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EDITORIAL 

En este primer número del volumen VII de la Revista Intercontinental de Psicología y 
Educación, nuevamente presentamos colaboraciones que reflejan una diversidad de temas 
tanto documentales como experimentales en los ámbitos de la Psicología y la Educación. 
Comenzamos con el interesante ensayo "Contribuciones de Eduard Claparede al 
nacimiento de la Psicología", aquí el autor Pablo Latapí destaca la influencia del notable 
psicólogo suizo en el inicio y consolidación de la Psicología como disciplina científica. 
Además de ser este ensayo una síntesis de los planteamientos de diversas escuelas 
psicológicas, resume las principales aportaciones de Claparede como psicólogo en el campo 
de la educación. El siguiente artículo es una traducción del ruso sobre la temática 
educativo-psicológica, nuestra Directora de la Facultad de Pedagogía Dra. Gabriela 
Martínez Iturribarría mostró un gran interés para que se publicara esta traducción, debido 
a su actual importancia en los medios educativos especializados en nuestro continente: 
"Esbozo de la Obra Científica de Lev Semionovich Vigotski por D.B. Elkonin", el traductor 
Rafael Bell Rodríguez resume el artículo dando a conocer que se trata en primer lugar de 
una biografía de Vigotski, así como también de su educación profesional en las Ciencias 
Humanas. Describe más adeJante las etapas a través de las cuales Vigotski crearía una 
nueva orientación en la Psicología y Educación soviéticas. Pensamos que las propuestas de 
la Pedagogía y Psicología de Europa del Este tiene su valor en cuanto vienen a enriquecer 
nuestra información ya que hasta la fecha se sabe muy poco sobre sus aportes. 

\ 

Continuamos con "Depresión materna, psicosis simbiótica y adquisición de las funciones 
yoicas a través del modelo tripartita (Niño-madre-terapeuta), Matilde Sakruka Cohen su 
autora, aborda el tema de la Psicosis Simbiótica, el desarrollo y la detención infantiles 
profundizando el estudio de las relaciones objetales. Luego describe en qué consiste la 
Técnica Tripartita como modelo de tratamiento y los resultados de las investigaciones. 
Podemos afirmar que este trabajo es una valiosa actualización de la psicodinamia infantil 
como uno de los recursos poco estudiados en relación al desarrollo psicomotriz del niño y el 
estado de simbiosis de la madre. Alicia G. Ornar en "Contribuciones de la Estructura de la 
Personalidad, la asertividad y el status sociométrico del alumno al éxito escolar", explora las 
interrelaciones entre status sociométrico, asertividad, dimensiones de personalidad de 
acuerdo a los instrumentos de Eynseck y rendimiento escolar. Como resultado nos 
manifiesta que el empleo de estrategias asertivas para resolver conflictos sociales con los 
compañeros de estudios genera mayores rechazos a la hora de jugar; en tanto que los 
comportamientos prosociales, favorecen las adhesiones e incrementan la popularidad entre 
los estudiantes. Patricia Andrade Palos, Miriam Camacho Valladares y Rolando Díaz 



Loving nos presentan otra relevante investigación sobre "Patrones de Conducta Sexual en 
Universitarios", donde describen fundamentalmente los patrones de conducta sexual de 
3064 jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de México. En sus resultados se 
plantean hipótesis sobre la vida sexual de los jóvenes mexicanos, como la que los varones 
tienen más vida sexual que las mujeres. Daniel Frankel nos trae otras de sus habituales 
investigaciones sobre la organización de sistemas de salud mental en Iberoamérica, "Las 
políticas de salud mental en capilla: Década de definiciones en Iberoamérica". Como el 
mismo autor lo expresa en su artículo, pocas veces se han encarado estudios de tipo 
cualitativo que permitan arribar a consideraciones de valor con relación a su desarrollo 
como sistemas integrales. De otra parte expresa que todavía no se ha estudiado este 
fenómeno en todos los países de la Región. 

