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Los nuevos estudios de la anatomía y de la fisiología de las vías 
opticas, los nuevos apartes de la sicoplogía experimental, y nuevas formas 
de enfocar problemas biológicos., están permitiendo a la ciencia nuevos 
conceptos de la tan discutida visión binocular, de tal manera que ésta ha 
dejado d.e ser la visión integrada de los estimulos binoculares, para ser un 
proceso global en el que intervienen numerosas areas corticales y sub
corticales, y un sin numero de fibras asociación. 

La creencia hasta ayer aceptada de que los estimulos retinenanos son 
los encarregados de formar y trasladar a los centros mas elevados, las ima
genes de los objetos que vemos en la naturaleza, es un concepto peligroso. 
Los trabajos de HUBEL y WIESSEL que registraron la actividad deI area 
visual deI cerebro deI gato, mientras se le mostraban a éste animal cosas 
sencillas (por ejemplo, luces pr,ocedentes de un proyector de diapositivos 
colocado frente aI animal), demuestran que algunas células se excitan si  
el haz de luz era presentado aI gato en un angulo determinad», y otras 
células son excitadas ante otros distintos angulos de 'estimulación, y otras 
a desplazamientos en una sola dirección, mientras otras células permanecen 
silenciosas frente a las posiciones anteriormente dichas. Además, obser
varon que algunas células responden aI movimiento, y otras a desplaza
mientos en una sola dirección. Estos descubrimientos de gran valor mues
tran que en el cerebro, existen mecanismos de análisis que seleccionan cier
tos caracteres de los objetos, y que el concepto de imagen cerebran tal cual 
lo pensamos es incierto y que es posible que el cerebro represente las cosas 
por simbolos. En todo caso es posible que los, olores, los sonidos y los 
colores se 'encuentren representados por imagenes en el cerebro. Hay de
recho a creer ahora que debe existir alguna espécie de clave, y que las 
distintas formas le la actividad retineana están representadas por combi
naciones en clave de la actividad celular. 

S obre el posible mecanism o  de la actividad binocular 

La visión binocular exige para su realización, ciertas dispocisiones 
anatómicas, determinadas actividades fisiológicas, y una importante cola
boración de hechos sicológicos. Desde el punto de vista anatómico el 

( *) Apresentado no VIII Congresso Sul Americano Meridional de Oftalmo
logia - 7 a 14/IX/1968. 

- 145 -



quiasma optico es fundamental. Pero en los últimos anos, el mejor couo
cimiento deI cuerpo calloso, nos ha enseÍÍado que el se encuentra integrado 
por la mayOl parte de las fibras provenientes det área macular. Las técni
cas modernas de la impregnacióu de plata de Nauta, y la producción de 
lesiones retineanas c::m el fotocoagulador, han demostrado que las fibras 
maculares ocupan una gran extensión deI quiasma (HOYT y LOUIS ) .  Es 
más, según los trabajos de MYERS y WHITERIDGE, las fibras comisurales 
eu el chimpanzé, previa sección dei quiasma óptico, provienen de las fi
bras macularE:s de ambos lóbulos occipitales. Eu verdad, el trabajo demos
tró la remoción de un lóbulo occipital determina una degeneración ter
minal en los limites deI área estridada deI lóburo occipital restante. Ni 
el área 17 ni la 19,  tienen conexiones callosas. AI contrario, luego de los 
trabajos de DANIEL y WHITERIDGE, se demostró que todo el limite deI 
area 17 en el mono, está formado por el meridiano vertical deI area visual. 

Es un hecho nuevo y de enorme transcedencia para los estudios 
oftalmológicos, saber que las oonexiones callosas son fundamentalmente 
de valor visual como lo ha demostrado SPERRY. Numerosos autores, pos
teriormente, han confirmado con sus trabajos que no hay transferencia de 
la información visual, de un hemisfério aI otro, si es seccionada la rica 
conexión callosa, siguiendo a la previa sección deI quisma óptico. Es más 
aún ; los trat.ajos de MYERS, GLIKSTEIN y TREVARTHEN, especialmente 
estos últimos que seccionan el cerebro de los gatos y monos en la linea 
interhemisférica, nos enseÍÍan que la visión binocular tienen insopeschadas 
funciones que debordan la función visual. Lo. mismo puede decirse de los 
trabajos de PASIK y PASIK, que son indicativos de una función motora 
de los ojos. 

Hechos e5perimentales de la fisiologia visual 

En lo referente a la fisiología, los trabajos de los últimos autores 
senalados, nos muestran que en los mamiferos, hay una bilateral proyección 
central de las vias ópticas. Si a un gato. o a un mono, se le secciona el 
quiasma óptico, el animal aI que previamente se le. ha ocluido un ojo, re
conoce los objetos que le fueron enseÍÍados exclusivamente aI otro ojo. 
Esto es indicativo que. existen altos niveles de transferencia interocular, 
distintas de aquellas fibras de conexión cruzadas deI qui asma. Como di
j imos antes, la sección de las fibras deI quiasma óptico y aquellas de· la  
comisura anterior y deI cuerpo calloso, impiden reconocer con un ojo, lo 
que exclusivamente fué enseÍÍado aI otro, cuando las tareas tienen cierto 
valor discriminativo. Si los estimulos ensenados son simples, la transfe
rencia es posible, lo que indica que otras vias que aquellas indicadas, ha
cen la conexión y que estas presumiblemente son sub-co,rticales. 

