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ALGUNAS DIMENSIONES 
INSTITUCIONALES DE LA 
PSICOLOGIA 

Por Helio Carpintero 

La  psicologia como  ciencia esta 
para  cumplir  su  primer  centena-
rio.  Tan  s6lo  cien  afios  han  bas-
tado  para  darle  un  lugar  preemi-
nente  entre  las  ciencias  humanas 
y  las  naturales. 

Durante este  siglo  de  existencia  HEllO  CARPINTERO  CA-

se  ha  ido  poniendo  de  manifiesto  PELL  naclo  en  Barcelona en 
1939.  Es  Catedratico  y direc-la  eficacia  multiple  de  los  cono-
tor  del  Departamento de Psi-

cimientos  psico16gicos.  Al  lado  e  cologia  General  en  la  Facul-

incluso  por  delante  de  su  dimen- tad  de  Filosofia  y  Ciencias 
de  la  Educacion  de  la  Uni-

si6n  te6rica,  toda  una  serie  de  tee- versidad de Valencia.  Fue  co-
nicas  han  ido  condicionando y po- laborador y miembro,  duran-

te  unos  alios,  del  Seminario tenciando  el  atractivo  social  de  la 
de  Estudios  de  Humanidades 

psicologia,  Los  tests  mentales,  los  dirigido  en  Madrid  por  Ju- 
perros  de  Pavlov  y el  sofa  psicoa- lian  Marias. Ha publicado di- 

versos  trabajos  de  investiga- nalitico  son  imageries  que  han apa-
cion  sobre  historia  de  la  psi-

recido  con  frecuencia  asociadas  a  cologia. 

su  condici6n  de  ciencia  nueva. 
Precisamente  esta  variedad  de  aplicaciones  llega  a 

enturbiar  un  tanto  su  condici6n  de  estricta  ciencia-strenge 
Wissenschaft. Ligada  en  buena  parte  de  su  existencia  al 
pragmatismo  americano,  se  ha  aceptado  en  ocasiones  la 
validez  de  su  explicaci6n  te6rica  en  funci6n  de  la  eficacia 
practica  de  los  resultados  conseguidos.  Es  una  reacci6n 
comprensible,  cuando  se  piensa  en  la  complejidad  de 
escuelas  y  de  sistemas  aparecidos,  y  mas  aun  cuando  esta 

* BAJO  la  rubrica  de  «Ensayo»  el  Boletin  Informativo  de  la  Fundaci6n Juan 
March  publica  cada  mes  una  colaboraci6n  original  y  excIusiva  de  un  espe-
cialista  sobre  un  aspecto  de  un  tema  general.  Anteriormente  fueron  objeto 
de  estos  ensayos  temas  relativos  a  la  Ciencia,  el  Lenguaje,  el  Arte,  la  Historia, 
la  Prensa  y  la  Biologia,  EI  tema  desarrollado  actualmente  es  la  Psicologia. 

En  numeros  anteriores  se  han  publicado:  Lo fisico y 10 mental, por  Jose 
Luis  Pinillos, Catedratico de Psicologia de la Universidad Complutense; Piaget ~  

y la psicologia cognitiva, por  Juan  A.  Delval,  Profesor  de  Psicologia  Evo-
lutiva  de  la  Universidad  Complutense;  Modelo judicativo de la conducta, por 
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diversidad  de  puntos  de  vista  se  extiende  desde  la  afir
maci6n de su condici6n de pura ciencia natural hasta la que 
s6lo quiere ver ahi un conocimiento estrictamente social. 

Sin restar importancia a la cuesti6n de su naturaleza 
te6rica ultima, puede ser interesante volver los ojos hacia la 
dimensi6n institucional de la psicologia. Pues ocurre que 
toda una serie de facetas del quehacer cientifico s6lo 
quedan integramente explicadas cuando se hace intervenir 
en su comprensi6n una serie de variables 0 factores 
estrictamente sociales. Las formas de institucionalizaci6n 
de la investigaci6n y de la ensefianza, el modo como se 
establecen los prestigios y eminencias, las vias efectivas a 
traves de las cuales fluye la informaci6n, la intervenci6n de 
presiones y censuras externas, y tantas otras variables 
pertinentes a la infraestructura real del mundo de las ideas 
hacen posible una nueva comprensi6n del saber cientifico 
desde su horizonte hist6rico efectivo. La sociologia de la 
ciencia ha mostrado ya de modo suficiente la necesidad de 
lograr una imagen adecuada de este estrato explicativo de 
su objeto. 