Finalmente tenemos dos artículos, uno escrito por un equipo de investigadores, Luis G. 
Zarzosa Escobedo et al., "Habilidades léxicas y de uso del contexto en la lectura de 
estudiantes universitarios" y el otro escrito por Rodrigo Polanco Bueno, "Medición y cambio 
de actitudes en Profesores de Educación Superior". En el primero se demandó a 
estudiantes de diferentes grados del nivel de Licenciatura de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, ENEP Iztacala y Universidad de Guadalajara que definieran una 
lista de conceptos claves, extraídos de un libro de consulta. Estas definiciones fueron 
después clasificadas antes de evaluarse. En la segunda condición del léxico se evaluó la 
probabilidad de cambio. Por último se discuten las implicaciones de esta investigación para 
la comprensión de la lectura. El artículo de Rodrigo Polanco del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México, tiene por objeto evaluar las 
actitudes de Profesores universitarios hacia la calidad en la enseñanza a través de una escala 
de tipo Likert. Como instrumento se empleó para evaluar los efectos de un programa de 
capacitación sobre las actitudes de los Profesores; los resultados muestran un cambio de 
actitud significativo de los Profesores que participaron en el programa de capacitación. 

Al expresar nuestro profundo agradecimiento a todos los autores que han contribuido en la 
publicación de este primer número de 1994, esperamos que también la alta calidad de los 
artículos satisfagan las expectativas de todos nuestros lectores, a quienes desde estas 
páginas les reiteramos nuestra apertura a continuar recibiendo sus aportes provenientes de 
las distintas áreas de la investigación universitaria y profesional en Psicología y Educación. 

Junio de 1994. 

CLAB. 

ATENTAMENTE 
"DUCIT ET DOCET" 

DR. JAVIER ROMERO AGUIRRE 
DIRECTOR 
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CONTRIBUCION DE EDUARD 
CLAPAREDE AL NACIMIENTO DE LA 

PSICOLOGIA 

POR PABLO LAT API* 

RESUMEN 

Este ensayo sobre el psicólogo suizo Claparede destaca las contribuciones de este 
científico al nacimiento y consolidación de la Psicología Experimental como ciencia. Por 
su ubicación en la cultura francesa y sus contactos con la investigación alemana y 
norteamericana, Claparede representa una síntesis de diversas tradiciones, sin mengua 
de sus aportaciones originales al estudio de la sensación, la inteligencia y la memoria, el 
análisis de los sueños, la motivación y el inconsciente. El artículo resume las aportaciones 
de este psicólogo, destaca sus contribuciones principalmente en el campo de la 
educación, y ofrece elementos para una evalL,Jación crítica de su contribución a la 
Psicología Experimental. 

ABSTRACT 

This essay on the Swiss psychologist Claparede focuses on his contribution to the 
founding and consolidation of Experimental Psychology as a science. Claparede was 
rooted in the French culture but felt at home in the German. research tradition and was 
also in touch with Northamerican researchers; in a way, he represents a synthesis of 
different research trends, not with standing his own original contributions to the study of 
sensation, intelligence and memory, the analysis of dreams, motivation and the 
unconscious. The article summarizes his theoretical framework, with special consideration 
of educational issues, and provides critica! inputs to assess his contribution to 
Experimental Psychology. 

* Invesligador Emérito del Centro de Estudios Educativos (México, D.F.) 
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l. Biografía. L 

Eduardo Claparede nació el 24 de marzo de 1873, descendiente de una familia protestante, 
originaria del Languedoc (sur de Francia), que se había establecido en Ginebra después de 
la revocación del Edicto de Nantes. Entre sus ancestros hubo muchos eclesiásticos y 
magistrados, pero ningún hombre de ciencia. Su padre mismo era pastor, aunque al nacer 
Eduardo ya no se dedicaba al trabajo parroquial sino a investigar la historia del 
protestantismo. Tanto su padre como su madre son descritos por Claparede como 
"modestos, sencillos y concienzudos en el trabajo". 

Sus primeros años transcurrieron en la casa familiar de Vieux-Champel en Ginebra, la cual 
disponía de un gran parque o jardín. Eduardo relata que en este Jardín vivió en estrecho 
contacto con la naturaleza; afirma que pasó su infancia "como el niño más feliz que pueda 
imaginarse". Su ilusión infantil era ser cochero; posteriormente interpretó esta ilusión como 
una compensación por ser el menor de cinco hermanos y resentir que casi siempre otros 
decidían por él. 

