a n d e n  en 
la conc iencia  a l e r t a ,  uno  po dr ía  a p r e h e n d e r  la c a r e n c ia  co d ep en 
d ien te  de c i mien tos  ú l t im os  p a r a  la p rop ia  m e n t e  y  sus  objetos,  el 
m u n d o .  El ci ent íf ico i n q u i s i t i v o  luego  p r e g u n t a :  ¿cómo p o d e m o s  
imag i nar ,  co rpor izada  en un  m e c a n i s m o ,  esa r e l ac ión  de codepen-  
dencia  en t r e  m e n t e  y  m u n d o ?  El m e c a n i s m o  que no so t ros  c re am os  
(la m e tá fo r a  co rpor izada  de la fal ta de fu n d am en to )  es el de la cog
nición enac t iva ,  con su i m a g e n  de ac o p l am ie n t o  e s t r u c t u r a l  a t r a 
vés  de u n a  h i s t o r i a  de d e r i v a  n a t u r a l .  I d e a l m e n t e  d ic ha  i m a g e n  
pue de  i n s e r t a r s e  en la co m u n i d a d  científ ica y  el r es to de la socie
dad,  e ro s i on an d o  el apego al objet ivismo y  el sub je t iv i smo y  a l en 
ta n d o  u n a  m a y o r  comu ni cac ió n  en t r e  ciencia y  exper ienc ia ,  ex p e
r i enc ia  y  ciencia.

La lógica de este círculo ejemplifica la c i r cu l a r i dad  de la m e n 
te del  científico reflexivo,  con la cual  in i c iamos  este l ibro.  Tal  como 
a n u n c i a m o s  en el Prefacio,  y  como ex p u s i m os  en la c u a r t a  p a r t e ,  el 
eje f u n d a m e n t a l  de es ta  c i rcu lación  es la co rpor izac ión  de la ex pe 
r i enc ia  y  la cognición.  Re co rd em o s  que corpor izac ión  — en el s e n t i 
do que le d am o s  noso t ros ,  y  el que  le dab a  M e r l e a u - P o n t y — abarc a  
t a n t o  el cuerpo  en cu an t o  e s t r u c t u r a  ex p er ie n c i a l  v iv id a  como el 
cuerpo  en cu an to  con texto o ámbi to  de m e c a n i s m o s  cognit ivos.  Así,  
en esa comu nicac ió n  en t r e  c i encias  cogn i t ivas  y  la t r ad ic ió n  de la 
p re s e n c i a  p lena /con c ie nc ia  ab ie r t a ,  h em o s  y u x t a p u e s t o  s i s t e m á t i 
c am en te  las desc r ipc iones  de la ex per ienc ia  t o m a d a s  de la p rác t i ca  
m e d i t a t iv a  con las desc r ipc iones  de a r q u i t e c t u r a  cogn it iva  t o m a d a s  
de la ciencia.

Como M e r l e a u - P o n t y ,  e n f a t i z a m o s  que u n a  v a l o r a c i ó n  a d e 
c u a d a  de es te  doble s en t id o  de co rp o r i za c i ó n  b r i n d a  u n a  v ía  i n 
t e r m e d i a ,  un entre-deux e n t re  los e x t r e m o s  del a b s o lu t i s m o  y  el 
n ih i l ismo.  Am b o s  ex t r em o s  se h a l l a n  en l as  c i encias  cogni t ivas  con
t e m p o r á n e a s .  El ex t r em o a b s o lu t i s t a  es fácil de encon t ra r ,  pues  las 
v a r i e d a d e s  del r ea l i s mo cogni t ivo,  a pe s a r  de sus  d ife rencias ,  com
p a r t e n  la convicción de que la cognición se f u n d a m e n t a  en la r e p r e 
sen ta c ió n  de un  m u n d o  p re - dad o  por un  sujeto p re-dado .  El e x t r e 
mo n ih i l i s t a  es me no s  ev iden te ,  pero h em o s  vis to  que su r ge  cuando  
l as  ci encias  cogni t ivas  r e v e l a n  la no u n i d a d  del yo  pero ig n o r a n  la 
posibi l idad  de un  enfoque t r a n s f o r m a d o r  de la expe r ien c ia  h u m a n a  
(véanse n u e s t r o s  co m e nt a r io s  sobre J a c k e n d o f f  y  M in s k y  en los ca
p í tu los  3 y  6).

H a s t a  ah o ra  h em o s  ded icado  m e n o s  a t enc ión  al ex t r em o  n i h i 
l i s t a ,  pero  en r e a l i d a d  es m u ch o  m á s  s in t o m á t i c o  de n u e s t r a  s i 
t ua c i ón  cu l tu ra l  c o n te m p o r á n e a .  En  l as  h u m a n i d a d e s  — en a r t e s ,  
l i t e r a t u r a  y  f i losof ía— la crec ien te  a p r e h e n s i ó n  de la fal ta de fun
d a m e n t o  no ha cobrado fo rma  a t r a v é s  de u n a  confrontación  con el



objet ivismo,  sino con el n ih i l i smo,  el e scept ic i smo y  el r e l a t iv i s mo  
ex t remo.  Sus  ma ni fe s ta c i o n es  v is ib les  son la c rec iente  f r a g m e n t a 
ción de la v ida ,  la a d h e s i ó n  a d iv e r so s  d o g m a t i s m o s  po l í t icos  y 
r el igiosos  y  u n a  u b ic u a  pero i n t an g ib le  a n g u s t i a ,  v iv i d a m e n t e  r e 
t r a t a d a  por un escr i tor  como M i l á n  K u n d e r a  en La insoportable le
vedad del ser. Por  e st a  r a zó n  (y porq ue  el n ih i l i smo y  el objet ivismo 
es t á n  p r o f u n d a m e n t e  re lac ionados )  d es ea m o s ,  en es te cap í tu lo  f i 
nal ,  ab o rd a r  m á s  d e t a l l a d a m e n t e  el ex t r em o  n ih i l i s ta .  H em o s  p os 
t e rg ad o  esta  cues t ión  h a s t a  ah o ra  porq ue  es g en er a l  y  t i e ne  v as t o s  
al cances .  Por lo t a n to ,  deb em os  c o n c e n t ra rn o s  m á s  en la d im en s ió n  
ét ica de la au s en c i a  de fu n d a m e n t o .  En la ú l t i m a  sección de este 
capí tulo,  se re m o s  m á s  expl íci tos  en cuan to  a e s t a  d im en s ió n  ética.  
An te s ,  s in em ba rg o ,  q u e r e m o s  e x a m i n a r  m á s  d e t a l l a d a m e n t e  el ex
t r e m o  n ih i l i s t a .

El n ih i l i s m o  y la n e c e s i d a d  de un p e n s a m i e n t o  p la ne tar io
En vez  de ab o r d a r  d i r e c t a m e n t e  el n ih i l i smo,  co me nc em os  por 

p r e g u n t a r n o s  cómo surge .  ¿Dónde  y  en qué pu n t o  se m an i f i e s t a  p r i 
mero  la t e n d e n c ia  n ih i l i s t a?

Tan to  l as  c i encias  cogn it ivas  como la ac t i tud a l e r t a  y  ab ie r t a  
an t e  la ex per ie nc ia  nos h a n  inducido  a a f ron t a r  la fal ta de fun d a
m e nt o ,  es decir, la ca renc ia  de c i mien tos  e s t ab les .  En  am bo s  á m b i 
tos ,  c o m e n z a m o s  i n g e n u a m e n t e ,  pe ro  t u v i m o s  que  r e n u n c i a r  a 
n u e s t r a  a r r a i g a d a  convicción de que el m u n d o  t i ene  fu n d a m e n t o s  
que sean  i n d e p e n d i e n t e s  de n u e s t r a s  a p t i t u d e s  p e rc ep t i va s  y  cogn i
t iv as  co rpor izadas .  E s ta  a r r a i g a d a  convicción es la mot ivac ión  del 
objet ivismo,  a u n  en sus  fo rmas  f i lo só f i ca s  m á s  re f inadas .  El n ih i l i s 
mo,  s in  e m b a r g o ,  no se b a s a  en u n a  c o n v ic c ió n  a n á l o g a ,  p u e s  
in i c i a l m e nt e  nace  de u n a  reacc ión  an te  la p é r d id a  de fe en el objet i 
vi smo.  Desde  luego,  el n ih i l i smo  se pue de  cu l t iva r  al pu n t o  de que 
cobre v ida  prop ia ,  pero al p r inc ipio  consi st e  en u n a  reacción. Ya po
demos  ve r  que el n ih i l i smo está  p r o f u n d a m e n t e  es lab ona do  con el 
objet ivismo,  pue s  es u n a  reacc ión  e x t r e m a  an te  el colapso de lo que 
pa rec ía  s u m i n i s t r a r  un  pu n t o  de refe renc ia  seguro  y  absoluto.

En  este  l ibro,  tu v i m o s  un  ejemplo de este e s l abón  en t r e  el ob
j e t iv i s m o  y  el n ih i l i smo cuand o  e x a m i n a m o s  el d es cu b r i m i en to  de 
la m e n t e  s in  yo  en l as  c i encias  cogn it ivas.  Es te  p rofundo  d es cu b r i 
mi en t o  exige al científico cognit ivo que reconozca que la conciencia 
y  la a u t o i d e n t id a d  no conf ieren f u n d a m e n t o s  o c i mien tos  pa ra  los 
procesos  cognit ivos;  a u n  así,  el científico p ie ns a  que c reemos ,  y  d e 
b em o s  c o n t i n u a r  c reyendo ,  en un yo  eficaz. La reacc ión  h a b i t u a l  del 
científico cognit ivo cons is t e  en i gno ra r  el a specto  exper ienc ial  cuan-
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do se ded ica a la ciencia y  en ig n o ra r  el d e s c u b r i m i e n to  científico 
cuan do  se ded ica a vivir. En consecuenc ia ,  la no ex i s t enc ia  de un yo  
que r e s p o n d e r í a  a n u e s t r a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  obje t iv i s t a s  se sue le  
confund ir  con la no ex i s t enc ia  del yo  re la t ivo  (práct ico).  Sin  los r e 
cursos  s u m i n i s t r a d o s  por  un  ab orda je  g r a d u a l  de la ex p er i en c i a ,  
q u e d a n  pocas opciones  salvo re ac c i o n ar  an te  el colapso de un  yo  ob

j e t iv o  (objetivismo) m e d i a n t e  la a f i rmac ión  de la no ex is t enc ia  obje
t iva del yo  (nihi l ismo).

E s ta  r eacc ión  ind ica  que el objet iv ismo y  el n ih i l i smo,  a pe s a r  
de su s  a p a r e n t e s  d i fe renc ias ,  e s t á n  p r o f u n d a m e n t e  con ec tados ,  y 
que el o r igen  del n ihi l i smo se e n c u e n t r a  en el obje t ivismo.  Ya h e 
mos señ a l ad o  que la ba se  del  objet ivismo se e n c u e n t r a  en n u e s t r a  
t e n d e n c ia  a a p e g a rn o s  a r e g u l a r i d a d e s  que son  es t ab l es  pero infun
da d a s  (véanse los capí tulos  4 y  6). El n ih i l i smo  t a m b i é n  nace de es 
te apego.  Al a f ro n ta r  el d e s c u b r i m i e n t o  de la au s e n c i a  de fu n d a 
me nt o s ,  c o n t i n u a m o s  a f e r rá n d on o s  a un f u n d a m e n t o  porq ue  no h e 
mos  a b a n d o n a d o  el a r r a i g a d o  reflejo de apego  que  se h a l l a  en la 
ra í z  del objet ivismo.  Es te  reflejo es t a n  fuer t e que la a u s en c i a  de 
un  t e r r e n o  sólido se reifica de i n m e d i a to  en el ab i sm o objet ivista.  
Es te  acto de rei f icación de la m e n t e  a p e g a d a  es la r a í z  del n ih i l i s 
mo. El r e pu d io  o n e g a t iv a  que c a ra c t e r i z a n  al n ih i l i smo  c o n s t i t u 
y en  u n a  fo rma sut i l  y  r e f i na da  de objet ivismo:  la m e r a  a u s en c i a  de 
un t e r r e n o  objet ivo se rei f ica en u n a  au s e n c i a  objet iva de fu n d a 
me nt o  que con s t i tu i r í a  el pu n t o  de re fe renc ia  ú l t imo .  Así,  a u n q u e  
h em o s  h ab la do  del objet ivismo y  el n ih i l i smo como e x t r em o s  o p u e s 
tos con cons ecu enc ia s  d iv e r gen te s ,  en ú l t i m a  i n s t a n c i a  c o m p a r t e n  
u n a  base  co mú n  en la m e n t e  y  sus  apegos.