Esta transferência de los datos ensenados, a través de la informa
ción interhemisférica, han apartado hechos de valor para el estudio de la  
memoria y en especial forma sobre et  sitio, donde se localiza la ensenanza 
y la memoria. Se piensa que el ojo enseÍÍado a através deI cuerpo geni-
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cula do ipsola tera l, alcanza e stim ula damente el a rea de la corteza ipsola te
ra l, y q ue de ahí la información se ria transferida a atravé s: deI cuerpo 
ca lloso a la s a rea s 18 y 19 de la corteza vecina paraestria da ;es decir a I  
hemisfério opuesto. A demás se sospecha q ue e xista un m eca nism o a lte r
na nte q ue juega una parte en la transferencia interocula r de la memoria 
visual (es a seiía la r  a quí q ue GLINKE R, M ÜLLER y S MI TH usando, la 
técnica de NAUTA, pusie ron de manifiesto la e xistencia de fibrillas q ue 
p roveniendo de un cuerpo geniculado, a traviesan e l  cue rpo calloso y ll'ega n 
a I  gírus supra silviano y lateral deI hem isferio controlateral. E sta s fibra s 

q ue no llega n aI a rea visua l  p rim itiva , perm ite p lantea r numerosos p ro
b lemas de va lor clínico). 

Algo sobre la fisiologia dei c:u.erpo c:alloso 

Insistimos en la funciona lida d  deI cue rpo ca l'loso porque ellos p ue de n  ex
p licar a lgwlOs de los h echos q ue son observa dos en el acto b inocula r de 
la visión q ue; e s  un a cto bi-cortical. E n  una e xtensa medida, un anima l  
cuyo cerebro está partido e n  dos, funciona com o s i  ca da cabeza contiene 
dos cerebros y nos m uestra q ue hay cambios sicologicos en la conducta deI 
a nim al "sp lit-brain". I Tal' es el ca so deI m ono a sí operado aI cu aI se, le 
h izo a demás la ablación deI polo tempora l  de recho. M ientra s  q ue e l  anima l  
a nte s de la abla ción deI lóbulo tempora l y a I  cua l  se l �  mantenia con e l  
ojo derecho ab ierto y el  izq uierdo ocluido, se mostra ba p ronto a la ag re sión, 
enseiíando sus dientes y ga rras, lue go dE1 la resección deI p olo temp oral, 

se mostraba tra nquilo y com ia de la mano deI observador. Por el contrario, 
si se abría e l  ojo izq uierdo y se ocluia el ojo dere cho, la conducta deI 
a nima l  era semejante a la que tenía a ntes de la opera ción. De donde, de
bemos inferir q ue la s le siones unila terales son funciona lme,nte comparables 
a una abla ción bilate ral simétrica, si solo se perm ite la e stim ula ción vi
sual de un solo ojo. 

Cabe pue s  p regunta r, con reSPE1Cto a la VlSlOn binocula r  y de la s 
virtude s  que a ella se le reconoce, si cada m ita d deI cérebro es un sistema 
a utônomo p ara mem orizar y ap rovecha r  sus e;xperiencias. - i. Como una 

m ita d deI cerebro obtiene e l  control sob re e l  sistema efector com ún sin 
interferencia con la otra m itad? - i.E n q ue e;xtensión, los "centros" infe
riores de integración de I tronco cerebra l' y de la Ilbédula elim ina n conflictos 
de comando p roveniendo de los hemisfé rios antes q ue ellos liberen una 
respuesta ? - i.E s el  control centra lmente integrado, reg ula do por a ctivi
dades ascendente s que eligen entre hem isférios q ue tie nen riva lida d? No 
e s  nuestro animo ha blar a qui de domina ncia , pero creem os q ue e s  posible 
pensa r q ue a I  la do de los p roblema s  de l:a visión binocular y de la do
m ina ncia , debemos tener m uy p re sente la percepción visual espacial. La 
posición relativa y ab soluta de distintos p untos y objetos, y los cambios 
de; posición como son los movimientos, comp rende todo lo q ue hay que 
percibir. E l  m ism o espacio visua l  seria mal aprecia do sino hub iera ob 
jetos en él. 
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" La fusion motora y Ia fus!on sensorial" 

Existe una unidad funcional: entre los ojos y muchas actividades mo
toras deI oTganismo y todo hace creer que el control ocular de estas acti
vidades se hétce en funcion de la unidad creada por visión binocular. Cierto 
grupo de tareas cognocitivas necesitan de la elaboración de estructuras cor
ticales bi-hemisfericas. AI contrário, otras actividades de caracter visual 
(la percepción de luces por ejem.), parecen que solo necesitan la integra
ción 'en el troncos cerebral para que se realizen los actos de valor funcional 
visual. Si ben es cierto que faltan muchos trabajos documentados que va
lor en la dominancia ocular, es ya un adelanto importante separar la domi
nancia monocular visual, de la dominancia binocular espacial. La visión 
binocular pasa.ría a ser el resultado de una actividad mas o menos com
pteja global/cerebral, alimentada y orientada por estímulos externos e in
ternos entre los cuales la funcion visual sería uno de los factores mas des
tacados de la informacin, pero no el único. 