Entre los ocho y doce años asistió a una escuela organizada militarmente, pero esta 
experiencia no le dejó huella; años después, al llegar a la edad del servicio militar, prefirió 
inscribirse como médico de batallón que como soldado. Esto no obstante, siempre se 
consideró "ardiente patriota ginebrés y suizo". 

En su niñez y adolescencia tuvo gran admiración por un tío de igual nombre, que fue 
científico y naturalista y que sobresalió por sus polémicas a favor del darwinismo; esta 
admiración se traduciría más tarde en una inclinación por estudiar la naturaleza. En su 
niñez, sin embargo, "era más activo que observador"; leyó con fascinación las novelas de 
Julio Veme y de Mayne-Raid y divagó como imaginario explorador de regiones 
desconocidas. 

Su padre murió repentinamente cuando él tenía quince años. Fue ésta la ocasión de 
plantearse inquietudes más serias. Profundizó en sus creencias religiosas y aún pensó, algún 
tiempo, en convesrtirse en médico misionero. Pero por entonces conoció a una joven de 
origen ruso, hija del filósofo African Spir, desde el día en que la vió juró que habría de 
casarse con ella; sin embargo Hclene tuvo que ausentarse de Suiza y se perdió de vista. 

Terminó su ense11anza media en el Collcgc de Geneve, en la rama de ciencias. Su 
inclinación de ser investigador naturalista iba madurando; decidió estudiar primero 
Medicina, pero considerando esta carrera como mera introducción a las Ciencias Naturales. 
En esta decisión influyó, además del recuerdo de su tío Eduardo, el ejemplo de un primo 
suyo, también naturalista.Theodorc Flournoy, diecinueve años mayor que él, a quien 
admiraba mucho. Una conferencia de éste sobre "el alma y el cuerpo" fue su primera 
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ocasión de tomar contacto con la Psicología. Allí oyó mencionar los nombres de Wundt y 
Fechner y se sintió fascinado por sus novedosas investigaciones experimentales. 

Como preparación a la Medicina cursó un año de Ciencias, durante el cual aprendió a 
observar y a amar la naturaleza. En ese mismo i'Mo su primo Flournoy logró que se 
estableciera en la U nivcrsidad de Ginebra una cátedra y un laboratorio de Psicología 
Experimental y ser nombrado su titular. Claparede siguió sus cursos y se inició en el trabajo 
experimental; allí conoció a William James quien visitó el laboratorio. Fue también a París a 
conocer a Binet, ya famoso por el desarrollo de sus pruebas de inteligencia. Pero debía 
proseguir los estudios de Medicina y para esto se marchó 'a Leipzig; allí siguió los cursos de 
Ludwig y trabajó en el laboratorio de His; no logró ser seleccionado para trabajar con 
Wundt (quien sólo aceptaba cuatro estudiantes), cosa que siempre lamentó. Después de un 
año regresó a Ginebra donde terminó Medicina en 1897. En su tesis analizó algunos casos 
de semiataxia posthemiplégica, o sea un tema de carácter psicosomático. Volvió a encontrar 
a Hclcne Spir y conlajo matrimonio con ella; tuvieron después un hijo. 

Pasó un año en París en donde Dcjerine, un especialista en ataxia y problemas de la 
sensibilidad que trabajaba en el Hospital de La Salpretiere, lo acepto como asistente. En 
ese año, sin embargo, empicó más tiempo, según relata, en discutir sobre el affaire Dreyfus 
que sobre la agnosia. De esta manera, como afirma, "fue por la puerta de la Neurología, 
como llegó a la Psicología". Ese año en París fue de gran importancia para estrechar su 
relación con Binct y, a través de él, conocer a otros jóvenes colaboradores de éste que se 
iniciaban en la Psicología Clínica y Experimental. 

De regreso a Ginebra se reintegró al trabajo en el laboratorio de Flournoy y empezó a 
enseñar en la U nivcrsidad un curso sobre la sensación. Mantenía alguna actividad como 
médico y neurólogo y atendía también a algunos enfermos mentales, pero su centro de 
interés era ya la Psicología Experimental. Esto lo llevó a realizar varias investigaciones en 
Psicología Animal, lema sobre el cual escribió algunos artículos. Además de estas 
investigaciones, realizaba las que estaban entonces en boga en la incipiente Psicología 
Experimental: mediciones de tiempos estímulo-reacción, percepción visual, táctil y auditiva, 
asociación de colores con vocales o palabras, exitaci6n muscular mediante la corriente 
eléctrica, análisis de las decisiones, estudio del suc110, hipnosis, etc. 