La f i los of ía  y  la p rá c t i c a  de la v ía  i n t e r m e d i a  del b u d i s m o  
t a m b i é n  s e ñ a l a n  que el objet iv ismo y  el n ih i l i s mo  s u r g e n  de u n a  
fuen te  común.  Por  e s t a  r azón ,  es un  e r ro r  de info rmac ión  cree r  que 
la p reocup ac ión  por el n ih i l i smo es un  fenó meno  m o d er n o  de or igen 
g recoeuropeo.  Sin em ba rg o ,  p a r a  v a l o r a r  los r e cu rso s  ofrecidos por 
o t ras  t r ad ic ion es ,  no d eb em os  p e r d e r  de v i s t a  que n u e s t r a  s i tu ac ión  
p r e s e n t e  es específ ica.  A u n q u e  en el b u d i s m o ,  como en n i n g u n a  
o tra  pa r t e ,  s i e m p re  exi st e el pel igro de que los ind iv iduo s  ex p er i 
m e n t e n  el n ih i l i smo (el b u d i s m o  lo d e n o m i n a  "desal iento")  o de que 
los c o m e n t a r i s t a s  se ex t r av íe n  en e r ro re s  n ih i l i s t a s  de i n t e r p r e t a 
ción, el n ih i l i smo n u n c a  a lcanzó pleno desa rro l lo  ni se corporizó en 
i ns t i tu c i on es  soc ie ta r ia s .

En la ac tu a l id ad  el n ih i l i smo es un  t e m a  t a n g i b le  no sólo en 
n u e s t r a  c u l tu ra  occidenta l ,  s ino en la t o t a l id a d  del p la ne t a .  Sin  e m 
bargo ,  como h em o s  vis to en es te l ibro,  la a u s en c i a  de f u n d a m e n t o  
de la v ía  i n t e r m e d i a  del b u d i s m o  M a h a y a n a  ofrece co n s id e ra b le s  
r e c u r s o s  p a r a  la e x p e r i e n c i a  h u m a n a  en n u e s t r a  a c t u a l  c u l t u r a



científica.  El mero  recono c i mie n t o  de este hecho de ber ía  ind ic a rn os  
que la "geograf í a i m a g i n a r i a "  de "occidente" y  "or i ente" ya  no es 
a p r o p i a d a  p a r a  las t a r e a s  que hoy a f ro n ta m o s .  A u n q u e  po dem os  
co m e n z a r  desde  las p r e m i s a s  e in te re se s  de n u e s t r a  t r ad ic ión ,  ya  
no pode mos  c o n t i n u a r  ig n o ra n d o  o tras  t r ad ic ion es ,  y  me no s  las  que 
lu c h a r o n  c o n t i n u a m e n t e  p a r a  es t a b le c e r  u n a  d i s t inc ión  r i g u r o s a  
en t re  la fal ta de f u n d a m e n t o  del n ih i l i smo y  la fal ta de f u n d a m e n t o  
de la vía in t e r m ed i a .

Al  co n t ra r io  de R ic h ar d  Rorty,  no re a l i z a m o s  es te in t en to  de 
e x a m i n a r  la fal ta de f u n d a m e n t o  y  el n ih i l i smo  s igu ie nd o  el ideal  
de "con t inu ar  la conve rsac i ón  del O cc i den te " .1 En cambio ,  n ue s t r o  
proyecto en este  l ibro debe m u ch o  m á s  a la invocac ión he idegger ia -  
na de un  " p e n s a m i e n t o  p la n e ta r io " .  Como escr ib ía  H e i d e g g e r  en 
La cuestión del ser :

... es tamos obligados a no desist i r  del esfuerzo de pract icar el 
pensamiento planetar io en un t ramo del camino, por corto que sea. 
No se necesita un talento ni una conducta demasiado profética para 
advert ir  que se avecinan, para la construcción planetar ia,  encuen
tros para los cuales los part icipantes hoy no son de ninguna manera 
iguales. Esto es igualmente cierto de las lenguas europeas y  del Asia 
oriental  y, ante todo, para la zona de una posible conversación entre 
ellas. Ninguno de ambos puede, por sí mismo, abrir esta zona y  esta
blecerla.2

N u e s t r a  me tá fo r a  r ec to ra  es que u n a  sen d a  ex is t e  sólo cuand o  
se ca m in a ,  y  n u e s t r a  convicción en este l ibro ha sido que en n u e s 
tro p r i m e r  paso de bem os  en f r e n t a r  la fal ta de fu n d a m e n t o  en n u e s 
t r a  c u l tu ra  cient íf ica y  a p r e n d e r  a co rpor iza r  esa fal ta de fu n d a 
m e n t o  en la a p e r t u r a  del s u n y a t a .  U n a  de l as  f i g ur as  ce n t ra l es  de 
la f i losofía j a p o n e s a  del  siglo XX, N i s h i t a n i  Keiji ,  ha hecho  p r ec i sa 
m e n t e  es ta  a f i rm ac ió n .3 N i s h i t a n i  nos r e s u l t a  e j em pl a r  porq ue  no 
sólo se crió y  es tuvo  p e r s o n a l m e n t e  in m er s o  en la t r a d ic ió n  Zen  de 
la p re s en c i a  p le na /co nc ie nc i a  ab i e r t a ,  s ino que t a m b i é n  fue e s t u 
d ia n t e  de He idegger ,  así  que es tá  f ami l i a r i zad o  con el p e n s a m i e n t o  
eu ro p eo  en g e n e r a l  y  la ap e l ac i ó n  de H e i d e g g e r  al p e n s a m i e n t o  
p la ne ta r i o .  El in t en to  de N i s h i t a n i  de d e s a r r o l l a r  u n a  fo rma p l a n e 

1 Rorty: Philosophy and the Mirror oíNature, pág. 394.
2 Heidegger: The Question ofBeing, pág. 107. P ara  un comentario deta llado de 

este pasaje  en el contexto del p ensam ien to  heideggeriano, véase Thompson: "Plane- 
ta ry  T h in k in g /P lan e ta ry  Build ing: An E ssay  on M art in  Heidegger and Nishi tan i  
Keiji".

Nishitani:  Religión and Nothingness. N ish i tan i  pertenece a u n a  corriente di; 
la f i lo s o f ía ja p o n e sa  con tem poránea  conocida como escuela de Kioto. P ara  una indo 
ducción a esta  escuela, véase Franck: The Buddha Eye.



t a r i a  de re f l exión f i losófica,  a u n q u e  c o rp o r i z a d a  y  p ro g re s iv a ,  es 
im p o n e n te .  E x a m i n e m o s  a l g un o s  e l em en t o s  esen c ia les  de su p e n 
sam ie n to .

N ish it a n i  Keiji
Al c o m e n t a r  la a n g u s t i a  c a r t e s i a n a  en el cap í tulo  7, v imos  que 

el v a i vén  en t r e  objet ivismo y  su b je t iv i smo está  r e l ac i on ad o  con el 
concepto de r ep re s en ta c i ó n .  La r e p re s e n t a c i ó n ,  pues ,  se pu ed e  in 
t e r p r e t a r  como la "proyección" ( subjet ivi smo) o la " re cu pe ra c i ón"  
(objetivismo) del m u n d o .  ( H a b i t u a l m e n t e ,  desde  luego ,  am bo s  a s 
pectos  de la r e p r e s e n t a c i ó n  se i n c o r p o r a n  a l a s  v e r s i o n e s  de la 
pe rcepc ión  y  la cognición.)

P a r a  N i sh i t a n i ,  e s t a  osci l ación en t r e  su b je t iv i smo y  obje t ivi s
mo nace de cua l qu i e r  p o s t u ra  f i losófica que se b as e  en lo que él d e 
n o m i n a  "el campo  de la conciencia".  Con  es ta  ex p res ión  N i s h i t a n i  
a lude  a la i n t e rp re ta c ió n  f i losóf ica  del m u n d o  como un  re ino  objet i 
vo o p r e -dado  y  del yo  como un sujeto cognit ivo p re -da do  que de a l 
g u n a  m a n e r a  logra el con tac to  con ese m u n d o  p re -dado .  Como la 
conciencia  se en t i e nd e  aqu í  como sub je t iv idad ,  su rg e  el p ro b le m a  
de cómo es l a b o n a r  la conciencia  con el re ino  p r e s u n t a m e n t e  objet i 
vo en el cual  e s t á  s i t ua da .  Sin  em ba rg o ,  como ya he m o s  co m e nt ad o  
(capí tulos  6 y  7), el sujeto no pue de  sa l i r se  de sus  r e p r e s e n t a c i o n e s  
pa ra  co n te m p l a r  el m u n d o  p r e -d ado  tal  como es en sí mismo.  Por  lo 
t a n to ,  dad a  es ta  p o s t u r a  b á s i c a m e n t e  ca r t e s i an a ,  el objet ivo pasa  a 
ser  aquel lo  que el sujeto r e p r e s e n t a  como tal .  En  p a l a b r a s  de N i s h i 
t ani :

... el modo de ser que presuntamente se ha liberado de su rela
ción con lo subjetivo simplemente se ha constituido mediante una ve
lada inclusión de una relación con lo subjetivo, y  así no puede, a fin 
de cuentas,  escapar de la acusación de ser un modo de ser definido a 
t ravés de su apariencia ante nosotros.4
C u a n d o  la noción de objet iv idad  se vue lve  p ro b le m á t ic a  de es 

ta m a n e r a ,  lo m is mo  ocurre  con la sub je t ividad .  Si  en ú l t i m a  i n s 
t an c i a  todo se especifica m e d i a n t e  su ap a r i e n c i a  an t e  noso t ros ,  lo 
m i s m o  sucede  con el sujeto del  conoc imien to .  Como el sujeto se p u e 
de r e p r e s e n t a r  a sí mis mo an t e  sí mis mo,  se t r a n s f o r m a  en objeto 
de re p re s e n t a c i ó n ,  pero un  objeto di feren te  de los d e m á s  objetos.  Al

Nishitani: Religión andNothingness, pág. 120.



final  el yo  se t r a n s f o r m a  en sujeto objet ivado y  en objeto subjet iva -  
do. Es te  d i l ema  reve l a  la e lus iv idad  e i n e s ta b i l i d ad  de la po la r idad  
subj et ivo/obj  et ivo.