En este proceso que lleva a una contemplaci6n estric
tamente objetiva de la ciencia van teniendo cad a dia mayor 
relieve los procedimientos cuantitativos, y su aplicaci6n 
logra niveles nuevos. De esta manera estamos ernpezando a 
disponer de indices numericos que pueden permitir com
paraciones utiles y una imagen mas precisa del cuerpo de 
conocimientos analizados. Vamos camino de disponer de 
un modelo de ciencia normal fundamentado en estos 
indicadores. 

En las paginas que siguen procuramos abordar desde 
esta perspectiva algunas facetas mensurables de la psico
logia. El estudio cuantitativo de la ciencia, que hoy con 
frecuencia se denomina «ciencia de la ciencia», expresi6n 
suficientemente significativa, se relaciona con los trabajos 

Carlos Castilla del Pino, Profesor de Psiquiatria en la Facultad de Medicina 
de Cordoba; Tareas aetuales de la Psicolingiiistica, por Victor Sanchez de ~   Zavala, Profesor de Psicologia del Pensamiento y el Lenguaje de la Universi

dad Complutense; Posibilidades y limites de los tests de inteligencia, por J. A. 
Forteza, Profesor Agregado de Psicologia Diferencial de la Universidad Com
plutense; Herencia y ambiente en la Psieologia contempordnea, por Mariano 
Yela, Catedratico de Psicologia General de la Universidad Complutense; La Psi
cologia sovietica en contradistincion eon la Psieologia norteamericana, por 
J. L. Fernandez Trespalacios, Catedratico de Psicologia General de la Universi
dad a Distancia; Terapia y modificacion de conducta, por Vicente Pelechano, 
Catedratico de Psicologia Evolutiva y Diferencial de la Universidad de Valencia; 
Psieologia y bilingiiismo, por Miguel Siguan, Catedratico de Psicologia de la 
Universidad de Barcelona; Enfermedad mental y sociedad, por Florencio Ji
menez Burillo, Profesor de Psicologia Social de la Universidad Complutense y 

Estatuto epistemologico de los eoneeptos mentales, por Jose Hierro S. Pescador, 
Profesor Agregado de Logica de la Universidad Complutense. 
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de  J.D.  Bernal,  Hessen,  Price  0  Garfield,  que  han  ex-
plorado  recientemente  el  terreno;  pero  no  debemos  pasar 
por  alto  que  una  figura  clasica  de  la  psicologia  americana, 
J ames  McKeen  Cattell,  utiliz6  en  sus  estudios  estos  me-
todos.  Cattell,  en  efecto,  se preocupo, entre  otras cosas,  de 
estudiar  los  caracteres  diferenciales  del  hombre  de  ciencia 
americano,  y  ernpleo  los  metodos  cuantitativos  que  utili-
zara  ya  con  otros  propositos;  y  cuando  quiso  explicar 
el  desarrollo  enorme  y  rapidisimo  de  la  psicologia  en 
Norteamerica,  10  hizo  acudiendo  a  un  factor  tan  estric-
tamente  social  como  es  el  crecimiento  de  las  universidades 
en  su  pais.  De  modo  que  por  10  menos  una  parte 
de  la  «prehistoria»  de  la  ciencia  de  la  ciencia  se  encuentra 
en  la  psicologia,  y en  ella  se han dado luego  investigaciones 
parciales  que  amplian  nuestra  imagen  actual de  la  misma. 

Incluso  es  posible  que,  una  vez  lograda  una  adecuada 
base  empirica, quepa renovar la cuesti6n acerca  de  la indole 
de  la psicologia como ciencia social 0 natural. Cuando, hace 
ya  mas  de  quince  afios,  el  escritor  y  cientifico  ingles  c.P. 
Snow acufio  la  imagen de  «dos  culturas»  para referirse  a  la 
progresiva  incomunicacion  entre  el  literato  y  el  cientifico, 
recogi6  y  reactualizo  un  conflicto  que  ha  asediado  a  la 
psicologia  desde  su  constitucion,  la  misma  divergencia que 
enfrentara  a  la  concepci6n  de  Wundt  con  la  de  Dilthey. 