Gradualmente Claparcdc fue interesándose más por los problemas de la educación desde el 
punto de vista psicológico. Le atraían especialmente los casos de niños con retraso mental o 
atípicos. Para ésto viajó a Bruselas con el fin de consultar con Demoor y Decroly que 
trabajaban en esta línea. Ahogó ante las autoridades educativas de Ginebra por una 
"escuela a la medida", fórmula que se hizo célebre; "hacemos zapatos a la medida", escribió; 
parece que cuidamos mejor de los pies de los niños que de su cabeza". 
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Era ya el año 1900; Claparcde tenía 27 aiios y aún no encontraba su camino definitivo. De 
sus dudas acerca de su vocación científica y de la manera como las resolvió nos da cuenta en 
este bello párrafo de su autobiografía: "Andaba yo errante, de un lado a otro, intentando 
atacar de frente todas las parles de la Psicología, temiendo que una especialización me 
impidiese la visión de conjunto <le la vida mental y de su mecanismo. Por otra parte, me 
faltaba una línea rectora que me permitiese adquirir esa visión de conjunto. Por una parte 
mi formación neurológica me impulsaba a reducir la actividad mental a una constelación de 
centros cerebrales, más o menos localizados; por otra, la observación más elemental de la 
conducta humana me mostraba la imposibilidad de reducir sus manifestáciones 
infinitamente variadas a ese esquema burdo y rígido ... Fue entonces cuando tuve la suerte 
de leer la bella obra de Karl Groos, Die Spide der Tkre (Los juegos de los animales), que 
abrió a mi espíritu nuevos horizontes ... " 

Fue este libro, efectivamente, el que le hizo descubrir que el fundamento de la pedagogía 
debían ser las tendencias nat uralcs de niño, especialmente su inclinación al juego, y el que 
lo llevó a superar una concepción meramente fisiológica y cerebral de los fenómenos 
psicológicos, a favor de una visión biológica más profunda y dinámica, que habría de 
conducirlo en sus investigaciones ulteriores. 

Con esta nueva perspectiva escribió la obra "La asociación de las ideas" (1902) en que 
refutó la concepción estrecha del asociacionismo, teoría en boga en Estado Unidos y 
Europa. En ella intentó deslindar lo que esta teoría sobre la asociación de las ideas puede 
explicar y lo que no puede explicar. Claparcde sostiene, con base a sus experimentos, que 
hay una dirección del pesnamiento, independiente de toda asociación; esta actividad 
inteligente surge "más allá del proceso C(.;rebral, en la congruencia entre el estímulo y la 
necesidad del organismo, congruencia que es indispensable para mantener la vida". Esta 
propiedad fundamental de la actividad mental la llamó "ley de interés momentáneo" en 
virtud de la cual "en cada instante el organismo actúa siguiendo la línea de su mayor 
interés". 2 Con base en esta ley intenta explicar el juicio y las relaciones mentales como 
reacciones del organismo, o, más bien, como la conciencia de esas reacciones. 

En refuerzo de sus explicaciones invoca Claparcde algunas de sus experiencias sobre el 
fenómeno del sueño, que considera no como parálisis o asfixia sino como una actividad 
positiva, un reflejo y un inst inlo de protecciún: "dormimos no porque estemos intoxicados 
sino para no llegar a estarlo". Cuando dormimos, este interés orgánico, esta necesidad de 
protección se impone (por la ley del interés momentáneo) sobre todos los demás intereses. 

Su explicación sobre la nal u raleza del sueño, tema de varios artículos durante los quince 
años siguientes, fue considnada por Claparcde como su teoría preferida y, dice, "sin duda 
la única verdarderamcnte original". También dedicó varios artículos a los fenómenos 
histéricos (como la anestesia, la amnesia, la síncope), presentándolos como mecanismos de 
defensa, que se producen también entre los animales. Por ello recibió severas críticas en el 
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Congreso de Neurología <le Lausana en 1907, aunque posteriormente otros psicólogos 
(Kraepelin, Kretschmer) repitieron esta misma explicación sin darle crédito. 