El p róx imo paso de N i s h i t a n i ,  s in em ba rg o ,  exhibe  la p ro fun
da inf luencia  de la t r a d ic ión  f i losófica b u d i s t a  y  de la p r ác t i ca  de la 
p r e s e n c i a  p l e n a / c o n c i e n c i a  a b i e r t a .  A r g u m e n t a  q ue  a d v e r t i r  
la ine s t ab i l i d ad  f u n d a m e n t a l  — o fal ta de f u n d a m e n t o — del d u a l i s 
mo subjet ivo/objet ivo es en cierto sen t ido  sa l i r se  del "campo de con
ciencia".  No  "s u pe ra m o s "  ni "a b a n d o n a m o s "  este d u a l i s m o  como si 
s u p i é r a m o s  de a n t e m a n o  ado n de  v am os ,  pero ve m o s  la a r b i t r a r i e 
dad y  fut i l idad de osci l ar  en t r e  los polos de u n a  oposición sin fun
d a m e nt o .  En cambio,  n u e s t r a  a t enc ión  p ro cu ra  d e s n u d a r  e s t a  fal ta 
de fu n d am en t o .  N i s h i t a n i  luego  s igue la in ten c ió n  p r a g m á t i c a  de la 
p rese nc i a  p lena /conc ienc ia  ab ie r t a  en f a t i z and o  el pape l  ex is tenc ial  
que d e s e m p e ñ a  este d e s n u d a m i e n t o .  El c o m p r e n d e r  que no e s t a 
mos p la n t a d o s  sobre t e r r e n o  sólido,  que las  cosas  af loran  y  p a s a n  
sin cesar  s in que po da m o s  s u je ta r l a s  a un  t e r r e n o  objet ivo o subje 
tivo es tab le ,  afecta n u e s t r a  v ida  y  n u e s t r o  ser. D en t r o  de este con
tex to  ex i s t enc i a l ,  p o de m o s  no sólo c o m p r e n d e r  la fal ta de fu n d a 
me nt o  sino rea l i za r l a ,  en el sent ido  de p o ne r la  en acto: la v ida  o la 
ex i s t enc ia  h u m a n a  se t r a n s f o r m a  en i n t e r r o g a n t e ,  du da  o inc e r t i 
du mb re .

En el b u d i s m o  Zen,  la a d a p t a c i ó n  j a p o n e s a  de la p re s e n c i a  
p le na /c o n c i en c i a  a b i e r t a  en que se fo rmó N i s h i t a n i ,  e s t a  i n c e r t i 
d u m b r e  se l l a m a  la "Gr an  Duda".  E s ta  du da  no es sobre n a d a  en 
pa r t i cu la r ,  s ino la i n c e r t i d u m b r e  bás ica  que su r ge  de la r evelación 
de la f al ta  de fu n d a m e n t o .  Al co n t ra r io  de la h ipe rból i ca  e h ip o t é t i 
ca d uda  c a r t e s i a n a ,  que es tá  abso rb i da  por el sujeto en el "campo 
de conciencia",  la G r a n  D u d a  a p u n t a  hac ia  la i m p e r m a n e n c i a  de la 
ex is t enc ia ,  y  así  m a r c a  u n a  t r a n s f o r m a c i ó n  ex i s t enc ia l  den t ro  de 
la expe r ie nc i a  h u m a n a .  E s ta  t r a n s f o r m a c i ó n  cons is t e  en u n a  con
v ers i ón  que se aleja de lo subjet ivo/objet ivo p a r a  ace rca r se  a lo que 
se l l a m a  — en la t r ad u cc i ó n  ing lesa  de la obra  de N i s h i t a n i — ñeld  
ofnihility, "campo de nih i l idad".  "Nihi l idad" es un t é rm i n o  us ad o  
p a r a  a lu d i r  a la fal ta de f u n d a m e n t o  en re lación con la po la r idad  
subjet ivo/objet ivo:  es u n a  noción re la t iv a  y  n eg a t iv a  de fal ta de fun
d a m e n t o ,  la cual  N i s h i t a n i  desea  d i s t i n g u i r  de la fal ta de fu n d a 
me nt o  de la v ía  i n te rm ed ia .

N i s h i t a n i  d i s t i ng u e  en t r e  a m b a s  fa l tas  de f u n d a m e n t o  porque  
desea  s e ñ a l a r  que el p e n s a m i e n t o  europeo ,  en su l ogr ad a  crí t ica del 
ob je t iv ismo,  ha q u e d a d o  a t r a p a d o  en el n ih i l i smo.  La eva lu ac i ón  
que hace N i s h i t a n i  de n u e s t r a  s i tuac ió n  s igue la de Nietzsche .  Co
mo m e n c io n a m o s  en el cap í tulo  6, el n ih i l i smo surg e  pa r a  N i e t z s 
che cu an do  c o m p r e n d e m o s  que n u e s t r a s  c re enc ias  m á s  ca ra s  son



insos te n ib le s  pero somos  i nc ap ace s  de v ivi r  s in el las.  N ie tz sc he  de 
dicó c o n s i d e r a b l e  a t e n c i ó n  a la m a n i f e s t a c i ó n  del  n i h i l i s m o  en 
n u e s t r o  d es c u b r i m i e n to  de que no e s t am o s  p la n t a d o s  sobre t e r r e n o  
sólido, pues  lo que t o m a m o s  por un  pu n t o  de re fe renc ia  ab so lu to  es 
en rea l i d ad  u n a  i n t e rp re ta c ió n  que i m p r e g n a  un  proceso c a m b ia n t e  
e im p ers o n a l .  El famoso afo ri smo donde a n u n c i a b a  "la m u e r t e  de 
Dios" es u n a  d r á s t i c a  fo rm u l a c i ó n  de es te  colapso  de los p u n t o s  
de refe renc ia  f i jos.  N ie tz sc he  t a m b i é n  adv ir t ió  que el n ih i l i smo  es 
t a b a  a r ra ig a d o  en n u e s t r o  afán de fu n d a m e n t o ,  en n u e s t r a  busc a  
c o n t i n u a  de un  p u n t o  de re fe ren c i a  ú l t i m o ,  a u n q u e  c u an d o  co m
p r e n d e m o s  que no po dem os  h a l l a r  n ing u n o :  "¿Qué significa n ih i l i s 
mo? Que los má s  al tos v a l o r es  se d ev a l úa n .  F a l t a  u n a  meta ;  'por 
qué'  no ha l l a  r e s p u es ta " ,  escr ibe en La voluntad de poder.5 El d e s a 
fío f i losóf ico que enf ren tó  Ni e tz sch e ,  y  que ha p as ad o  a ca ra c te r i z a r  
la t a r e a  del p e n s a m i e n t o  p o sm o d e rn o ,  es p r e p a r a r  u n a  s e n d a  de 
p e n s a m i e n t o  y  p rá c t i ca  que a b a n d o n e  los c im ie n to s  s in  t r a n s f o r 
m a r s e  en b ú s q u e d a  de nuev os  c i m i en t os .6 El i n t en to  de N i e tz sc he  
es b ien  conocido:  t r a tó  de m i n a r  el n ih i l i smo  a f i rm an do  la fal ta  de 
f u n d a m e n t o  a t r a v é s  de sus  noc iones  de e te rn o  re to rn o  y  v o lu n t a d  
de poder.

N i s h i t a n i  a d m i r a  p r o f u n d a m e n t e  el in te n to  de N ie tz sc he ,  pero 
a f i rma  que en rea l i d ad  p e r p e t ú a  el d i l e m a  n ih i l i s t a  al no a b a n d o 
n a r  la m e n t e  a p eg ad a  que co ns t i tuye  la fuente  del objet ivi smo y  el 
n ih i l ismo.  El a r g u m e n t o  de N i s h i t a n i  es que el n ih i l i s mo  no se p u e 
de s u p e r a r  a s i m i l a n d o  la f a l t a  de f u n d a m e n t o  a la n o c ió n  de 
voluntad, por  m u y  "des  c en t r ad a"  e i m p e r s o n a l  que és t a  sea.  El 
d iagnós t i co  de N i s h i t a n i  es au n  má s  rad ic a l  que el de Ni e tz sch e ,  
pues  a f i rma que el v e r d a d e r o  p r o b le m a  del n ih i l i smo  occ iden ta l  es 
su falta de atrevimiento: no s igue con coh erenc ia  su p rop ia  lógica y 
m o t i v a c ió n  i n t e r n a s ,  y  así  no logr a  t r a n s f o r m a r  su p a r c i a l  com
pre n s ió n  de la fal ta de f u n d a m e n t o  en las pos ib i l idades  f i losóficas  y 
ex per ienc ia les  del  sunyata. La raz ó n  por la cual  el n ih i l i smo  occi
den ta l  se a t a s ca  en el cam ino  es que el p e n s a m i e n t o  occiden ta l  no 
t i ene  u n a  t r ad ic ión  que t r aba je  d i rec ta  y  p r a g m á t i c a m e n t e  con la 
cognición y  la exper ienc ia  vivida.  (La ú n ic a  excepción posible es el 
ps icoaná l i s is ,  pero,  como h em o s  vis to  en los cap í tu los  6 y  8, en la 
m a yo r í a  de sus  ma n i fe s ta c i o n es  ac tu a l es  ha sido in c ap az  de enf re n
ta r  las cont rad icc iones  bá s ic as  de n u e s t r a  expe r ien c ia  del yo  o de 
ofrecer u n a  recorpor izac ión  t r a n s fo rm a d o ra . )  N u e s t r a  cu l tu ra  c i en
tífica ap e n a s  em pie za  a e n t re v e r  la pos ibi l idad  de enfoques  p r a g 

5 Nietzsche: The Will to Power, pág. 9.
6 Véase Vattimo: La fíne della modemitá.



m á t i c o s  y  g r a d u a l e s  de la e x p e r i e n c i a  q ue  nos  c a p a c i t e n  p a r a  
a p r e n d e r  a t r a n s f o r m a r  n u e s t r o  a r ra ig a d o  y  emot ivo apego al fun
d a m e n t o .  Sin p a u t a s  p r a g m á t i c a s  pa r a  t r a n s f o r m a r  la exper ienc ia  
de la v id a  c o t i d i a n a  — e s p e c i a l m e n t e  d e n t r o  de n u e s t r a  c u l t u r a  
cient íf ica— la exi s t enc ia  h u m a n a  p e r m a n e c e r á  conf inada  en la im 
posible opción en t r e  objet ivismo y  nihi l ismo.

C u a n d o  N i s h i t a n i  obse rva  que el n ih i l i smo occiden ta l  no l lega 
a la fal ta de f u n d a m e n t o  de la v ía  i n t e r m e d i a ,  no está  dic iendo que 
d e b ié ra m o s  ad o p ta r  el b u d i s m o  en el sen t ido  de u n a  t r ad ic ión  p a r 
t i c u la r  con sus  ca ra c t e r í s t i ca s  cu l tu ra le s ,  sino que d eb em os  logra r  
u n a  co m p re ns ió n  de la fal ta de f u n d a m e n t o  como vía i n t e r m e d i a  a 
pa r t i r  de n u e s t r a s  p ro p ias  p r e m i s a s  cu l tu r a l es .  E s t a s  p r e m i s a s  e s 
t á n  d e t e r m i n a d a s  en g r a n  m e d i d a  por  la ciencia,  pues  v iv imos  en 
u n a  cu l tu ra  científica.  Por  lo t a n to ,  aqu í  h em o s  escogido segu i r  la 
guía  de N i s h i t a n i ,  co n s t r u y e n d o  un p u e n t e  en t r e  las  ci encias  cogn i
t ivas  y  la t r ad ic ió n  de la p re s en c i a  p le na / conc ienc ia  ab ie r t a  como 
u n a  p rác t i ca  específica que e n c a r n a  un enfoque ab ier to  de la ex pe 
r i encia .  M á s  aun ,  como no po de mo s  corpo r i za r  la fal ta  de fu n d a 
me nt o  en u n a  c u l tu ra  cient íf ica sin r e c o n c e p t u a l i z a r  la ci encia m i s 
ma como algo que t r a s c i e n d e  la neces id ad  de fu n d a m e n t o s ,  he m o s  
segu ido la lógica i n t e r n a  de la inv es t igac ió n  en c iencias  cogn it ivas  
p a r a  d e s a r r o l l a r  el enfoque enact ivo .  Es te  enfoque deber ía  d e m o s 
t r a r  que un compr om iso  con la ciencia no t i ene  por qué inc lu i r  como 
p r e m i s a  un compr om iso  con el objet iv ismo o el subje t ivi smo.