Mucho  mas  pr6ximo  a  nosotros,  el  tema  de  la  exis-
tencia  de  dos  disciplinas  separadas  dentro  de  la  psi-
cologia  cientifica,  una  de  las  cuales  seria  la  investigaci6n 
experimental  y  la  otra,  la  de  las  diferencias  individuales, 
cuestion6  la  naturaleza  y  la  unidad  metodo16gica  de  base. 

De  igual  modo  la  actual  tension  entre  la  psicologia 
humanista  y  existencial  y  la  naturalista  muestra  tener 
aJcances  que  sobrepasan  el  marco  de  10  conceptual  para 
afectar  a  10  mas  tecnico  y  aplicado,  a  los  procedimien-
tos  mismos  de  la  psicoterapia.  De  manera  que  no  se 
trata  de  vanas  disputas de  palabras,  sino  de  cuestiones que 
tienen  una  ultima  y  grave  repercusi6n  en  la  praxis  del 
psicologo, 

Sobre  el  esquematico  telon  de  fondo  dibujado,  procu-
remos  colocar  la  imagen  cuantificada,  objetiva,  que  se 
desprende  de  una  serie  de  trabajos  en  que  se  abordan 
puntos concretos.  En  otra ocasion hemos elaborado ya una 
primera  aproximaci6n  al  tema  (Carpintero,  1977),  que 
complementamos  ahora. 

La  informaci6n de que  disponemos la agrupo en torno a 
dos  polos:  el de  los  investigadores,  por un  lado,  y el de  sus 
obras  tal  y como existen publicadas, producidas, comunica-
das  al  resto  de  la  comunidad  cientifica. 
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Muchos  datos  son  americanos  y  no  cabe  aplicar  sobre 
ellos  una  generalizaci6n  ilegitima.  En  cualquier  caso,  el 
modelo  que  se vislumbra  podra  tener  una validez  metodo-
l6gica  y puede  orientarnos hacia toda una serie de estudios 
que  algun  dia  habra  que  emprender  inevitablemente,  para 
hacer  en  serio  tanto  una  historia  del  pasado  como  una 
programaci6n  del  futuro  cientifico. 

Acerca de los psicologos 

Una  cosa  es que  la  psicologia sea una ciencia y otra que 
los  psic6logos  sean  cientificos,  al  men os  en  el  sentido  mas 
restrictivo  que  cabe  dar  al  terrnino,  equivalente  al  de 
investigador  te6rico.  En  forma  extremadamente  punzante 
Deleule ha  dicho que  la  psicologia ofrece el ejemplo de una 
tecnica  «a  la  busca  de  su  cientificidad (Deleule,  1969). 
Sin  duda  puede  haber  ahi  algun  exceso  ret6rico,  pero  el 
caso  es  que  el  psic6logo,  de  modo  bastante  semejante  a 
como  sucede  con  el  medico,  no  es  el  hombre  de  la  pura 
teoria sino  el de  la aplicaci6n a  la  realidad concreta de  unos 
principios  y  unas  leyes  con  relativa  generalidad. 

Desde  muy  pronto  fueron  unidas  investigaci6n  y  apli-
caci6n.  Recordemos  como  ejemplos  el  caso  de  Binet, 
preocupado  en  construir  una  escala  metrica  de  la  inte-
ligencia  que  aplicar  a  las  escuelas  francesas,  0  la  profe-
sionalizaci6n  que  procur6  para  la  American  Psychological 
Association un  hombre como J.  Me  Keen Cattell. No hable-
mos  ya  del  psicoanalisis,  en  el  que  estaba  unida  la 
teoria  a  la  terapia  de  un  modo  esencial.  El  psic6lo-
go  no  ha  dejado  de  responder  a  la  exigencia  de  una 
intervenci6n  practica,  util,  requerida  por  la  sociedad.  Los 
datos  recientes  de  la  American  Psychological  Association 
indican  que  menos  de  la  mitad  de  los  psic6logos  ameri-
canos,  un  48  por  100,  ensefia  0  investiga;  la  mayor  parte 
aplica  de  una  u  otra  forma  sus  conocimientos  hacia  la 
practica.  . 