Gradualmente Claparc<le fue ampliando la explicación de su noción bilógica de "interés". A 
partir de la "ley del interés momentáneo", trató de comprender la conducta de los seres 
vivos. Así llegó a lo que se llama "la concepción funcional" que, aplicada a la psicología, 
implica que los fenómenos psíquicos cumplen una función en la vida del organismo y tienen 
un lugar en el conjunto de la conducta en cada momentos. Esta concepción, mal 
comprendida por algunos, le valió ataques de finalismo, misticismo y aún "calvinismo". El se 
defiende de estos ataques invocando los fundamentos experimentales de sus explicaciones: 
"Precisamente porque soy un empirista decidido, no puedo cerrarlos ojos al hecho 
(subrayado por él) de la utilidad de ciertos procesos para el mantenimiento de la vida. ¿Es 
acaso misticismo preguntarme para qué sirve la bilis o los glóbulos rojos de la sangre? Al 
contrario, pienso que es por tericr confianza en la ciencia por lo que debemos incluir entre 
sus problemas el de sahcr cómo estas funciones se han instalado en el seno del organismo". 

Su "concepción funcional" lo lleva también a atribuir a la inteligencia o al pensamiento un 
papel en la lucha del organismo por sobrevivir: El papel de resolver un problema de la 
adaptación a lo nuevo. 

Asimismo la voluntad tiene también una "función" específica, que es la de "resolver los 
problemas de finalidad": interviene cuando entran en conflicto dos grupos de tendencias 
para "<lar la supremacía en las tendencias superiores". También los sentimientos o 
emociones tienen "funciones" a la luz del desarrollo del organismo; y aún la "conciencia" se 
explica por una "funcionalidad". Esto último lo explica porque "el individuo va tomando 
conciencia <le una relación tanto más tardíamente cuanto que la utilización automática de 
esa relación ha estado implícita en la conduela más tempranamente"; a esto lo llamará la 
"ley de la toma de conciencia". 

A pesar de que cree que la conciencia se explica como una funcionalidad del organismo, 
Claparede indica explícitamente que esto no dirime la cuestión de su naturaleza. No 
sabemos, dice, si es una virtud propia como afirman los vitalistas; "y no creo que la 
psicología pueda zanjar jamús este dilema". En todo caso, sostienen que el mecanisismo es 
incapaz de explicar la adaptación a nuevas situaciones. 

A sus actividades c.k profesor, psicoterapeuta e investigador, Claparede añadió las de 
redactor de los Archives de Psychologie que hahía fundado en 1901 con Flournoy. Y a todas 
estas actividades científicas, añadió otras pues se interesó en la política local. Colaboró con 
un partido político fundado en 1893, Grupo Nacional, que se proponía estudiar los 
problemas con objetividad y elevar el nivel de las discusiones. Este partido fue tan atacado 
por los partidos tradicionales que desapareció en 1912. Claparede comenta que en esos 
veinte años de participación en la vida política comprobó cuan rara es la virtud de la 
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El Instituto exigió dedicación de su fundador (aunque su director era pierre Bovet); entre la 
ensetíanza y las múltiples conferencias que le pedían en varias ciudades europeas, casi no 
tenía tiempo para proseguir su investigación. Después de algunas dificultades financieras y 
políticas, el Instituto quedó integrado a la Universidad y recibió recursos del Gobierno de 
Ginebra y de una fundación norteamericana. Entre sus alumnos y profesores más ilustres 
habría de figurar .Jcan Piaget. La actividad de Claparcde en estos años fue 
predominantemente pedagógica: seminarios y clases con los estudiantes de Pedagogía y 
maestros, participación en las reformas escolares, ensayos y nuevos métodos, preparación 
de artículos científicos. A ello hay que atíadir su participación en diversos Congresos 
Internacionales en los que, además de presentar sus trabajos, establecía relaciones 
personales, generalmente muy amistosas, con otros hombres de ciencia. El paréntesis de la I 
Guerra Mundial y la Fundación de la Sociedad de las Naciones en Ginebra (y más tarde el 
establecimiento allí mismo de la Oficina Internacional de Educación) motivaron en 
Claparcde un mayor interés por los problemas de la política internacional y de la paz; de 
este interés da testimonio su libro sohre "Las vacaciones de la probidad". 