La ciencia objet ivis t a,  por sus  idea les  y  por su con texto  h i s tó 
rico en n u e s t r a  soc iedad ,  ha m a n t e n i d o  un pap e l  de n e u t r a l i d a d  
ét ica.  El d i sc ur so  social  de n u e s t r o s  t i e m p o s  c u e s t io n a  cada  vez 
m á s  esta  act i tud.  La neces id ad  de un  p e n s a m i e n t o  p la ne ta r io  nos 
fuerza  a e x a m i n a r  la fal ta  de f u n d a m e n t o  — ora en l as  ci encias  cog
n i t ivas  o en la ex per ie nc ia — en su p le na  luz en el contexto h u m a n o  
total .  ¿Acaso el yo no era el p o r t a do r  del v igor  mora l  y  ético? Si de 
sa f i amos  la idea del yo,  ¿qué h em o s  so l t ado  en el m u n d o ?  S e m e j a n 
te p reocupac ión ,  a n u e s t r o  ju ic io ,  es el r e s u l t a d o  de la inc apa c i da d  
del d i scurso  occ iden ta l  p a r a  a n a l i z a r  con pe r sp ica c ia  exper ienc ia l  
al yo  y  su p roduc to ,  el in te ré s  egoís ta.  En  co n t r as t e ,  la d ime ns ión  
ét ica del ego y  la a u s en c i a  de ego e s t á n  en el co razón  m is mo  de la 
t r a d i c i ó n  b u d i s t a .  A h o r a  e x a m i n a r e m o s ,  como ú l t i m a  c o n s i d e r a 
ción, qué pu ed e  a p o r t a r  la t r a d ic ión  de la p rese nc i a  p lena /co nc i en 
cia ab ie r t a  a las c i encias  socia les  en lo co n cer n ie n te  a u n a  v is ión  de 
la acción h u m a n a  en sus  me jores  man i fes tac ion es .



La ét ica  y la t r a n s fo r m a c ió n  h u m a n a
La perspectiva desde las ciencias sociales

U n a p ar áb o l a  l l a m a d a  "la t r a g e d ia  del t e r r e n o  común" obse 
siona a los in v es t i ga do re s  socia les  que p r o fesan  p reo cu p ac i o ne s  é t i 
cas.7 La pa rá b o la  descr ibe  u n a  s i tuac ió n  donde  v a r i o s  p a s to re s  apa-  
cen tan  sus  r e b añ o s  en u n a  p a s t u r a  común.  C a da  p as to r  sabe  que le 
conviene a u m e n t a r  la ca n t i d ad  de g a n a d o  porque ,  como cada nuevo 
an imal  le t r a e  g a n a n c i a s ,  el coste de a p a c e n t a r  el an im al ,  el daño  
causado a la p a s tu r a ,  es co mp ar t id o  por todos  los p as to re s .  En con
secuencia,  cada pas to r  a u m e n t a  r a c i o n a l m e n t e  el t a m a ñ o  de su r e 
baño  h a s t a  que el t e r r e n o  c o m ú n  es d e s t r u i d o  y  con él todos  los 
r ebaños  que allí  p a s t a b a n .  La p reo cu pa c i ón  del cient ífico social  es 
cómo se pue de  logra r  que un g rupo  de p as to re s  con i n t e r e se s  c r ea 
dos r ac i o n a l es  coopere p a r a  m a n t e n e r  la a m e n a z a d a  p a s t u r a  co
mún.

E s t a  c ru d a  m e tá fo r a  de n u e s t r a  s i t u a c i ó n  m u n d i a l  e n c a r n a  
una l a rg a  t r ad ic ión  del p e n s a m i e n t o  m o d er n o  ace rca  del  yo  y  su r e 
lación con o tros ,  que se p o dr ía  l l a m a r  la v i s i ón  econ ómi ca  de la 
mente .  Se s u pon e  que la m e ta  del yo  es la g an an c i a :  o b te ne r  lo m á 
ximo con coste mí n imo.  El h o m b r e  económico s in r es t r i c c i on es ,8 co
mo el dé spo ta  de H o b b e s , 9 c o n t i n ú a  sus  ad qu i s i c iones  h a s t a  que no 
queda n a d a  pa ra  nad ie  más .  Por  lo t a n to ,  se n e c e s i t a n  res t r i cc io 
nes: fuerza  social  d es e m b o z a d a ,  social ización  i n t e r n a l i z a d a ,  m e c a 
n i smos  psicológicos su t i l es .  U n a  t eo r í a  g e n e ra l  l l a m a d a  t eo r í a  del 
in te rc amb io  social  — m uy  u s a d a  en psicología social ,  t eo r í a  de las 
deci siones ,  sociología,  econ omí a  y  c iencias  po l t i c i a s— e n c a r a  toda  
la act iv idad  h u m a n a ,  i nd i v id ua l  y  g ru p a l ,  en t é r m i n o s  de cálculos 
de e n t r a d a  y  sa l ida,  de p a g a r  y  recibir.  C r ee m o s  que és ta  es la v i 
sión impl íc i t a  de la mot ivac ión  que s uby ac e  no sólo a l as  c i encias  
sociales  s ino a la p e r s p e c t iv a  que m u c h a s  p e r s o n a s  c o n t e m p o r á 
neas  t i e ne n  de sus  p ropios  actos.  A u n  el a l t r u i s m o  se define en t é r 
minos  de u n a  u t i l i dad  i nd i v id ua l  (psicológica) ob te n id a  cu an do  se 
beneficia a otros.

¿ E s t a  p e r s p e c t i v a  e s t á  c o n v a l i d a d a  e x p e r i e n c i a l m e n t e ?  
Los p r a c t i c a n t e s  de la t r a d ic ió n  de la p re s e n c i a  p le na /co nc ie nc ia  
ab ie r t a ,  c u an d o  c o m i e n z a n  a s e n t i r s e  a l e r t a ,  a m e n u d o  se a s o m 
b r a n  de d es cu b r i r  la m a g n i t u d  de su ego t i smo,  los n ive les  cada  vez

7 Hardin: "The Tragedy o f th e  Commons".
8 D el iberadam en te  aquí u sam os  "hombre" y no "persona".
9 Hobbes: Leviathan.



m á s  su t i l e s  en que o p e r a n  sólo con u n a  m e n t a l i d a d  de negocios.  
T a m b i é n  se c u e s t i o n a n  si  s e m e ja n t e  ac t i tud  an t e  el m u n d o  t i ene  
sen t ido .

C r ee m o s  que es ta  v is ión  del yo  como h o m b r e  económico,  so s t e 
n ida  por  l as  c i encias  sociales,  co n cu erd a  con la v is ión  v u lg a r  que,  
como g en te  c o m ú n  no a l e r t a ,  t e n e m o s  ace rca  de n u e s t r a s  m o t i va 
ciones.  E x p o n g a m o s  esa v is ión  con clar idad .  Vemos  el yo  como un 
t e r r i to r io  con l ími tes .  La m e ta  del yo  es l levar  den t ro  de esos l ím i 
tes todas  las cosas b u e n a s ,  p a g a n d o  con t a n  pocas  cosas b u e n a s  co
mo sea posible,  y  l leva r  hacia  afuera de los l ími tes  tod as  las  cosas 
ma la s ,  de jando  ad en t ro  la m e n o r  ca n t i da d  de male s  posibles.  Como 
los b ie nes  son escasos ,  cada yo  au t ó n o m o  está  en co mp et enc ia  con 
otros yoes  p a r a  ob tener los .  Como se pue de  n ec e s i t a r  la cooperación 
en t r e  ind iv iduos  y  en t r e  sociedades  e n t e r a s  p a r a  o b te ne r  má s  b ie 
nes ,  se fo rm an  p re c a r i a s  e ine s t ab le s  a l i a n za s  en t re  yoes  a u t ó n o 
mos.  Al gu n o s  yoes  (a l t rui s t a s)  y  m u c h o s  yoes  en a l gun os  pap e les  
(padres ,  maes t ro s )  p u e d e n  o b te n er  b ienes  ( inmate r i a l es )  ay u d a n d o  
a otros yoes ,  pero se d e f r a u d a n  o de s i lu s io n an  si esos otros  yoes  no 
l es c o r r es p o n de n  de j ándose  ayudar .

¿Qué pu ed e  a p o r t a r  la t r ad ic ión  de la p res en c i a  p lena /con c ien
cia ab ie r t a  o las c i encias  cogn it ivas  en ac t i va s  a este r e t r a t o  del in 
t e rés  e g o í s t a ? 10 El enfoque a le r t a  y  ab ie r to  de la ex per ienc ia  r eve la  
que m o m e n t o  a m o m e n t o  ese p r e s u n t o  yo  aflora sólo en re lac ión  
con el otro.  Si  qu iero a l a b a n z a s ,  amor ,  f ama  o poder,  t i ene  que h a 
be r  otro (a u n q u e  sea  un  otro me nta l )  que me a labe ,  me ame ,  me co
nozca o se s o m e t a  a mí. Si  qu ie r o  o b te n e r  cosas ,  t i e n e n  que ser  
cosas que aú n  no poseo.  Y en cu an t o  al deseo de placer,  es algo p a r a  
lo cual  el yo  r eq u i e r e  u n a  relación.  Como el yo s i e m p re  es co depen
d ie n t e  de otro ( incluso en este  tosco n ivel  del  que h a b la m o s ) ,  la 
fuerza  del in t e ré s  egoí s t a  s i e m p re  es tá  d i r ig ida  t a n to  hac ia  otros 
como hac i a  el yo.

¿Qué  hace pues  la gen te  que pa rece  t a n  i n t e r e s a d a  en sí  m i s 
ma  y  poco  en los  d e m á s ?  L os  m e d i t a d o r e s  de la p r e s e n c i a  
p le na /conciencia  ab i e r t a  s u g i e r e n  que uno  está l uc ha nd o ,  de m a n e 
ra confusa,  p a r a  m a n t e n e r  la sens ac i ón  de un y o  a p a r t e  e n t a b la n d o  
re l ac io n es  a u t o r r e f e r e n c i a l e s  con otro.  A u n q u e  yo  g an e  o p ie rda ,  
t e n d r é  la s en s ac ió n  de yo;  si no gan o  ni pierdo,  carezco de fu n d a 
mento .  Si  el d ésp o ta  de H ob be s  lo g ra ra  ob tener lo  todo en el u n i v e r 
so, t e n d r í a  que h a l l a r  de p r i sa  o tra  p reocupac ión ,  o e s t a r í a  en u na  
s i t ua c i ón  pe s a r o s a :  no po dr ía  c o n s e r v a r  su sen t id o  del yo. Desde

Véase Rosch: "The Micropsychology of Self In te re s t" .



luego,  como h em o s  vis to  en el n ih i l i smo,  uno  s i e m p re  pu ed e  t r a n s 
fo rm ar  esa fal ta de sol idez en t e r r e n o  sólido; uno  pu ed e  m a n t e n e r 
se en re lac ión  con él s in t i e ndo  desesperac ión .