Se  debe  tener  presente  que,  tornados  en  bloque,  los 
psic6logos  constituyen  en  realidad  una  especie  en  proceso 
de  rapida  expansi6n.  El  caso  americano  es  bien  visible:  la 
American Psychological Association contaba con  31 miem-
bros  al  fundarse  en  1892,  llegaba  al  millar en  1930, y hace 
tan  s6lo  un  par  de  afios  alcanzaba  los  40.000.  Pero, 
salvadas  las  distancias,  el  proceso  se  ha  repetido  en  otros 
paises,  entre  ellos  el  nuestro,  si  bien  a  escala  distinta. 

En  suma,  que  aunque crecen  los  psic6logos que  investi-
gan,  crece  tambien y mucho el  numero de  los  profesionales 
activos.  Precisamente  un  notable  trabajo  ha  procurado 
evaluar  la  convergencia  de  intereses  entre  los  miembros de 
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la  asociaci6n  americana,  a  partir de  las  secciones  en  que  se 
inscriben;  al  someter  los  datos  a  un  estudio  cuantitativo, 
mediante  analisis  factorial,  encontr6  su  autor  una  tripli
cidad de areas que podrian recoger la distribuci6n real de 
miembros: una de psicologia general y experimental, otra 
de psicologia evolutiva y clinica y una tercera de psicologia 
aplicada (Adkins, 1973). Como se ve, al lado de las 
afinidades de contenido se vislumbra una distinci6n entre el 
interes te6rico, netamente representado en la primera de las 
areas, y el aplicado que predomina en las otras dos. 

Al lado del agrupamiento que representan estas seccio
nes de la asociaci6n americana, y que en nuestro pais quiza 
de modo excesivamente esquernatico se ha englobado en la 
tripartici6n de psicologia clinica, industrial y educativa, el 
estudio objetivo de la investigaci6n cientifica revela la 
existencia de grupos activos, relativamente bien definidos, y 
que forman 10 que se acostumbra hoy a llamar «colegios 
invisibles» en el terreno de la sociologia de la ciencia. 

Estos colegios invisibles, de enorme importancia en el 
desarrollo cientifico moderno (L6pez Pinero, 1972), agru
pan a investigadores ocupados en un tema 0 area de
terminados, vinculados entre si por una estrecha red de 
enlaces y comunicaciones, muchas de las cuales son infor
males -reuniones, preprints, etc. Estos nucleos se man
tienen al corriente de la ultima informaci6n, y terminan por 
aparecer como los grupos dirigentes en el campo respectivo 
de trabajo. Es muy posible que su aparici6n se yea 
favorecida por situaciones que ofrecen cierto reto 0 di
ficultad para el despliegue de algunas teorias, por falta de 
informaciones, por falta de un interes generalizado hacia 
esos problemas, 0 por puro efecto de la novedad del tema 
que choca con 10 ya sabido. En cualquier caso, la de
tecci6n de un colegio invisible dentro de un campo de 
problemas permite descubrir con gran precisi6n el centro 
realmente activo en ese campo. Price ha hecho ver que la 
vanguardia investigadora esta normalmente formada por 
un pequefio grupo de trabajadores muy activos, que 
ademas se encuentran relacionados entre si mediante ese 
cumulo de conexionesa que nos hemos referido y que 
configuran estos «colegios invisibles» (Price y Beaver, 
1966). De esta manera, todo intento de potenciar una 
determinada ciencia, 0 una particular investigaci6n, pasa 
necesariamente por el trarnite de detectar el nucleo activo 
correspondiente, si se quiere que el intento sea efectivo. 