"La fusion moto,ra" y la "fusión sensorial", constituyen los puntos 
c1ásicos en que se apoyan las teorias más aceptadas para explicar los pro
blemas de la visión en general. Para esto et concepto de puntos correspon
dientes es una necesidad de éstas teorias/cualquiera sea su manera de en
tenderlos. Ante este concepto c1asico n osotros vamos a enfrentar en un 
plano muy relevante la idea de �pacio, de timpo y de movimiento como 
factores de m ayor enjundia en el planteamiento de los probl'emas visuales. 

La visión binocular y el pensamiento e xistencialista 

La visión binocular puede ser definida como la VlSlOn que permite 
ver y localizar con la mayor exactitud distintos objetos que en un mo
mento dado se encuentren en el espacio. De ésta manera el espacio y el 
tiempo pasan a ser el esqueleto o trama donde está enc1avada nuestra rea
lidad, y por onde, el acto visual pasa ser un acto vital. Espacio e tiempo se 
traducen permanentemente en ditancia, y estas son según WEISZACHER 
quienes revelan a través de la memoria y la conciencia, que el mundo es 
cambiante, que evoluciona en el tiempo y que permiten observar la orien
tación y los mecanismos cibernéticos que por momento aparecen en el tiempo 
modificando esa orientación y el cambio en el rumbo. Una nueva filosofia 
existencialista aborda los hechos que impone el espacio que intuimos pri
mario, y el ser humano surge y resulta un hecho secundario deI ambiente 
espacial. 

Para poder aprovechar éste pensamientol existencialista es absoluta
mente necesario prescindir de nue,stra formacion escolástica. Quizás una 
manera de definir o valorar las ideas existencialistas es apreciando el en
lace que, las mismas establecen entre las percepciones y el movimiento dei 
cual nosotros tenemos conocimientos y ejemplos ilustrativos como son los 
reflexos involuntário:;; y los movimientos voluntarios determinados por las 
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percepciones. Dice "WEISZACHER, que la intrincación de la percepción y 
el movimiento forman la base deI estudio que el denomina el circulo de la 

forma. El AA. no quiere decir que un aparato sensorial aferente, como el 

aparato visual, está necesariamente ligado en el tiempo y en el espacio a 

un aparato motor eferente; ni significa tampoco, que lo, primer�tiempo y 
espacio--, está ligado a lo sujectivo-siquico, y que lo motor está unido 
a lo subjetivo-físico. Lo importante para WEISZACHER es que la percep

ción y el movimiento son datas que pueden sustituirse en cada acto bio

lógico, que no son impenetrables el uno por el otro, y que en esta impene

trabilidad el sujeto y el objeto participan de tal manera que lo real apa

rece tan pronto en lo uno como en lo otro. 

Estimamos legitimo esperar de la filosofía nuevos enfoques de los 

problemas de la forma y deI movimiento, tanto como la filosofía de la 

naturaleza debe informarnos sôbre los problemas deI espacio, deI tiempo 

y de la función. No nos debemos extraiíar que nuevos estudios modifiquen, 

rechazen o elaboren algunas de la llamadas nociones clásicas que se re

fieren aI espacio y a lo perceptivo de la función visual. Mientras tanto 

sugerimos que debe considerar-se el acto visual como una actividad com

pIeja difícil de ser explicada por una sola teoría. 

tQ ue en sena la teoria clá sica de la visión binocular? 

EUa estima que los ojos son capaces de resolver especificamente los 

problemas visuales. Sin duda los ojos y sus conexiones clásicas nerviosas 

sirven para explicar los fenomenos de la percepción. Pero la visión. vista 

entre el YO y el espacio, obliga a estudiar qUe organos y que funciones 

impide no facilitan la realización del rendimiento visual:. No puede ne

garse que el acto biológico de la visión revela la unidad deI medio con el 

ser vivo. Además, el movimiento permite en forma constante la realización 

deI acto visual y asegura que un objeto de nuestra atención, sea fijado por 

el reflejo de fijación; pero no solo por éste, sino tambien, por el movi

miento de los ojos, de la cabeza y mismo deI cuerpo si el objeto se mueve. 