Cr ee m o s  que es ta  noción es i m p o r t a n t e  p a r a  l as  c i encias  so 
ciales que d es een  exp li car  la co nd uc ta  egoí st a  de los ind iv iduos  y 
los g rupos .  Sin  em ba rg o ,  au n  m á s  i m p o r t a n t e  es lo que el enfoque 
a le r t a  y  abie r to  de la exper ien c ia  pued e  a p o r t a r  a la t r a n s f o r m a 
ción de ese egoísmo.  A b o rd e m o s  pue s  ese t ema .

Compasión: mundos sin fundamento
Si  el p e n s a m i e n t o  p l a n e t a r i o  r e q u i e r e  que c o rp o r i c e m o s  la 

r ea l i zac ión  de la a u s en c i a  de f u n d a m e n t o  en u n a  c u l tu ra  científica,  
la cons t rucc ión  p l a n e t a r i a  r e q u i e re  la corporizac ión  del in t e ré s  en 
el otro con qu ie n  e n a c t u a m o s  un  m u n d o .  La t r ad ic ió n  de la p r e s e n 
cia p lena /conc ienc ia  ab ie r t a  ofrece un  cam ino  p a r a  logra rlo.  R e s e 
ñemos  n u e v a m e n t e  este proceso.

El e s t u d i a n t e  de la p res en c i a  p lena /conc ienc ia  ab ie r t a  p r im ero  
co mienza  a ver,  con p reci sión,  lo que hace  la m e n t e ,  su apego  in
qu ie to  y  pe rp e t u o ,  m o m e n to  a m o m en to .  Esto lo cap ac i t a  p a r a  r e 
duci r  en p a r t e  el a u t o m a t i s m o  de sus  mode los  h a b i t u a l e s ,  lo cual  
conduce  a u n a  p res en c i a  m á s  p lena,  y  p a r a  c o m p r e n d e r  que no hay  
yo  en su exper i en c ia  real .  Es to  pu ed e  ser  p e r t u r b a d o r  y  ofrece la 
t e n ta c i ó n  de p a s a r  al otro ex t rem o,  c re ando  m o m e n t o s  de d e s a l i e n 
to. La h u i d a  f i losó f i ca  hac ia  el n ih i l i smo  — que v imo s  an te s  en este 
cap í tu l o— refleja un proceso psicológico:  el reflejo de ap e g a rs e  es 
t a n  fuer t e y  a r ra ig a d o  que re i f i camos  la a u s en c i a  de un c imien to  
sólido en u n a  sól ida au s en c i a  o ab ismo.

A m e di d a  que el e s t u d i a n t e  con t inú a ,  s in em ba rg o ,  y  la m e n t e  
se rel aj a en la conciencia  ab ie r t a ,  a lborea  u n a  s en sa c i ón  de cal idez 
e inc lusividad .  La m e n t a l i d a d  l u c h a d o r a  del v ig i l an te  in te ré s  egoís 
ta se pued e  r e e m p l a z a r  por in te ré s  en los demá s .  E s t a m o s  o r i e n ta 
dos hac ia  los d e m á s  au n  en n u e s t r o s  a spec tos  m á s  n eg a t ivo s  (como 
s e ñ a l a m o s  en la sección an te r io r ) ,  y  ya  s en t i m os  cal idez hac ia  a lgu
n as  p e r s o n a s ,  como n u e s t r o s  f a m i l i a re s  y  am igos .  La rea l i za c i ó n  
consciente  de la sens ac i ón  de p a re n t e s c o  y  el desa r ro l lo  de u n a  cal i 
dez m á s  i m p ar c i a l  es a l e n t a d a  en la t r ad ic ió n  de la p res en c i a  p le 
na /conc ienc ia  ab ie r t a  por d ive r sa s  p rác t i c as  c o n te m p l a t i v a s ,  como 
la g en era c i ón  de afabi l idad.  Se  dice que la p le na  c o m p re ns i ó n  del 
s u n y a t a  (vacuidad) no pue de  acaece r  si no h ay  cal idez.

Por e s t a  r azón ,  en la t r ad ic ió n  M a h a y a n a  — que h a s t a  aho ra  
he m o s  p re s e n t a d o  como i n t e r e s a d a  c e n t r a l m e n t e  en la fal ta de fun
d a m e n t o  como s u n y a t a — h ay  un in te ré s  i g u a l m e n t e  cen t ra l  y  com



p le m e n t a r i o  en la f al ta  de f u n d a m e n t o  como c o m p a s i ó n . 11 La m a y o 
r ía de las expos ic iones  del M a h a y a n a  t r a d ic io n a l  no c o m i e n z a n  con 
la fal ta de f u n d a m e n t o ,  s ino con el cul t ivo de la c o m p a s i ó n  hac ia  t o 
dos los seres  s in t i en te s .  N a g a r j u n a  a f i rma  en u n a  de sus  obra s  que 
la e n s e ñ a n z a  M a h a y a n a  t i ene  "una esencia  de v a c u i d a d  y  co m p a
s ión" .12 E s ta  fo rmulac ión  a veces  se p a r a f r a s e a  d ic iendo que  la v a 
cu idad  (sunyata) e s t á  l lena  de compa s i ón  (karuna).13

Se dice p u es  que s u n y a t a ,  la p é r d id a  de un pu n t o  de re fe re n 
cia o f u n d a m e n t o  fi jos en el yo,  el otro o la r e l ac ión  en t r e  a m bo s ,  es 
i n s e p a r a b le  de la compas ión ,  como las dos ca ra s  de u n a  m o n e d a  o 
las dos alas  de un  pájaro.  N u e s t r o  im pulso  n a t u r a l ,  en es ta  p e r s 
pect iva,  es el de la compasión,  pero ha sido oscurecido  por  háb i tos  
de apego al yo  como el sol por u n a  nu be  pasaje ra .

Pe ro éste no es el f in del camino.  P a r a  l as  t r a d ic io n es  que t i e 
n en  la s i g u i e n t e  e n s e ñ a n z a ,  se debe a v a n z a r  un  paso  m á s  en la 
co m p re n s i ó n ,  m á s  al lá del  s u n y a t a  y  el o r igen  c o d e p e n d ie n t e ,  el 
s u n y a t a  de la n a t u r a l i d a d .  H a s t a  aho ra ,  he m o s  h ab la d o  del con te 
nido de la r ea l i zac ión  en t é r m i n o s  p r i n c i p a l m e n t e  nega t ivos :  no-yo,  
au s en c i a  de ego, n o -m un do ,  n o -d ua l id ad ,  v acu id ad ,  fal ta de fu n d a 
ment o .  En rea l i d ad ,  la m a yo r í a  de los b u d i s t a s  del m u n d o  no h a 
b l a n  de sus  p r e o c u p a c i o n e s  m á s  h o n d a s  en t é r m i n o s  n e g a t iv o s :  
es tos  nega t iv os  son  p re l im i n a re s :  necesa r ios  p a r a  e l i m i na r  los m o 
delos h a b i t u a l e s  de apego,  e x t r e m a d a m e n t e  i m p o r t a n t e s  y  p rec io
sos,  pero no o b s t a n t e  p r e l im i n a r e s  que a p u n t a n  hac ia  la r ea l i zac ión  
de un es tado  posi t ivo.  El m u n d o  occiden ta l  — por ejemplo el c r i s t i a 
n i s m o — se complace en e n t a b l a r  diálogo con los a spec tos  neg a t ivos  
del b u d i s m o  (quizá como m a n e r a  de h a b l a r  al n ih i l i smo de n u e s t r a  
t r adic ión) ,  pero se e m p e ñ a  con t e r q u e d a d  (a veces  con incomodidad)  
en ig n o ra r  el a specto  pos i t ivo .14

Por cierto,  el b u d i s m o  posi t ivo es am en az ad o r .  No  t iene  la m e 
nor  sol idez  y  no se lo pu ed e  a fe r ra r  como f u n d a m e n t o ,  pu n t o  de 
re fe re n c i a  o refug io  p a r a  el yo.  No ex is te ,  pero t a m p o c o  deja de 
exi s t i r .15 No  pu ed e  ser  un objeto de la m e n t e  ni del proceso de con- 
ceptual ización ;  no se pued e  oír, ver,  ni pensa r ,  así  que se lo a lude

11 El té rmino  sánscrito  que traduc im os como compassion ("compasión") es ka
runa. Esta  traducción  tiene ciertas desventajas, pero no hay otra palabra inglesa sa
tisfactoria.

12 Hopkins:  Precious Garland and Song ofthe Four Mindfulness, pág. 76.
13 N ish i tan i  refleja es ta  proposición cuando escribe que "la índole de la ta re a  del 

debe es la dirección hacia los demás del es". N ishitani:  Religión and Nothingness 
pág. 260.

14 P ara  un ejemplo viviente , véase la d iscusón t r a n sc r i t a  en "Theological En- 
counter II I", Buddhist Christian Studies 8, 1988.

15 Decir que algo existe no es un cumplido en las t radiciones sánscritas.



con m u c h a s  i m á g e n e s  t r ad ic ion a l es :  la v is ión  del ciego, un  capul lo  
f lo re c i en d o  en el cielo. C u a n d o  la m e n t e  c o n ce p t ua l  p ro c u r a  afe
r r a d o ,  no e n c u e n t r a  na d a ,  así  que  lo e x p e r i m e n t a  como vacu ida d .  
Se lo pu ed e  conocer  (y sólo se lo pue de  conocer) d i r e c t a m e n t e .  Se 
l l ama:  n a t u r a l e z a  de Buda ,  n o -m en te ,  m e n t e  p r i mo rd ia l ,  Bodhici t -  
ta Absolu to ,  m e n t e  de la s ab id u r í a ,  m e n t e  del  g u er re ro ,  Toda Bo n
dad,  G r a n  Perfección,  aque l lo  que no p u ed e  ser  e l ab o ra d o  por  la 
m e n t e ,  N a t u r a l i d a d .  No es d i fe ren te  del m u n d o  común:  es ese m i s 
mo m u n d o  común,  condicional ,  i m p e r m a n e n t e ,  doloroso e in f u n d a 
do, e x p e r i m e n t a d o  (conocido) como el e s t ado  incond iciona l  y  s u p r e 
mo. Y la m a n i f es ta c i ón  n a t u r a l ,  la corporizac ión  de es te e s t ado,  es 
la co mp as i ón :  co m p a s i ó n  inc on d ic io n a l ,  t e m e r a r i a ,  " implacab le" .  
"Cuando  la m e n t e  que r a z o n a  ya  no a fer ra  ni se apega . . .  uno  des 
p ie r t a  a la s a b id u r í a  con la cual  nació,  y  la en e r g ía  co mp as i va  s u r 
ge s in f ingimiento" .16

¿Qué significa co mp as ió n  incond ic iona l?  Es p reci so d e s a n d a r  
cam ino  y  e x a m i n a r  el desa r ro l lo  de la co mp as i ón  desde  el p u n t o  de 
v i s t a  m á s  m u n d a n o  del e s tud ioso.  La pos ibi l idad  de in te ré s  co m p a
sivo en los d e m á s ,  que es t á  p r e s e n t e  en todos  los h u m a n o s ,  h a 
b i t u a l m e n t e  se m e zc l a  con el e g o c e n t r i s m o  y  se confu nde  con la 
neces id ad  de sa t is face r  los p ropios  a fanes  de rec on oc im ie n t o  y  v a l o 
ración .  La c o m p a s i ó n  e s p o n t á n e a  que s u rg e  c u a n d o  u no  no está  
a t r a p a d o  en los mode los  h a b i t u a l e s  — cuand o  uno  no re a l i z a  actos 
vol i t ivos por causa  y  efecto k á r m i c o s — no se hace  por n ec es i dad  de 
r e a l i m e n t a c i ó n .  La a n g u s t i a  de la r e a l i m e n t a c i ó n  — la r e s p u e s t a  
del o tro— nos ca u s a  t e n s i ó n  e inh ibe  n u e s t r a  acción.  C u a n d o  la ac 
ción se r ea l i za  s in m e n t a l i d a d  de nego c ia n te ,  pue de  h a b e r  d i s t e n 
sión. Esto se d e n o m i n a  g e n e ro s id a d  s u p r e m a  (o t r a s c e n d e n t a l ) . 17

Si  es to p a r ec e  a b s t r a c t o ,  el l ec to r  p u e d e  i n t e n t a r  un b re v e  
ejercicio. H a b i t u a l m e n t e  l eem os  l ibros como éste con un  ago b ian te  
sen t ido  de imposición.  Im a g i n e  por un i n s t a n t e  que us te d  lee esto 
sólo p a ra  benefic ia r  a ot ros . . .  ¿Eso ca m b ia  el tono v ivenc ia l  de la 
t a re a?