Hoy vamos sabiendo algo de estos colegios invisibles en 
psicologia, por 10 menos con referencia a temas tan 
concretos como la psicolinguistica, la audici6n y la percep
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CIOn  del  lenguaje,  y  el  condicionamiento  operante.  El 
estudio  de  este  ultimo  nucleo  es  particularmente  intere
sante. Nos permite confirmar la idea de que, por debajo de 
un grupo activo de investigacion, se da toda una red de 
relaciones y comunicaciones de variado nivel. El grupo de 
las publicaciones sobre condicionamiento operante aparece 
progresivamente encauzado en revistas de creciente especia
lizacion, en las cuales se tiende a citar trabajos aparecidos 
dentro de las mismas y no de otras distintas. La especia
lizacion tiene asi una dimension de aislamiento, del que la 
tendencia a una endogamia de referencias es solo un 
aspecto. Lo confirma la aparicion de un lenguaje con 
tecnicismos propios, la seleccion de temas estudiados y 
hasta la dificultad de reinterpretar los propios hallazgos 
en terrninos de un marco conceptual distinto. El estudio de 
citas va aqui acompafiado de otro con entrevistas a 
miembros activos del grupo y a otros investigadores que 
revelan la diferencia de supuestos entre quienes estan 
dentro y quienes estan fuera del marco intelectual en 
cuesti6n. Esto confirma y valida los resultados inferidos 
mediante el primer procedimiento, estrictamente objetivo 
y cuantitativo (Krantz, 1972). 

La deteccion objetiva de estas elites creadoras, orien
tada hacia el pasado, lleva a replantear el problema de las 
escuelas psicologicas, y con esto, el de la clasificacion de las 
inclinaciones 0 tendencias teoricas de muchos autores. El 
juicio ultimo del investigador es insustituible, pero puede 
ser complementado. Un trabajo que ya resulta clasico en 
este terreno, de R.W. Coan, coronaba una serie de es
fuerzos en esta direccion analizando las evaluaciones de 
un alto numero de jueces acerca de los rasgos 0 carac
teres que se presentaban en una serie de autores cla
sicos. Y asi se pudo obtener tanto un agrupamiento de 
los rasgos de las actitudes te6ricas basicas, como de los 
mismos cientificos a quienes se habia estado calificando, en 
nucleos de tendencia teorica afin. Los resultados eran 
absolutamente dispares con los esquemas de enlace maes
tro-discipulo que en ocasiones se ha intentado organizar, 
salvo alguna excepcion, como es el caso de la proxi
midad entre Wundt y Titchener que siempre ha sido 
reconocida e incluso exagerada. Es decir, que por 10 ge
neral, los discipulos con relieve personal terminan por en
contrarse lejos de donde se situara su maestro. 

El problema de determinar la relevancia intelectual y 
cientifica de los autores es central para toda construccion 
comprensiva del pasado. Desde luego, hay el procedimiento 
que recurre a la estimacion social expresada en las distin

8 

Colección Ensayos.Fundación Juan March(Madrid)



1 

..  

ciones,  los  premios,  los  honores  cientificos  y  academicos. 
De  todos  modos,  si se examina con cuidado un  conjunto de 
selecciones  0  listas  de  eminencias  confeccionadas  por 
profesores  0 por  tecnicos,  se  encuentra  una  considerable 
variabilidad  en  los  nombres  elegidos,  especialmente  si  se 
pone un  limite a  la  posible selecci6n,  si no  se la deja  abierta 
e  infinita.  Pero  nos  movemos entre apreciaciones subjetivas 
que  deseariamos  confirmar  por  otros  medios. 

La  soluci6n  se  ha  buscado  mediante  un  recurso  a  las 
obras  de  esos  autores.  En  unos  casos  se  tiene  en  cuenta la 
mayor  0  menor  productividad,  a  partir de la hip6tesis, muy 
plausible,  de  que  los  grandes  creadores  son  fertiles  en 
trabajos  (Dennis,  1954);  otras  veces  se  ha  pensado  que  el 
numero de citas que  recibe  un  autor en  los  estudios de otros 
investigadores,  y  que  mide  10  que  los  documentalistas 
Haman  la  «visibilidad»  de  aquel,  es  un  indice  mas  fiable, 
cuando  se  quiere  medir  la  «erninencia».  Pero  ocurre  que 
la  evaluaci6n  obtenida  dentro  de  un  nucleo  de  revistas  de 
cierto  tema  difiere  de  la  que  se  logra  con  otras  de  materia 
distinta,  y  en  estos  dos  casos  los  resultados  no  reproducen 
los  «clasicos»  hist6ricos  que  se  obtienen  por  consulta 
directa.  Como  en  otra  ocasi6n  ya  indicamos,  aparecen 
divergencias  insolubles  entre  una  evaluaci6n  desde  la  pers-
pectiva  cultural,  historicista,  de  las  eminencias  y  otra 
puramente  investigadora,  funcional,  pragmatica.  Los  histo-
riadores  tienen  unos  clasicos  mientras  que  los  investiga-
dores  citan  y  se  refieren  a  otros.  De  multiples  modos, 
objetivos y cuantitativos, se descubre la ausencia del pasado 
reciente  sobre  el  quehacer  te6rico  cotidiano  (Carpintero, 
1977). 