Ya no son solo los ojos, sino varios movimientos de mantienen el objeto en 

e.' campo de la mirada. Es justamente éste movimiento que WEISZACHER lo 
llama €:oherencia, y es la resultante de la suma de la visión y movimiento. 

Este ejemplo de la intrincación de lo sensorial con lo motor. es una ex

presión de la impenetrabilidad de los dos sistemas. Es mas, puede ser la 

expresión que la visión es un aspecto de un intrincamiento entre la percep

ción y el movimiento (WEISZACHER). Para este autor, la coherencia per

mite explicar la localización, y la entiende como la "unidad destructible" 

que un sujeto forma con su mundo, o como la resistencia que un "orden 

en equilíbrio" opone a sua interrupción. Si
·
se renuncia a la idea de los 

puntos de localización y se acepta que el hecho fundamental: de la per

cepción visual es ver un objeto, lo que habría entonces que explicar es 

porqué el objeto en un momento dado "no está en su lugar", o que aJ 
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contrario ve "en su lugar otro objeto" (el ejemplo de la nube que oculta 
momentaneamente la luna, sirve para el caso). Si el objeto está presente 
entonces no hay, ni en la vivencia ni en el pesamiento, una separación e n
tre el YO y el objeto que implicaría en la ausencia, la necesidad de u n  
organo mediador. E s  justamente la coherencia l o  que permite ver el ob
jeto donde se encuentra. Si el objeto cambiara o si cambia el lugar (en
tonces el lugar es el objeto de la percepciÓin, como es el caso de la su
presión macular vista en el amblioscópio en ciertos estrabicos y mismo en 
personas normales), lo que sucede es que la coherencia está rota. Lo que 
importa-dice AUESPERG-, es que el objeto de la percepción aparezca 
presente e identico. Si aparece con el movimiento-cosa que sucede en 
ciertos casos de supresión macular, entonces hay que buscar porqué con
dicion aparece con el mismo. 

Podríamos agregar, para expresarnos mas sensillamente, que la per
cepción no nos ensefiaría nada sobre cualquier episodio en el mundo ex
terior, si el presente no estuviese en relación con el pasado o con el futuro. 
Pero si tiene una relación de éste tipo (digamos temporal), entonces un 
objeto debe cambiar en el curso dei tiempo) y ser sin embargo el mismo (el 
ejemplo está dado en uno mismo, que cambia en el curso de los afios, y 
seguimos siendo uno mismo). Si las vivencias de las percepciones no con
tuviesen esta contridicción, ningun suceso sería perceptible. 

Los factores sicologicos en la visión binocular 

A título de introito y antes de estudiar los mas importantes factores 
sicológicos, creemos de interés con BULHER-el sicólogo de la forma-, 
decir que los animales y el hombre no trabajan ni viven como seres aislados, 
sino que se hallan como "insertados en su medio ambiente", que es aquel 
que rodea los organismos. Justamente es éste medio ambiente, constitui do 
por el mundo objetivo de los estimulos, los que forman con el ser vivo, 
un circulo funcionaL Y quien dice estimulos, dice ondas energéticas que 
solo en un número limitado de 1'os fadores ambientales, tienen significa
ción para los seres vivos. De hecho, el medio ambiente se divide en un 
mundo de percepciones y en otro de acciones, o como dice el autor citado, 
los objetos de la perceptividad y aquellos de la efectividad. Por ejemplo 

las seiíales de UEXKULL para la garrapata tiene el mismo significado que 
los reflejos de PAVLOV. Ambos son forma y acción de la misma manera 
que el estimulo visual es forma y acción. Y entrando en los problemas 

de la sicologia relacionados con la visión, digamos que el más simple 
de los estímulos de esos que nos habían BULHER, HUEXKULL y PAVLOV, 
necesitan de la colaboración de fadores sicológicos para transformar esa 
estimulación en un valor perceptuaL 

En la vida diaria un sim pie proceso de percepción sintetiza muchas 
impresiones, de manera tal, que es casi imposible estudiar experimental
mente los hechos que se suceden en esa integración de las estimulaciones 
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en sensaciones y percepciones y donde las mismas adquieren conciencia de 
tal. Cuando apreciemos los factores sicól'ógicos, veremos como los hechos 
pasados, la memoria, el interés, la atención etc., dan a las, imagenes que 
constantemente se forman y se suceden en ese "fin retineano", los valores 

que jerarquizan la visión en general ( 1 ) .  

E n  verdad, dos métodos, dos escuelas, tratan de entender los hechos 
visuales. Uno de ellos tiene una base biológica; el ctro crea una base 
sicológica. En la actualidad con las nuevas aportaciones de la sicología ex
perimental, y de la neuro-fisiologia, un acercamiento es posible previendose 
un cammo de luz para poder comprender los hechos enmaraiíados y com
plejos de la visión. Y en verdad, nosotros le hemos pedido a la fisiologia 
que explique como se integran las sensaciones y surgen las percepciones, 
como asi mismo le pedimos que aclare los problemas que pertencen a la 
herencia y a la experiencia; mientras tanto, la sicología queda con nosotros 
en duda de como ella puede explicarnos numerosos e importantes aspec
tos deI problema visual. 