Al c o m e n t a r  la s a b id u r í a  desde  el pu n t o  de v i s t a  de la co m p a
sión,  el t é r m i n o  s á n s c r i to  u t i l i z a d o  con f rec uen c i a  es bodhicitta, 
que se ha t r a d u c i d o  como "m en te  esc l a re c i da " ,  "el co raz ón  de la 
m e n t e  i l u m in a d a "  o s i m p l e m e n t e  "corazón despier to" .  Se dice que 
bodhicitta t i ene  dos aspec tos ,  uno  abso lu to  y  uno  rela t ivo.  El bod-

16 Trungpa: Sadhana ofMahamudra.
17 La exposición clásica pertenece al filósofo indio Shantideva (siglo vin d. C. 

aproximadamente). Véase Batchelor: Guide to the Bodhisattva’s Way ofLife. Para 
un extenso comentario y exposición de este texto por un maestro tibetano contempo
ráneo, véase Gyatso: Meaningful to Behold.



hicitta abso lu to  es el t é r m i n o  apl icado  al e s t ado  que se conside ra  
ú l t i mo  o f u n d a m e n t a l  en u n a  t r ad ic ió n  b u d i s t a  d e t e r m i n a d a : 18 la 
exp er i en c i a  de la fal ta de f u n d a m e n t o  del sunyata o el r e p en t in o  
a t i sbo (en u n a  definición posi t iva)  del e s t ado  n a t u r a l  de vigi l ia.  El 
bodhicitta r e l a t ivo  es esa ca l idez  f u n d a m e n t a l  hac ia  el m u n d o  feno
ménico  que,  se g ú n  los p ra c t i c a n te s ,  su rg e  de la exper ienc ia  abso lu 
ta,  y  que se m a n i f i e s t a  como in te ré s  en el b i e n e s t a r  ajeno má s  allá 
de u n a  co mp as ió n  ing en ua .  I n v e r s a m e n t e  (en el o rden  en que h e 
mos descr i to  a n t e r i o r m e n t e  es ta s  exper ienc ias ) ,  se dice que el d e s a 
rrol lo de u n a  cal idez no p ro b le m át ic a  hac ia  el m u n d o  conduce  hac ia  
la ex per ienc ia  del des te l lo del bodhicitta absoluto.

Los p r a c t i c a n te s  b u d i s t a s  o b v i a m e n te  no a d v ie r t e n  ni r ea l i za n  
toda s  es ta s  cosas de golpe.  O b t i e n e n  a t i sbos  que los a l i e n ta n  a r e a 
l izar  nuev os  esfuerzos.  Uno  de los pasos  m á s  i m p o r t a n t e s  consis t e 
en d e s a r r o l l a r  c o m p a s i ó n  hac i a  n u e s t r a  p ro p ia  f i j a c i ó n  al yo. La 
idea es que en f r e n t a r  la p ro p ia  t e n d e n c i a  al apego es un acto de 
a m i s t a d  hac ia  uno  mis mo.  Al  d e s a r r o l l a r s e  e s t a  a m is t a d ,  la con
ciencia e in te ré s  por q u ie ne s  nos r o d e a n  t a m b i é n  se e n s an ch a .  En 
este pu n t o  uno  co mien za  a e n t re v er  u n a  comp as ió n  me no s  ab i e r t a  
y  no egocént r ica.

Ot ra  ca ra c t e r í s t i ca  de la co mp as i ón  e s p o n t á n e a ,  la compas i ón  
que no su rg e  de la acción vol i t iva  de p a t ro n e s  h ab i t u a l e s ,  es que no 
s igue reg las .  No  der iva  de un s i s t e m a  ético ax iomát ico ,  ni s iq u ie ra  
de ex h or t ac ion es  m o ra le s  p r a g m á t i c a s .  Reacciona  an t e  las neces i 
da des  de la s i tuac ión  pa r t i cu la r .  N a g a r j u n a  com unica  así  e st a  ac t i 
tud:

Así como el gramático prepara una gramática de estudio,
un Buda enseña según la tolerancia de sus estudiantes:
urge a algunos a abstenerse de los excesos, a otros a hacer el bien,
a unos a basarse en el dualismo, a otros en el no dualismo:
y  a algunos enseña lo profundo,
lo aterrador,  la práctica de la i luminación,
cuya esencia es vacuidad que es compasión.19

Los p r a c t i c a n te s  no rea l i z ad os ,  por  cierto,  no p u e d e n  p re s c i n 
dir de l as  r eg l as  y  las  ex h o r ta c i o n es  mor a l es .  H a y  m u c h a s  reg las
é t i cas  del b u d i s m o  cuya m e ta  es p r e p a r a r  el cuerpo  y  la m e n t e  de
tal  m a n e r a  que imi te  del me jo r modo  posible cómo la comp as ió n  ge-

18 No todas las tradiciones emplean la terminología o el concepto de bodhicitta.
19 Esta traducción sigue la versión inglesa de Robert Thurman. Véase la traducción de Hopkins en The Precious Garland and the Song ofthe Four Mindfulnesses, 
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n u i n a  se podr ía  m a n i f e s t a r  en esa s i tu ac ión  (así como la po s tu ra  
s ed en te  m e d i t a t i v a  imi ta  la i luminación) .

Respec to  de la especif icidad s i tu ac ion a l  y  l as  r eacc iones ,  esta 
v is ión  de la comp as i ón  no egocén t r i ca  pa rec e  s im i la r  a lo que r e 
c ie n te s  e s c r i t os  p s ic o an a l í t i co s  d e n o m i n a n  "savoir-faire é t i co".20 
C u a n d o  el in te ré s  compas ivo  se g en er a  en el con texto  de la p re sen 
cia p lena /conc ienc ia  ab i e r t a ,  se podr ía  decir  que este savoir-faire se 
b as a  en la capa c i da d  de reacc ión  an te  uno  m is mo  y  los d em á s  como 
seres  s in t i e n te s  sin yo, que suf ren  porq ue  se a p e g a n  al yo. Y esta 
ac t i tud  se a r ra ig a  a la vez  en u n a  p reocup ac ión  p e r m a n e n t e :  ¿cómo 
pued e  la fal ta de f u n d a m e n t o  re v e l a r s e  é t i c a m e n t e  como compasión 
no egocént r ica?

La acción compa s i va  t a m b i é n  se d e n o m i n a  medio hábi l  (upa- 
ya) en el bu d i sm o .  Háb i l  s ignifica i n s e p a r a b le  de la sab idur ía .  Es 
i n t e r e s a n t e  s e ñ a l a r  la r e l ac ión  de los medios  h áb i l e s  con las hab i l i 
dade s  co m u n es  como a p r e n d e r  a conduc i r  un au to  o a tocar  el vio
lín. ¿La acción ét ica (acción compas iva)  del b u d i s m o  se debe consi
de ra r  u n a  hab i l idad ,  tal  vez an á l o ga  a los actos  de la p e r s o n a  ét ica 
se g ú n  He idegger ,  o al acto ético como u n a  hab i l ida d  de s a r ro l l a da  y 
no b a s a d a  en reg la s ,  s e g ú n  H e i d e g g e r / D r e y f u s ? 21 He i degger ,  sin 
em ba rg o ,  n u n c a  h ab la  de acción ét ica e m a n a n d o  de la sab idur ía ,  ni 
en su s i s t e m a  exi st e la neces id ad  de e l i m i na r  los háb i to s  egocén t r i 
cos. M á s  aun ,  como c o m e n t a m o s  en el cap í tu lo  2 al h a b l a r  de la 
p rác t i c a  de la me d i t ac ión ,  en algunos s en t i do s  los medios  háb il es  
del b u d i s m o  se p o dr ía n  ve r  como s im i la r es  a n u e s t r a  noción de h a 
bi l idad:  el e s t u d i a n t e  p r ac t i ca  ("s i embra b u e n a s  semi l la s") ,  es decir, 
ev i ta  actos perniciosos ,  r ea l i za  actos benéficos,  me d i t a .  Sin e m b a r 
go, como en u n a  h ab i l i da d  común,  el efecto ú l t i mo  de es ta s  p rác t i 
cas cons is t e  en e l im in a r  todos los há b i t os  p a r a  que el p ra c t i c an te  
p u ed a  a l ca n za r  el e s t ado  de s a b id u r í a  y  la acción co mp as i v a  surja 
d i recta  y  e s p o n t á n e a m e n t e  de la sab idur ía .  Es como si h u b i é r a m o s  
nacido sab ie ndo  toca r  el v io l ín y  t u v i é r a m o s  que p ra c t i c a r  con g r a n 
des a fanes  sólo pa r a  e l i m i na r  los há b i t os  que nos i m p e d í a n  exhibi r  
n u es t ro  v i r tuo s i smo.

R e su l t a  obvio que la ét ica de la compa s i ón  no g u a r d a  n i n g u n a  
re lac ión  con la sat is facción  de un princ ip io  de placer.  Desde  el p u n 
to de v i s t a  de la p res en c i a  p lena /conc ienc ia  ab i e r t a ,  es f u n d a m e n 
t a l m e n t e  impos ib le  sa t is facer  deseos  que h a n  nacido  den t r o  de la 
m e n t e  ape g ad a .  Sólo el ab a n d o n o  de los apegos b r i n d a  un b i e n e s t a r

20 Rajchman: Le Savoir-Faire avec L'inconscient.
21 Dreyfus y Dreyfus: "What is Morality?". Un anális is  más profundo de la re la 
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nos llevaría  demasiado  lejos.



incondic ional .  Sin  e m ba rg o ,  t a m p o co  h ay  ra z o n e s  p a r a  el a s ce t i s 
mo. Los b i e n e s  m a t e r i a l e s  y  soc ia les  se d eb en  e m p l e a r  como la 
s i tua c i ón  lo r e qu ie ra .  (El p r i m e r  sen t ido  h is tór i co  en que "vía i n t e r 
media"  se empleó  en el b u d i s m o  a ludía  a un  cam ino  i n t e r m ed i o  en 
t re  los e x t r em o s  del a sce t i smo y  la indulgencia . )

Los r e s u l t a d o s  de la se n d a  del ap ren d iz a je  a l e r t a  y  ab ie r to  son 
p ro f u n d a m e n t e  t r a n s f o r m a d o r e s .  En vez de e n c a r n a r s e  (con ma yor  
preci sión,  r e e n c a r n a r s e  m o m e n t o  a mo mento)  a p a r t i r  de la lucha ,  
el háb i to  y  el yo,  la me ta  es e n c a r n a r s e  a p a r t i r  de la comp as i ón  h a 
cia el m u n d o . 22 La t r a d i c i ó n  t i b e t a n a  h a b l a  inc luso  de los cinco 
ag re gad os  que se t r a n s f o r m a n  en las  cinco s ab id u r í as .  N ó te se  que 
es ta  t r a n s fo rm a c i ó n  no significa a l e ja rse  del m u n d o ,  sa l i r se  de los 
cinco agreg ado s .  Los ag re ga do s  p u e d e n  ser  los co m p o n e n t e s  en que 
se b as a  un inexac to  sent ido  del yo  y  el m u n d o ,  pero t a m b i é n  cons t i 
t u y e n  la ba se  de la s ab i du r í a .  El med io  pa r a  t r a n s f o r m a r  los a g r e 
g ad o s  en s a b i d u r í a  es el con o c i m ie n to ,  r e a l i z a n d o  los a g r e g a d o s  
p r e c i s a m e n t e  como son: vacíos  de todo f u n d a m e n t o  egoís ta  pero l le
nos de b o nd ad  incond icional  (n a t u ra l e z a  del Buda ,  etc.),  tal  como 
son i n t r í n s e c a m e n t e .