En  to do  caso,  la  aproximaci6n  cuantitativa  hacia  una 
determinaci6n  empirica  de  la  eminencia  cientifica  aparece 
como  un  procedimiento  necesario  a  emplear  en  combina-
ci6n  con  otros  complementarios.  La  evidencia  de  una alta 
correlaci6n entre el mimero  elevado de  citas  y otros indices 
de  estimaci6n  social  es  absoluta  y  clara.  Ello  permite, 
desde  luego,  satisfacer  un  sinnumero  de  curiosidades, 
pero  sobre  todo  permite  orientar a  quien busca  una  rapida 
informacion  acerca  de  los  autoresclave en  un  determinado 
tema,  a  traves  justamente  de  ese  examen  de  referencias  en 
una  muestra  de  trabajos  relativos  a  su  asunto.  Pero  aqui, 
mas  que  a  los  psicologos,  estamos  ya  refiriendonos  a  sus 
obras,  que  es  el  otro  punto  a  examinar. 

Acerca de la obra de los psicologos 

La  ciencia  contemporanea  es  una  gigantesca  obra  de 
cooperacion,  Como  ha  dicho  Merton,  «los  hallazgos  de  la 
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ciencia  son  un  producto  de  la  colaboracion  social  y  son 
asignados  a  la  comunidad»  (Merton,  1977).  En  cierto 
modo,  es  la  sociedad,  mas  bien  que  el  individuo,  el 
hipotetico  sujeto  del  conocimiento,  el  sabio  ideal.  La 
entrada  en  funcion  de  los  computadores  no  ha  hecho  sino 
dar corporeidad a este desplazamiento de  la  ciencia desde  el 
hombre  a  estos complejos productos  de  una extraordinaria 
tecnologia. 

De  todas  formas,  el  propio  Merton subrayo  tarnbien  la 
radical  ambivalencia que  subyace en el conjunto de motivos  i 
que  impulsan  en  realidad  al  investigador.  Como  la  cien-
cia  es  cooperacion  y  es  cornunicacion,  el  teorico,  el 
hombre de ciencia quiere compartir con todos sus  ideas,  sus 
descubrimientos;  perc  al  mismo  tiempo  aspira  a  la  satis-
faccion,  totalmente  personal,  de  ser  reconocido  como  el 
innovador 0 el creador de una parcela de la  ciencia.  Hay asi 
una  tension  entre  el  individuo  y  la  colectividad  0  comu-
nidad,  que  se  ha  puesto  de  relieve  con  mucha  frecuen-
cia  en  las  disputas  que  en  la  historia de  la  ciencia han teni-
do  lugar  a  proposito  de  la  prioridad  de  una  idea  0 des-
cubrimiento. 

Esta  por  hacer  un  estudio  en  profundidad  de  las 
posibles  polernicas  de  descubrimiento  en  el  campo  de 
nuestra  ciencia  psicologica.  Merton  ha  recogido  algunos 
datos  que  muestran  la  agudeza  con  que  vivio  este  tema de 
las  prioridades  Freud,  empeiiado  en  defenderla  para  mu-
chos  de  sus  hallazgos.  Al  parecer,  en  mas  de  ciento 
cincuenta ocasiones  se ha  encontrado una afirrnacion en  tal 
sentido,  y  «hasta  soiiaba  con  la  prioridad  y  el  debido 
reconocimiento  de  meritos  por  realizaciones  cientificas» 
(Merton,  1977).  Parece  tarnbien  tener  este  sentido  al-
guna  anecdota  atribuida  a  Adler,  en  que  este  habria  f 
reivindicado  su  paternidad,  0 prioridad,  en  el  reconoci I 
miento  de  la  centralidad  del  instinto de  agresion,  asi  como  
la  de  Jung  respecto  al  complejo  de  Edipo.  