Comencemos por decir que para el conocimiento de la naturaleza de 
la visión binocular no interviene en f.orma básica la percepción de la luz 
y deI coloro AI contrario, la, percepción de la forma y deI contorno es una 

capacidad que permite apreciar 'el dibujo de los objetos que depende deI 

sentido de la forma. Tiene como base esta percepción la agudeza visual 

foveal y oomplejos factores sicológicos. De hecho, nosotros vemos objetos 

que tienen un significado que permiten ser apreciados como unidades per

ceptuales, de tal manera que si un plato redondo es visto por nosotros in

clinado y ovalado, esto no impide que de.sde el primer momento el pl'ato 

es reconocido como teniendo una forma circular. Por tanto en la emer

gencia de cualquier percepción o unidad perceptual, lo importante es el 

significado. Repitamos pues, que en la visión binocular, nosotros vemos 

objetos y no sensaciones ni percepciones. 

No es deI caso ahora discutir la naturaleza de las sensaciones visuales, 

ni el desarrollo evolutivo de la visión binocular, ni de la aparición de los 

reflejos de fijación y de re-fijación, ni menos discutir la "fusion motora" 

y su significación, ni los posibles centros de ciertas funciones oculares y 

deI llhamado de la fusion sensorial. Con pena mayor, en esta conferencia 
tampoco abordamos el estudio de la visión y movimiento. En cambio des

tacaremos que en la percepción de la profundidad y la distancia la sicología 

es de remarcabl'e valor, mientra que en la visión de cerca es la contracción 

de los rectOS internos (la convergencia)1 el elemento mas destacable. De 
cualquier manera en la visión de cerca y en la visión de profundidad (visión 

(1 )  Para los filosofos deI siglo pasado, las sensaciones y percepciones fue
r.on estimados como MÜLLER y HERING, como teniendo una base in
tuitiva. Sin embargo LOCKE negó la existencia de ideas innatas y 
explicó que la ideación surgía de la experiencia. Esto conduja a 
HELMHOLTZ a desarrollar la clásica teoría empírica para los hechos 
perceptuales. 
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a lo lejos), es previamente necesario c-anocer el valor sicológico de las 
formas que e:ncuentran en el espacio. Este conocimiento nos dá la segu
ridad que los objetos en el espacio estamos viendo y que hemos visto 
antes alguna otra vez, son permanentes y estables, asi que podemos noso

tros referirnos a el'los para buscar la orientación relativa referidas a las 
C'Oordinadas horizontal y vertical que a su vez son controlado.s por los 
reflejos posturales. Todas las veces que se produce una ruptura entre la 
coordinación postural deI cuerpo y el ambiente, reflejos automáticos de 
postura corrigen el error a fin de mantener la estabilidad de nuestras im
presiones en el espacio y la posición espacial: de los obj'etas. Toôo pasa 

dice VERNON en la vida, como si nuestro cuerpo se mueve y el espacio 
permanece inmóvil. 

Y es tal la seguridad que dá la impresión de estabilidad, que si se 
pierde por falta de información espacial, nosotros cometemos errores. Tal 
es el caso cuando nosotros miramos un punto luminoso fijo dentro de una 

habitación oscura. Se observa que luego de transcurrida un tiempo, la luz 
aparece sufriendo movimientos. Más aún, si en el: cuarto oscuro donde 
está el punto luminoso fijo, colocam<ls alrededor de él un rectangulo tam
bién luminoso y lo movemos, tenemos la sensación aI rato, que el rectangulo 
está fijo y es la luz la que se mueve. 

La tercera dimensión 

En la visión binocular el hecho mas relevante es la apreciación de 
la terc'era dimensión. En la propia retina no hay elementos que permitan 
valorar la distancia (BERKELEY) ni el espacio tridimensional. La mayoría 

de los autores estiman que la percepción de la tercera dimensión depende 
principalmente deI hecho que los ojos en la cara, están separados por la 
conocida distancia interpupilar, que determina la formación de imagenes 
ligeramente distintas ; es decir, crea la disparidad retineana. Esta "fusión" 
de imagenes ligeramente distintas parece ser espontanea, y mismo puede ser 
dicho innata. En verdad para nosotros, esta "fusión" de imagenes ligera
mente distintas, ocurre en un espacio "unico", y filogeneticamente hay de
recho a creer que el espacio no necesita aprendizaje. Lo comprueba la 
experiencia de GIBSON que ensena que el nino que "gatea" en su mesa que 
reproduce el Canon dei Colorado, tiene un claro sentido de la profundidad 
y no atraviesa el abismo. En el adulto también es instantanea la percepción 
estereoscópica tridimensional, cuando se usan slides que contienen rasgos 
diferentes y adecuados, pera es dificil o imposible la apreciación instantanea 
de la profundidad cu ando los slides son compuestos de rayas o puntos. 