¿Cómo se pue de  a l e n t a r  y  corpor iza r  en n u e s t r a  cu l tu ra  esa 
ac t i tud  de in te ré s  aba rcador ,  des  cen t rado ,  compas ivo? O b v ia m e n t e  
no se pued e  c rea r  a p a r t i r  de n o r m a s  y  exh o r ta c i o n es  rac ion a l i s t a s .  
Se debe d e s a r r o l l a r  y  co rpor iza r  a t r a v és  de u n a  d i sc ip l ina  que faci
l i te el a b a n d o n o  de h áb i to s  yoicos y  p e r m i t a  que la compa s i ón  se 
vu e lva  e s p o n t á n e a  y  sosten ida .  No  se t r a t a  de que no h ay a  neces i 
dad de re g la s  n o r m a t i v a s  en el m u n d o  re lat ivo ,  pue s  d ichas  reg las  
son n e c e s a r i a s  en cu a l q u i e r  sociedad.  Pero,  si  no es tá n  in f o r m ad as  
por u n a  s a b id u r í a  que les p e r m i t a  d isolve rse  en los r e q u e r i m i e n t o s  
de la r eacc ión  an te  la p a r t i c u l a r i d a d  e in m e d i a te z  de las s i tu ac i o 
nes  v iv idas ,  l as  r eg l as  se v u e lv e n  es té r i l e s ,  escollos aca démicos  p a 
ra la acción co mp as iv a  m á s  que cam ino s  pa r a  su mani festac ión .

Un  e l em en to  me no s  obvio, a u n q u e  m u y  fuer t e  en la t r ad ic ión  
de la p res en c i a  p lena /conc ienc ia  abie r t a ,  es que las  m e d i t ac i one s  y 
p rá c t i c a s  e m p r e n d i d a s  s i m p l e m e n t e  como au t o p e r f e c c i o n a m i e n t o  
sólo f o m e n t a r á n  el eg o ce n t r i s m o .  D a d a  la fuerza  del co n d ic io n a
mi en to  egocént r ico,  hay  u n a  t e n d e n c ia  co n s ta n te ,  como b ien sa b en  
los p r a c t i c a n te s  de tod as  l as  t r a d ic io n es  co n te m p l a t i v as ,  a t r a t a r  de

22 E sta  es la im agen  del bodisatva, un ser que se compromete a con tinuar r e n a 
ciendo sin cesar por el bien de otros y no por su propio k a rm a  (en vez de part ir  hacia  
el n irvana) .  Los prac t ican tes  de las t radic iones M a h a y a n a  y Vajrayana tom an  esta  
idea se r iam en te  y ad optan  o rdenam ien tos  y votos de bodisatva. Los h istor iadores  
que sostienen que el ideal del bodisatva, en el M ahayana ,  produjo una  degeneración 
del budismo en politeísmo, h a r ían  b ien  en ex am ina r  el papel que cumple este  ideal 
en las comunidades  budis tas .



afer rar ,  pose e r  y  exh ib i r  con j a c t a n c i a  el m e n o r  a t i sbo,  la m e n o r  
a p e r t u r a  o comp re ns i ón .  A m e no s  que d ichas  t e n d e n c i a s  se t r a n s 
fo rmen  en un t r a m o  de la se n d a  de de sapego  que conduce  a la com
pas ión,  las a p r e h e n s i o n e s  c a u s a r á n  má s  da ñ o s  que beneficios.  Los 
m a e s t r o s  b u d i s t a s  h a n  escr i to  a m e n u d o  que es m u ch o  mejor ser  
u n a  p e r s o n a  cor r i en t e  y  cree r  en los f u n d a m e n t o s  ú l t i m o s  que afe
r r a r s e  al r ec u er do  de u n a  expe r ien c ia  de fal ta de f u n d a m e n t o  sin 
m a n i f e s t a r  compasión.

Por ú l t im o ,  la plát ica  no b a s t a r á ,  por  cierto,  p a r a  e n g e n d r a r  
un  in te ré s  no egocén tr ico es p o n t án eo .  A u n  m á s  que l as  e x p e r i e n 
cias de a p re h e n s i ó n ,  las p a l a b r a s  y  concep tos  son s u sc ep t ib le s  de 
t r a n s f o r m a r s e  en objetos de apego,  en f u n d a m e n t o ,  y  de t ej er  un 
m a n t o  de ego la t r í a .  Los m a e s t r o s  de tod as  l as  t r ad ic io n es  c o n te m 
p la t i vas  ad v ie r t e n  con tra  las p e r s p ec t iv as  y  concep tos  f i jados como 
re a l i d a d e s .  De hecho ,  n u e s t r a  exposic ión  del concepto de c iencia 
cogni t iva  en ac t i va  nos l l a m a  a p rud en c ia .  Por  cier to no de se am os  
c a m b i a r  la r e l a t i v a  h u m i l d a d  del ob je t iv i smo  por  la so be rb ia  de 
p e n s a r  que co n s t r u i m o s  n u e s t r o  m u n d o .  Es m u ch o  mejor  un  cogn i
t iv i s t a  s in rodeos  que un e n a c t iv i s t a  ens oberbec ido  y  sol ips is ta .

S i m p l e m e n t e  no po demos  p a s a r  por al to la neces id ad  de a lg u
na fo rma de p rá c t i c a  s o s t en id a  y  d i sc ip l inada.  Esto no es algo que 
u no  p u e d a  h a c e r  por sí m is m o ,  así  como n a d ie  p u ed e  re a l i z a r  la 
h i s t o r i a  de la ci encia occiden ta l  por sí mismo .  N a d a  lo r e e m p l a z a r á ;  
u no  no pu ed e  d ed ic a r s e  a u n a  fo rma  de la ci encia en vez de o tra  y 
p e n s a r  que con ello es tá  g a n a n d o  s a b id u r í a  o vo lv iéndose  ético. Los 
ind i v iduos  de b en  d es cu b r i r  p e r s o n a l m e n t e  su propio sen t id o  del yo 
p a r a  t r a s ce n d er lo .  A u n q u e  esto ocur ra  en el nivel  ind iv idua l ,  t iene  
impl icac iones  p a r a  la ciencia y  la sociedad.

C o n c lu s ió n
Re p i t a m o s  por qué p e n s a m o s  que la ét ica de la t r a d ic ión  de la 

p res en c i a  p lena /conc ienc ia  ab ie r t a  —y, en v e r d ad ,  la t r a d ic ión  m i s 
m a — son t a n  i m p o r t a n t e s  p a r a  el m u n d o  mode rno .  En n u e s t r a  cu l
t u r a  hay  un  p ro fundo  d e s c u b r i m i e n to  de la fal ta de fu n d a m e n t o :  en 
l as  ciencias ,  l as  h u m a n i d a d e s ,  la sociedad y  en l as  i n c e r t i d u m b r e s  
de la v ida  cot id iana .  Casi  todos  v en  esto como algo nega t ivo ,  desde 
los p rofe tas  de n u e s t r o s  t i e m p o s  h a s t a  la gen te  co mú n  y  corr i en te  
que p ro cura  h a l l a r  sen t ido  en la vida.  T o m ar  la f al ta  de f u n d a m e n 
to como n eg a t iv a ,  como u n a  pé rd ida ,  conduce a u n a  s en sac ió n  de 
a l i e nac ión ,  d e s e s p e ra c i ó n ,  d e s á n i m o  y  n ih i l i s m o.  La cu ra  que se 
suele  p ro pon er  en n u e s t r a  cu l tu ra  es el ha l l azgo  de un nuev o  fun
d a m e n t o  (o un re t o rn o  a viejos f u n d a m e n t o s ) .  La t r a d ic ió n  de la



p re s en c i a  p lena /conc ienc ia  ab i e r t a  s e ñ a l a  el cam ino  hac i a  u n a  reso 
luc ión  m u y  di feren te .  El b u d i s m o  nos m u e s t r a  que cuand o  la fal ta 
de f u n d a m e n t o  se a b ra za  y  se s igue h a s t a  sus  ú l t i m a s  co n s ec u en 
cias,  el r e s u l t a d o  es u n a  sens ac i ón  incond iciona l  de b o n d a d  i n t r í n 
seca que se ma n i f i e s t a  en el m u n d o  como co mp as i ón  es p o n t án ea .  
C r ee m o s ,  pues ,  que la so lución  p a r a  est a  s en sa c i ón  de a l i enac ión  
n ih i l i s t a  de n u e s t r a  c u l tu ra  no cons is t e  en h a l l a r  un nuevo  fu n d a
m e nt o ,  s ino en h a l l a r  un medio  d i sc ipl inado y  ge n u in o  p a ra  afron
t a r  la f a l t a  de f u n d a m e n t o ,  p a r a  i n t e r n a r s e  m á s  en la f a l t a  de 
f u n d a m e n t o .  Dado  el pap e l  p r e e m i n e n t e  que la c i encia ocupa  en 
n u e s t r a  cu l tu ra ,  la ciencia debe p a r t i c ip a r  en la b ú sq u ed a .

A u n q u e  la ciencia de fines del siglo XX  e ros iona c o n t i n u a m e n 
te n u e s t r a  c reenc ia  en un  f u n d a m e n t o  ú l t imo,  c o n t i n u a m o s  b u s c á n 
dolo. En  este l ibro h em o s  i n t e n t a d o  t r a z a r  u n a  se n d a  — en las c i en 
cias cogn it ivas  y  la ex per ienc ia  h u m a n a — que nos aleje de este d i 
l ema .  Re pe t im o s  que no es un p ro b le m a  m e r a m e n t e  f i los óf ico ,  sino 
ético,  rel igioso y  polí t ico.  El apego se ex p re s a  no sólo i n d i v i d u a l 
m e n t e ,  com o f i j a c i ó n  en el yo ,  s in o  t a m b i é n  c o l e c t i v a m e n t e ,  
como f i jación en la id e n t i d ad  racia l  o t r iba l ,  así  como el apego a un 
t e r r e n o  como t e r r i to r i o  que s e p a r a  a un g rupo  de p e r s o n a s  de otro o 
que ese g rupo  se ap rop ia  como suyo.  La ido la t r í a  de su p o n e r  no sólo 
que exi st e un  fu n d a m e n t o ,  s ino que uno  pu ed e  apro p iá r s e lo ,  r eco
noce al otro sólo de m a n e r a  n eg a t iv a  y  exc luyen te .  La rea l i zac ión  
de la a u s e n c i a  de f u n d a m e n t o  como rea cc ión  no ego cén t r i c a ,  sin 
emba rg o ,  r e q u i e re  que reco no zca mo s  al otro con qu ien  nos coorigi 
n a m o s  d e p e n d i e n t e m e n t e .  Si  n u e s t r a  t a re a  en los años ve n ide ros ,  
seg ú n  c reemos ,  cons is t e  en co n s t r u i r  y  h a b i t a r  un  m u n d o  p l a n e t a 
rio,  de bem os  a p r e n d e r  a a r r a n c a r  y  a b a n d o n a r  la t e n d e n c ia  al a p e 
go, sobre todo en sus  m a n i fe s ta c i o n es  colect ivas.