En  un  terreno  bien  distinto,  la  cuestion  ha  surgido  a 
la  hora  de  establecer  cual  fue  el  primer  lab oratorio 
psicologico  propiamente  tal.  Las  opciones  han  ido  aqui 
teiiidas de  un  cierto valor nacionalista,  al  tener que  escoger 
entre  el  que  fundara  Wundt  en  Alemania  0 el  que  monte 
James  muy  modestamente  en  Estados  Unidos.  Sin  duda 
este  ultimo  es  anterior,  perc  l.era  un  laboratorio  compa-
rable  al  aleman?  En  fin,  la  terrible  polernica,  fuertemente 
personalizada,  entre  Pavlov  y  Bechterev  en  Rusia  durante 
la  primera  decada  de  nuestro  siglo  puede  ser  mencionada 
aqui,  aunque  no  se  trata  en  ella  de  una  prioridad  estricta. 
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En  el  terreno  de  la  obra  cientifica  la  cooperacion  se 
manifiesta  en  las  referencias  bibliograficas  que  acompafian 
a  aquella.  Cada  referencia  representa  un  nexo  con  los 
trabajos  precedentes,  un  enlace  capaz  de  proporcionar 
considerable  informacion  en  multiples  sentidos.  En  buena 
medida,  las  investigaciones actuales apuntan hacia la fecun
didad del analisis de referencias como instrumento para 
obtener indicadores «de la actividad presente, pasada y tal 
vez futura en ciencia» (Garfield et al., 1978). 

La presencia de unas determinadas referencias en una 
obra representa una cierta filiacion intelectual reconocida y 
querida por el investigador autor de la obra. Adernas, 
muestra un nivel mayor 0 menor de actualizacion de 
conocimientos y, por 10 mismo, vale ~   como indice de la 
calidad del trabajo que se nos ofrece con pretensiones de 
aportacion y de novedad, permitiendo al entendido una 
evaluaci6n de urgencia. 

La aparicion de un instrumento internacional y multi
disciplinar que recoge las referencias aparecidas en un 
enorme numero de revistas, el Science Citation Index, ha 
hecho posible su analisis sistematico. De este modo, el 
estudio objetivo y cuantitativo de la ciencia ha comenzado 
a dar nuevos y seguros pasos. Consideremos algunas 
aportaciones posibles a nuestro campo psico16gico. 

Un examen de referencias puede hacer posible una 
evaluaci6n de las revistas cientificas. Eugene Garfield, hace 
unos afios, ya hizo ver que tan solo unas cuantas revistas 
son las que efectivamente publican los trabajos tenidos en 
cuenta por la comunidad de investigadores. En medio de la 
proliferaci6n de publicaciones, que podria situar el numero 
de estas entre 50.000 y 100.000 -y son datos de 1972, que 
resultan pasados ya-, el nucleo esencial multidisciplinar de 
revistas se situaria en torno a 500. Apretando un poco mas 
las cosas, 152 eran las que publicaban los trabajos que 
recibian la mitad de los casi 4 millones de referencias 
extraidas, de manera que aquellas eran las de relevancia 
efectiva entre todas las demas, 

En un trabajo Garfield presenta una jerarquia de 
publicaciones ' donde nos encontramos las mas destaca
das dentro del campo de la psicologia. Utilizando un 
indice que seria el promedio de citas recibidas por trabajo 
aparecido en cada publicacion, situo en ese grupo preemi
nente cuatro revistas: la Psychological Review, el Psy
chological Bulletin, el Journal of the Experimental Analy
sis of Behavior y el Journal of Experimental Psychology. 
Cuando luego prescindio de ese indice equilibrador que es 
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el  promedio,  y  se  atuvo  a  valores  absolutos  de  citas  reci-
bidas,  consiguieron  situarse  otras  publicaciones,  Estas  son: 
el Journal of Experimental Psychology, el Journal of Com
parative and Physiological Psychology, el  Journal of per
sonality and social psychology y el  Psychonomic Science 
(Garfield,  1975).  \ 