AI contrario, la distancia se aprende con la experiencia. EI nino 
aprende con sus manos, con '€l movimiento de sus brazos y con el despl'a
zamiento de su cuerpo, la distancia tanto, como con el ejercicio de su fun
ción visual. Ciegos adultos operados, que han recuperado la visión, no 
aprecian en los primeros tiempos, la distancia. 
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En la vida adulta, da distancia que media entre los 6 metros y los 100 
metros, es valorada por la disparidad retineana; más aná distancia, por 

factores como la apreciación deI tamano de los objetos, l,os contornos im
precisos, la perdida para apreciar, la conte;xtura de los objetos, las sombras, 
el paralaje, la superposición de objetos y la modificación deI coloro Cuando 
se mira bien a lo lejos, por ejemplo, un avión en el cielo sin nubes, no 
es posible calcular con precisión lal distancia : los ojos no tienen perspectiva, 
ni sombras, ni modificación deI color, ni paralaje;  el delo es plano en el 
cenit. EI conocimiento previo deI ta mano es la única guia, . y por eso es que 
los ninos pequenos piden la luna que a su modo no está mas lejos que la 
lámpara que cuelga en su cuarto. 

" Los fa ciores si cológi cos" 

Y ahora entremos a considerar los factores sicológicos que afectan 

la correcta percepción de las :tiormas. La experiencia muestra que mas 
las formas son simples, mas seguros estamos de persibirIas correctamente. 
Los circulos, cuadrados y triangulos son facilmente visibles. EI grado de 

exactitud de una forma depende sin embargo deI' tiempo que se dispone 
para verIO y de la complejidad de la forma, (la teoria de la gestalt sos
tiene la idea que hay una tendencia a percibir las formas no exactamente 
como son, sino con alguna modificación. KOHLER y KOFFKA senalaron 
el hecho que normalmente nuestros prepectos poseen alguna clase de for
ma u ordeno Se vén y memorizan con facilidad los contornos simpl'es 
regulares, simétricos, que tienen continuidad. Si las formas no tienen 
estas posibilidades, entonces la percepción trata de modificarIa para hacerla 
buena. Desde luego que ésta hipotesis de la gestalt es cuestionada porque 
hay quienes piensan que las formas son un proceso cerebral). 

Pero lo que deseamos principalmente decir en este momento es en 

que cuantía los procesos sicológicos intervenen en el: proceso global de 
la visión. 

Cualquiera fuese la manera de comprender las sensaciones y las per

cepciones, y la forma de la integración fisiológica de como ellas concurren 
para ver 10s objetos en el espacio tridimensional, de manera tal que exista 
una identidad entre la realidad de los hechos en la naturaleza y lo per

cibido intimamente por nosotros-, existe--, repetimos, factores de indole 
netamente sicológicos que cada vez más se hacen manifiestos a través de 

la sicología experimental. Es decir, cu ando se separa la sicología de l a  
filosofia, para adoptar las técnicas fisiológicas. 

Dice HERNANDEZ PEÓN que nuestro propio mundo es derivado 

de nuestras experiencias sensoriales especialmente en lo referente aI hom

bre, y iodo es el resultado de una particular actividad continua de nuestro 
sistema nervioso central. Desde el punto de vista fisiológico puro la per
cepción sensorial, es el producto de la integración central de los impulsos 
generados en los organos telereceptores, aunque se ignora el sitio y la 
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forma en donde las actividades neurales se integ-ran, y de como se suceden 
el gran número de los acontecimientos senso ri ales. 

Con el animal anestesiado, la investigación electrofisiológica ha per
mitido establecer muchas de las propiedades de los receptores sensoriales, 
y también la crganización sonsorial y mismo la forma de interreacciones 
de los sistemas sensoriales específicos. i,Pero como trata el cerebro los 
mensajes permanentes que provienen de los organos sentidos durante el 
periodo de vigilia? Es evidente que el organismo está estimulado per
manentemente por informaciones que 'lIegan de adentro y de afuera, pero 
es fácil de destacar que una muy pequena parte de ésta información lIega 
a la conciencia (los conos son al'go más de 10 millones, los bastones más 
de 200 millones y las células cerebrales sobrepasan los 3,000 milIones) ,  

Algunas d e  las senal'es enviadas e n  forma continua y útil n o  alcanzan 
nunca nível de la conciencia. Es más ,tengo la sensación que estimulos que 
constantemente nos -están informando deI mundo que nos rodea, semejantes 
a los teletipos de los periódicos, son filtrados en su trayectoria hacia los 
niveles finales en donde las percepciones se integran. 

La atención 

La selección de la información sensorial', cualquiera sea el organo 
receptor, está estrictamente relacionado eon la atención. ADRIAN hace anos 
nos decía: las senales de los organos de los sentidos deben ser tratadas en 
forma muy diferente cuando elIas son atendidas o ignoradas. Si nosotros 
supieramos como se haee esta divergencia de la atención y de la desaten
ción, com prenderíamos mejor donde y como es alcanzado el nível de la 
conciencia. 