Cu a n d o  e n s a n c h a m o s  n u e s t r o  hor iz on t e  pa ra  inc lu i r  enfoques  
t r a n s f o r m a d o r e s  de la exper ienc ia ,  e s p ec i a l m en t e  los que se i n t e r e 
s a n  no en e s c a p a r  del  m u n d o  o en el ha l l a zg o  de un  yo  oculto y 
v e rd a d e ro ,  s ino en l ib e ra r  el m u n d o  cot id iano de las g a r r a s  de la 
m e n t e  a p e g a d a  y  su deseo de un f u n d a m e n t o  absoluto ,  o b ten em os  
u n a  p e r s p e c t iv a  del m u n d o  que podr ía  e m e r g e r  si a p r e n d e m o s  a 
a b r a z a r  la fa l ta  de f u n d a m e n t o  como co m p a s i ó n  en u n a  c u l t u r a  
científica.  Como fuimos  m u y  afec tados  por la t r ad ic ión  b u d i s t a  y  su 
enfoque de la expe r ie nc i a  a t r a v é s  de la p res en c i a  p lena /concienc ia  
ab ie r t a ,  n a t u r a l m e n t e  p r o c u r a m o s  en l a z a r  es ta  t r ad ic ión  con la t a 
rea  de co ns t rucc ión  científ ica y  p la n e ta r i a .  La ciencia ya  es tá  p ro 
f u n d a m e n t e  e n c a s t r a d a  en n u e s t r a  cu l tu ra .  El b u d i s m o  de toda s  
las  cu l tu ra s  del m u n d o  está  ec h an d o  ra íces  y  comienza  a d e s a r r o 
l la r se  en Occiden te .  La con junción de es ta s  dos fuerzas  p la n e ta r i a s ,  
la c i en c i a  y  el b u d i s m o ,  p o d r í a  a b r i r  v a s t í s i m a s  p o s i b i l i d a d e s .



Cuando m en os ,  la l l e gada  del b u d i s m o  hac ia  el oeste  b r i n d a  a lg u 
nos de los r e cu rso s  que n e c e s i t a m o s  p a r a  c o n t i n u a r  con coherenc ia  
n u e s t r a s  p r e m i s a s  cu l tu ra l es  y  cient íf icas,  h a s t a  el pu n t o  en que ya 
no n ec es i t e mo s  ni de se em os  c imien tos ,  y  así  po da m o s  r ea l i za r  la t a 
re a  de c o n s t r u i r  y  h a b i t a r  m u n d o s  sin fu n d a m e n t o .



Te rm ino lo g ía  de la m e d i t a c ió n
Shamatha (sánscrito) shine (tibetano): Meditación para aplacar y  calmar 

la mente.  Tradicionalmente,  una técnica de concentración. Rara vez 
se practica en su forma más pura y  radical.

Vipassana (pali): La técnica de meditación practicada hoy en la tradición 
Theravada del budismo. Su propósito es aplacar la mente y  aguzar la 
aprehensión. La técnica general  consiste en que la mente permanez
ca alerta a su objeto, sea cual fuere. Hay muchas técnicas específicas. 

Vispashyana (sánscrito) Lhagthong (t ibetano): Aprehensión,  intuición, cap
tación. El término se usa por lo menos en dos sentidos principales:

1) Técnicas específicas ut i l izadas dentro de la meditación para 
examinar  la mente t r anqui l izada y  aprehender  su naturaleza.  Por 
ejemplo, uno podría proponerse invest igar el punto donde afloran, 
permanecen y  se esfuman nuestros pensamientos.

2) La conciencia panorámica en la meditación o la vida cotidiana 
que capacita al practicante para ver lo que acontece con madura  sa
biduría.

ShamathalIvispashyana (sánscrito): Una variedad de técnicas donde se 
combinan las funciones de aplacar la mente y  obtener aprehensión. 

Shikan taza (japonés): Permanecer  sentado. No es una técnica. Algo equi
valente al segundo sentido de vispashyana.
El lector debe tener  en cuenta que diversas escuelas modernas del 

budismo se refieren a técnicas similares con términos diferentes y  a técni
cas diferentes con el mismo término,  así que la terminología no basta para 
dist inguir qué meditación se está practicando.

En el Apéndice C ofrecemos una bibliografía sobre técnicas de medi
tación. Para practicar la meditación se debe obtener la guía de un maestro 
calificado.





Ca te g or ías  de a c o n t e c i m i e n t o s  e x p e r i e n c i a l e s  
u ti l i za d os  en la p r e s e n c ia  p l e n a / c o n c i e n c i a  a b i e r t a 1

LOS CINCO A G RE G A D O S (skandhas)
1. F o rm as  (rupa)
2. S en t im ien to s /s en sac io n es  (vedana)
3. D isce rn im ien to s/ac t ivac iones  (samjña)
4. F o rm aciones  d isposicionales  (samskara)
5. Conciencia (vijñana)

EL CICLO DE DO CE ETAPAS DEL 
O R IG E N  D E P E N D IE N T E  {pratityasamutpadaj
1. Ignoran c ia  (auidya)
2. F o rm aciones  d isposic ionales  (cuarto agregado)
3. Conciencia (quinto agregado)
4. Complejo psicológico (nama-rupa)
5. Los seis sen t idos  (sad-ayatana)
6. Contacto  (sparsa)
7. Sensac ión  (segundo agregado)
8. Anhelo  (trsna)
9. Apego (upadana)
10. D evenir  (bhava)
11. N ac im ien to  (Jati)
12. D ecadencia  y m u e r te  (jara-marana)

1 Al compilar esta lista hemos recurrido a diversas fuentes: Herbert Guenther 
y Leslie S. Kawamura: Mind in Buddhist Psychology, Emeryville, California, Dhar- 
ma Publishing, 1975; Geshe Rabien: The Mind and its Functions, Mt. Pelverin, Sui
za: Tharpa Choeling, 1981: Theodore Stcherbatski:  The Central Conception o f 
Buddhism and the Meaning o f the Word "Dharma", Delhi, Motüai Banarasidass, 
1979, publicado originalmente por la Royal Asiatic Society, 1923.



LOS P R O C E S O S  DE LA M E N T E  (cítta /caítta)
A. Conciencia  (quinto agregado)

1. Conciencia  v isual
2. Conciencia  au d i t iv a
3. Conciencia  olfativa
4. Conciencia  g u s ta t iv a
5. Conciencia tác ti l
6. Conciencia m e n ta l

B. Fac to res  m e n ta le s  (el cuarto  ag regado , aquí  t r a ta d o  
como si inc lu y era  el segundo y te rce r  agregados)

CIN CO F A CTO R ES M E N T A L E S  CON P R E S E N C IA  C ONSTANTE:
1. Contacto (el sexto motivo del modelo situacional)
2. Sensación  (segundo agregado)
3. P ercepc ió n /d iscern im ien to  (tercer agregado)
4. In tenc ión  (cetaria)
5. Atención (manas)
CINCO F A CTO R ES A F IR M A D O R E S  DE O B JET O S:
1. In te rés  (chandra)
2. In te rés  in tensif icado (adhimoksa)
3. Inspecc ión /presencia  p lena  (smrti)
4. C oncen trac ió n  in te n sa  (samadhi)
5. A p re h en s ió n /sab id u r ía  d is c r im in a to r ia  (prajña)
ON CE F A C T O R E S M E N T A L E S  PO SIT IV O S:
1. Confianza (sraddha)
2. A u to es t im a  (hri)
3. C onsiderac ión  por los dem ás  (afiutrapya)
4. No apego (alobha)
5. No odio (advesa)
6. No engaño  (amoha)
7. Diligencia (virya)
8. A cti tud  a le r ta  (prasrabdhi)
9. In te rés  (apramada)
10. E c u a n im id a d  (apeksa)
11. No violencia  (ahimsa)
SEIS E M O C IO N E S  BÁSICAS Y P E R N IC IO S A S
1. Apego (raga)
2. F u r ia  (pratigha)
3. A rroganc ia  (mana)
4. Ignoran c ia  (prim er motivo del modelo situacional)
5. Indecisión (vicikitsa)
6. T erquedad  (drsti)



V E IN T E  FA CT O R E S P E R N IC IO S O S  DERIVADOS
1. Ind ign ac ión  (krodha)
2. R e sen t im ien to  (upanaha)
3. A r te r ía -o c u l ta m ien to  (mraksa)
4. Despecho (pradasa)
5. E n v id ia  (irsya)
6. Avaricia (matsarya)
7. E n gañ o  (maya)
8. Ins ince r idad  (sathya)
9. E xa ltac ión  m e n ta l  (mada)
10. M alicia  (víhímsa)
1 1 . Im pud or  (ahri)
12. D escons iderac ión  por los de m ás  (anapatrapya)
13. M e lan co l ía /ab a t im ien to  (styana)
14. In q u ie tu d  (auddhatya)
15. F a l t a  de confianza (asraddhya)
16. P e reza  (kausidya)
17. D e s in te rés  (pramada)
18. D is tracc ión  (musitasmritita)
19. D esa tenc ió n  (viksepa)
20.  No d isce rn im ien to  (asampraja)
CUATRO FA CT O R E S VARIABLES O IN D E T E R M IN A D O S
1. Som nolencia  (middha)
2. P reocupac ión  (kaukrtya)
3. Reflexión (vitarka)
4. Inves t igac ión /aná l is is  (vicara)
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Ciencias Cognitivas

DE CUERPO PRESENTE
Para las ciencias cognitivas, la experiencia hum ana cotidiana es hasta 
ahora un  hecho im portan te  pero difícil de incluir com o tem a de in
vestigación. Los autores se proponen  ir m ás allá de esta lim itación 
fo rm u lan d o  una  teo ría  de la c ircu laridad  tran sfo rm ac io n a l en tre  
m ente y experiencia.
Esta investigación se define com o una continuación m oderna de la 
fenom enología  de M aurice M erleau -P on ty  que d em u estra  las fe
cundas perspectivas que se abren cuando las ciencias cognitivas se 
com binan con la filosofía budista. Esta com binación perm ite superar 
la crisis del yo occidental, surgida a partir del reconocim iento de su 
falta de fundam ento últim o. A este falso yo, que dio lugar a posiciones 
nihilistas y pesimistas, se opone un sujeto en proceso, un sujeto que se 
va redefiniendo y reconociendo de un m odo necesariam ente parcial, 
descentrado y no originario o fundante de un m ovim iento en el que 
se articulan y reajustan constantem ente los procesos cognitivos y la 
experiencia. El budism o enseña que la aceptación de la ausencia de 
fundam entos últim os puede llevar a nuevas perspectivas éticas y cien
tíficas, basadas en la com pasión. Hay que repensar y redefinir este 
concepto m ás allá de la tradición cristiana para entender su alcance 
com o un nuevo deseo de conocer que puede dar un rum bo diferente a 
las m etas de la ciencia contem poránea.
E d ito ria l G ed isa ha p u b licad o , tam b ién  de F ra n c isc o  J. V are la , 
Conocer, y el ú tim o capítulo en la com pilación de P. Watzlawick, La 
realidad inventada.
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