En el invierno de 1 n~ Clapan:de fue invitado a El Cairo para preparar un plan de reformas 
para las escuelas y Normales de Egipto. Este trahajo, según la concepción de planificación 
educativa de la época, implicú la aplicaciún de muchas pruebas psicológicas para medir el 
desarrollo mental de los alumnos egipcios. 

En 1929 visitó por primera y única vez los Estados Unidos, con ocasión del IX Congreso 
Internacional de Psicología; desde 1929 lo hahían nombrado secretario permanente de estos 
Congresos. La asistencia a las reuniones internacionales lo rejuvenecía, aunque las criticaba 
frecuentemente por su "exhibicionismo sublimado", o por la baja calidad de algunas 
participaciones o, también, por las deficiencias de su organización. En estas reuniones solía 
insistir en dos ideas que consideraba fundamentales: la libertad de la ciencia y la 
importancia de la comprensión internacional. "La ciencia derivada de la experiencia, debe 
mantenerse por arriba de todo credo sociológico, filosófico o político ... La verdad tiene 
necesidad de libertad como el animal de oxígeno; suprímascla y morirá asfixiada". Y veía en 
la Psicología un medio poderoso para superar los prejuicios y promover el entendimiento 
entre las naciones: "Pienso que los psicólogos pueden hacer mucho para mostrar la raíz del 
mal del que sufre nuestra generación e indicarle el medio para combatirlo. Este medio es la 
creación de sentimientos de solidaridad universal, absolutamente nuevos. El florecimiento 
de estos sentimientos y la manera de suscitarlos constituyen, por lo demás, un problema 
apasionante para la Psicología". 

Sus últimos atíos, hasta su muerte el 29 de septiembre de 1940, los pasó compartiendo su 
saber y su experiencia con sus colegas, amigos y alumnos. A todos los recibía en su casa de 
Vieux Champe! tanto en la hihlioteca como en el gran jardín en el que él había pasado su 
f cliz infancia, y los hacía scnt ir que su casa era también la suya . .Jugaba con los nitíos y 



16 PABLO LATAPI 

participaba con entusiasmo en la preparación de pequeñas fiestas infantiles. Pierre Bovet, 
su amigo y discípulo, caracteriza la personalidad de Claparcde con esto tres trasgos: 
sencillez, bondad y jovialidad. 

En sus últimas publicaciones se vuelven más recurrentes los temas de filosofía moral: la 
probidad, la imparcialidad como virtud moral, la solidaridad, la mentira. La situación 
internacional, en esos años en que se incubaba la II Guerra Mundial, y la muerte de su hijo 
en 1937 influyeron sin duda en su insistencia en los ideales morales. Pero es interesante 
destacar la congruencia de sus posiciones morales con sus principios científicos. La 
comprensión internacional debe fundamentarse en la verdad y en la lealtad; estas virtudes 
son expresiones de la misma imparcialidad, libertad e independencia que él consideraba 
esenciales a la ciencia. La "capacidad para no dejarse influenciar por la opiniones del 
medio" que él trato de inculcar en su hijo en la misma virtud de "probidad" que consideró 
esencial en las relaciones internacionales y a la que dedicó la última de sus obras: "Moral y 
política o las vacaciones de la prohidad", puhlicada en el año de su muerte. 

2. Resumen de su pensamiento 

Las aportaciones de Claparcde a la tcoría y práctica de _la educación provienen de la 
Psicología; es antes que nada un psicólogo experimental que f uc interesándose 
crecientemente -sohre todo a partir dc la fundación del Instituto .J . .J. Rosseau- por las 
aplicaciones de esta ciencia a la educación. 