La atención es un requisito esencial de la percepción sensorial' y 
puede ser sostenido a título semántico, que la diferencia básica entre la 
sensación y la percepción depende deI grado de atención que inmediata
mente precede la experiencia sensorial. Del punto de vista neuro-fisiológico 
la atención e3 una dominancia selectiva d<> las actividades neurales experi
mentales, con supresión de muchas otras. Esta no es en verdad una justa 
definición sino más bien una constatación. Se deja de lado muchas sensa
ciones y percepciones por una, que en un momento determinado es "se
leccionada" sin saber realmente porque se lIega a esa situación. Sin em
bargo es de admitir que un grupo de respuestas satisfactorias están prontas 
y son dirigidas para mejor percibir, no porque fueran previamente hechas, 
sino porque há sido eliminados un grupo de estímulos irrelevantes. 

Ciertos tipos de reflejos regulan la excitación de las vias sensoria
les especificas y por tanto regula la transmición de los impulsos aferentes 
a través de elIos, por lo que en manera centrífuga se están regulando los 
estímulos que serán seleccionados por la atención, Esta manera de ver 
los hechos viene de ser apoyada por los deseubrimientos de un sistema de 
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fibras hecho por MORUZZI y MAGOUN en el tronco cerebral que inhibe 
las -ondas aferentes de las neuronas sensoriales. La naturaleza fisiológica 
de la inhibición sensorial descendente fué sustanciada experimentalmente 
y actua en el estado de la vigilia, e influyen en el estado de l'a conciencia 
como fué de mostrado con registros electricos en níveles subcorticales du
rante la vigilia en el gato, con implantación de agujas en diferentes sítios 
de la corteza visual y formación reticular mesoencefálica, y usando oomo 
estímulos l'a luz, los ruídos y los olores. Se comprobó que potenciales fóticos 
se reducian cuando el gato estaba atento a estímulos acústicos u olfatórios. 

Para los sicólogos la atención tiene un limite. En el estado de vi
gilia los estímulos percibidos en un momento, dado, son inversamente pro
porcionales aI estado de la atención. Más nos concentramos en un estímulo 
como la música o l'a lectura, mayor es la parte que nos rodea que ignora
mos o que queda en la inconciencia. La mayor desatención de neutro 
"ambiente" se encu€ntra cu ando somos atentos y pensamos en alg.o con
creto: la "falta" de percepción de un estímulo es el resultado de una 
inhibición cortical a las sefíales enviadas por los telereceptores. RERNAN
DEZ PEóN demostró que las vias sensociales son bloqueadas durante el 
período de la atención. Estas inhibiciones -o bloqueos de la via sensorial 
visual son frecuentemente observadas por estimulas externos O' internos. 
Por ejemplo cu ando una persona está concentrada en una suma o multi
plicación, hay una caida de los potenciales fóticos en la radiación óptica. 

EI valor deI aprendizaje 

Destacado el valor de la atención en la percepClOn, corresponde sena
lar el proceso deI aprendizaje como el factor mas importante en la ma
duración siquica de la figura humana. Antes debe destacar que en el com
portamiento de todo ser que vive, dentro de su ambiente, existen dos com
ponentes de valor: uno de estos es la conducta innata, instintiva y deter
minada por caracteres en la especie y en el indivíduo. Es el comporta
miento mas frecuente o único observado en los seres inferiores. EI segundo 
componente es 'el aprendizaje que KIMBLE define como cualquier cambio, 
relativamente permanente ,que ocurre en el comportamiento, como resultado 
de la practica. Este comportamiento aparece como una respuesta motora 
o secretoria simpl:e, o combinada, y el aprendizaje como el proceso que 
la determina. Esta definición comprende también la "habituación" que 
es una forma de no responder a los estímulos que tienden a no tener signi
ficación en la vida deI animal y deI hombre. 

Ray pues una linea de división entre maduración y aprendizaje: con
ceptualmente la delimitación es clara; por ejemplo, son consecuencia deI 
proceso madurativo, -que representan tiempo y espacio, los reflejos in
condicionados. Al' contrari:), están ligados aI proceso deI aprendizaje, los 
reflejos condicionados. (Para SPERRY, la maduración de las estructuras 
que integran las finas conexion€s nerviosas son llevadas a cabo por pro-

- 155 -



cesos como la diferenciación, determinación e inducción que son similares 
a las formas groseras de la neuro-genesis. Estructuras y organos nervio
sos que se desarrollan son suceptibles por aposiciones sucesivas a los fe
nomenos plásticos que son adquiridos en la experiencia, y que diferencian 
potencialmente los individuos de una espécie). 

�Cuales son, las bases morfológicas dei aprendizaje y cual es el me
canismo íntimo dei fenomeno plástico? En verdad no lo conocemos, pero 
se admite que los procesos centrales de la maduración. no dífieren de 
aquellos Que fijan el aprendizaje. De cualquier manera en el aprendizaje, 
la influencia de la atención es constatable. Más aún; para que se lleven 
a término las formas las más simples o complejas dei aprendizaje, deben 
actuar ajustadamente los procesos: la atención ya mencionada y la me
mória, condición dei aprendizaje repetido. 

Debemos destacar que ai lado de la atención, como un proceso fisio
lógico normal, pero fundamentalmente de valor sicológico, existe el pr.Qceso 
de la desatención. Hemos visto que la atención es el proceso que deter
mina de la adecuación de tos mensajes sensoriales a la necesidad o aI interés 
de la situación presente o dominante. Es de hecho un fenomeno positivo. 
En el aspecto visual, reduce el campo de visión y determina una selectivi
dad de las células foveales. Es evidente que ésta selectividad depende en 
primer término de la facilitación de las vias correspondientes, y luego de 
la inhibición de los canales que bloquean los estímulos que no interesan. 
Es en el ejemplo tantas veces citado, el haz de luz sobre la bailarina y 
la oscuridad en el resto del escenário. 

Pero hay ai lado dei estado de alerta o de atención inespecifica, a 
diferencia de la atención específica que hemos seiíalado, la apertura de 
todos los canales que se abren para recibir estímulos de cualquier moda
lidado Se explora el medio ambiental con todas las modalidades sensoria
les, y una vez reconocido el estímulo útil, se pone en juego el proceso 
atencional con su mecanismo de selectividad y bloqueo. Por el contrario 
la habitación como el aprendizaje a no atender, -o como dice THORPE, 
el sustratum de la habitación, es la desatención como consecuencia de la 
experiencia. 

Es de destacar que el estado de vigília o de conciencia, la reacción 
de! despertar y deI alerta, la atención inespecifica y la atención específica 
que dominan el campo de la visión binocular, como el sueiío, dependen 
de un mecanismo común que es mencionado sistema reticular activador 
ascendente descrito por MORUZZI y MAGOUN el que se encuentra demos
trado por la neurofisiologia, unidos a otros sistemas talamo-corticales. 

Por último, agreguemos que LINDSLEY ha revisado los actuales co
nocimientos sobre la función deI sistema reticular en los fenomenos sicoló
gicos. JASPER ha trabajado en el' alerta direccional, que es la función 
de la atención. Ambos autores seiíalan que en el campo visual de la aten
ción, hay todo un proceso discriminativo que reduce ese campo y es esen
cial en la percepción. 
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En re s umen 

EI conocimiento reciente deI sistema reticular con sus haces de proyección 
ascendente a las distintas áreas corticales de asociación ; el sistema de fi
bras de función centrífuga estudiado por FRENCH, SEGUNDO y otros que 
controlan las funciones deI sistema reticular; la importante actividad mo
tora de éste aparato que regula la función postural, nos ensen.an que las 
informaciones sensoriales en general estan controladas y reguladas en su 
actividad por el sistema reticular. Esta actividad nos permite compreender 
muchos aspectos sicolóiicos de la actividad funcional visual. Esta función 

no solo exige la actividad de la via visual: conocida y deI conocimiento de 
las áreas visuales corticales visuales, como aquellas áreas unidas a la acti
vidad visual. 

Todo lo dicho ahora nos dá una mas clara idea de como suceden cier
tos y multiples aspectos de la realidad, y no está diciendo de como l'a 
visión binocular es una función compleja y única deI cerebro humano, que 
en parte es formativamente visual, si por visual hacemos referencia a los 
ojos y sus vias anatomicas cerebrales. Reflexiones de mucho valor en 
cada uno de los vários aspectos que hemos sen.alado que intervienen en la 
visión, nos neva a ser muy juicioso, y a no adelantar apresuradas hipótesis 
de como son o suceden los hechos. La moderna histología y de la sicología 
experimental, han permitido incrementar las informaciones para hacer un 

adecuado planteo. Grandes adelantos técnicos de tipo cibernético nos ha 

permitido ver un otro mundo fisico. Si la visión filosoficamente la vemos 
como un resultado deI movimiento, y solo el movimiento justifica la vi
sión; si la visión es la integración de sensaciones en percepciones si la vi
sión es el resultado de la integración de las pertepciones en una unidad 

espacial de tal manera que las mismas dan por resultado una visión binocu

lar, no porque esta es la suma de la actividad de los ojos simultaneamente, 
sino que es la integración de dos imagenes dentro de un espacio único, que 
le obliga a ver solo una imagen donde 501'0 hay um objeto que ver, todo 
esto, es incontestable. La fisolofíia actual dice que nosotros no vemos 
imagenes sino objetos; todo lo cual quiere decir que los llamados puntos 

retine anos están muy lejos de poder resolver los problemas complejos de 
la visión binocul:ar. La idea que en el plano retineano nosotros podemos 
encontrar la solución deI problema visual es no querer ahondar en el pro
blema deI YO y la reaclidad. 
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