En ~I nacimiento <.k la Psicología Experi1rn..:ntal como ciencia, Claparcdc tiene un lugar 
destacado: "pertenecía -cscrihc .1. Piagct, su discípulo- al gruro de quienes crearon la 
Psicología indepcncfo:nlL:, como cicncia cxperimental y biológica". 3 

Como roturador dc un campo nuL:vo tocú con sus investigaciones problemas muy variados: 
las sensaciones, la psicología animal, los mecanismos fisiológios de la percepción, algunas 
desviaciones psicopatológicas, la asociación de las ideas, la memoria, el interés, el juego, el 
sueiío, la hipnosis, el inconscicnte, ele. Asimismo, en el campo pedagógico se aplicó al 
estudio de la inteligencia infantil y su evolución, la génesis de la hipótesis, los sentimientos y 
la voluntad, los métodos de diagnóstico y de medición, la orientación vocacional, las 
condiciones del aprendizajc y los procedimicntos didácticos; extendió también su atención a 
la formación del carácter, la educaci{m moral y cívica y aún a la educación para la 
comprensión internacional. Los títulos <le sus numerosos artículos científicos dan testimonio 
<le sus múltiples intereses. 

De su variada invest igac.:iún supo ir extrayendo los elementos para elaborar teorías más 
generales, "leyes" o hipúlcsis interpretativas más amplias; f uc un notable esf ucrzo de 
síntesis. 
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Piaget distingue en la personalidad de Claparede tres facetas: la del teórico, la del clínico y 
la del pragmático. Comentemos con más amplitud la primera, que es la principal y 
apuntemos brevemente las otras dos. Como teórico Claparede propone una visión 
"funcional" de la actividad psicológica. La funcionalidad es para él una característica del 
organismo biológico; llegó a esta concepción por sus estudios de naturalista ( como entonces 
se llamaba a los biólogos), de zoología, de medicina y neurología. El enfoque biológico era 
común por lo demás entre los iniciadores de la Psicología Experimental. Lo notable en él es 
que deriva de este enfoque una visión unitaria del ser vivo; considera al organismo en acción 
como un ser invisible en el que las partes contribuyen, de manera jerarquizada, a finalidades 
holísticas. Lo que llama "función" es la relación de las partes con el todo, entre el hecho 
particular y el comportamiento global. Si bien él atribuía la paternidad de esta noción a W. 
James y a su primo y maestro Fluornoy, fue él quien la generalizó y la propuso como una 
concepción fundamental de las actividades psíquicas. 

Es evidente que en esta concepción funcional hay un finalismo implícito; ya se ha 
mencionado como para él huscar la razón de ser de un hecho o fenómeno es indisociable de 
la pregunta sobre su utilidad, su finalidad o su sentido; en la investigación científica el por 
qué se confunde imperccpliblcmenle con el para qué. Esta visión funcional de la vida 
psíquica aparece desde sus primeros trabajos. Reacciona críticamente a la teoría de la 
asociación de las ideas que proponen los psicólogos de principio de siglo, porque considera 
que ese enfoque mecanicista es la negación de toda funcionalidad: ese asociasionismo no 
sólo negaba que hubiese un sentido <le totalidad en la conducta humana y en la vida 
psíquica, explicándola por las combinaciones discontinuas de imágenes y sensaciones, sino 
que erigía en principio explicativo único una relación meramente estructural o mecánica 
entre las sensaciones, Claparcde toma posición contra esta concepción parcializadora; dos 
o tres años antes de que otros autores (Watt y Ach) hablen de "tendencias determinantes" y 
de una "consigna" que guíen las asociaciones, él señala la importancia de considerar la 
totalidad del individuo; pues será la actitud previa de éste ante las sensaciones (lo que llama 
"la conciencia de la relación") lo que determine los tipos de asociación que surjan. En otras 
palabras, hay una funcionalidad que gohierna los fenómenos particulares al servicio de la 
totalidad del organismo. 

De la misma manera es esta concepción funcional la que caracteriza y fundamenta su teoría 
sobre la naturaleza del sueño, teoría tanto más notable cuanto que las explicaciones 
químicas y mecánicas de este fenómeno que estaban en boga parecían contar con sólidas 
evidencias experimentales. El mismo Freud, al inicio de sus investigaciones sobre el 
simbolismo de los sueños ( 1900), adoptaba un . esquema estrechamente asociacionista. 
Claparcdc, sin contradecir la hase fisiológica y neurológica del sueño, busca una explicación 
más completa. Hace ver que explicar el suc110 meramente por un exceso de toxinas, no da 
cuenta del cf ecto contrario, de insomnio, que las toxinas pueden producir si se acumulan en 
dosis exageradas; ni explica tampoco el caso del sueño por desinterés, sin intoxicación 




























































































































































































































































































































































