No  deja de  ser  curioso relacionar esa  selecci6n con  otra 
hecha  por  psic6logos  americanos.  Casi  todas  las  men-
cionadas  antes  se  encuentran  entre  las  diez  conside-
radas  de  mas  interes  para  los  que  se  ocupan  de  psicologia 
experimental  (Koulack  y  Keselman,  1975).  l,N 0  indicara 
esto  que  el nucleo  de  la  investigaci6n  psico16gica,  tal como 
es  percibido  por  muchos  psic6logos  americanos,  va  a 
situarse  precisamente  en  el  area  experimental?  Al  menos 
parece  claro  que  es  esta  el  area  cuyas  publicaciones 
encuentran  una  acogida  mas  operativa,  y  logran  por  ella 
un  mayor  impacto,  mayor  numero de  citas  al  fin  y al  cabo. 

Otra  linea  de  analisis  nos  lleva  desde  las  referencias 
hacia  el  problema  del  envejecimiento  de  la  informaci6n 
cientifica.  Al  crecer  la  informaci6n,  dentro de  unos  canales 
con  capacidad  limitada,  se  fuerza  un  continuo  despla-
zamiento de  los  datos viejos  por otros nuevos, es decir,  una 
permanente  renovaci6n. 

Ocurre,  sin  embargo,  que  el  ritmo  de  esa  renovaci6n 
varia  muy  notablemente  entre  unos  tipos  de  investiga-
ciones  y  otros.  Y  con  ello,  los  indices  con  que  se  evaluan 
esos  cambios permiten una cierta caracterizaci6n de  las dis-
tintas  ciencias.  Las  determinaciones  que  hemos  realizado, 
por caminos diferentes, han proporcionado valores bastante 
coincidentes  entre  si,  y  coincidentes  con  los  que  se  han 
estimado  para  ciencias  naturales  como  la  fisiologia  y  la 
botanica  y  geologia (Carpintero,  1977; Carpintero,  Pascual 
y  Peir6,  1977; Pascual,  1977).  Por su  lado,  Price ya  sefialo 
que  cada diez  afios  se duplica  la  literatura sobre psicologia 
experimental,  como  ocurre  tambien  con  10 que  se  escribe 
sobre  geometrias  noeuclidianas  0  rayos X  (Price,  1971, 7), 
Y nosotros  encontramos  que  la  mitad  de  la  literatura 
citada  en  psicologia  tiende  a  hallarse  curiosamente  com-
prendida  en  un  periodo  de  entre  6  y  10  ultimos  afios, 

Las  referencias  permiten  comprobar  el  diferente  peso 
que  ejerce  sobre  la  investigaci6n  actual  cada  una  de  las 
comunidades  lingtiisticas  distintas.  Desde  luego,  ya  el 
numero de  publicaciones  resulta orientador al  respecto; por 
ejemplo,  el  hecho  de  que  a  comienzos  de  la  I  Guerra 
Mundial el  numero de  trabajos en  ingles  se hallara a  la  par 
del  de  los  aparecidos  en  aleman  indica  la  nueva  situaci6n 
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que  se  produce  entre  las  dos  guerras  mundiales,  de  as
cension de la psicologia americana; cuando en torno a los 
afios 30 la americana siguio creciendo y comenz6 un 
descenso de la alemana, se inicio 10 que ha venido a ser, en 
sus lineas mas generales, nuestra epoca. 

Ahora bien, al suponer igual probabilidad de lectura, 
y de ser citado, a todos y cada uno de los trabajos, la 
probabilidad de que se lea y cite uno en Ingles es mayor 
simplemente por la raz6n de que hay mas. Este es un factor 
a tener en cuenta al interpretar la seleccion de revistas que 
antes recogimos aqui. En cualquier caso, las referencias 
muestran la utilizaci6n de bibliografia en lenguas distintas, 
y son varios los investigadores que han hecho referencia a 
una tendencia al aislamiento linguistico en el mundo 
americano de la psicologia conternporanea. El hecho apa
rece confirmado por otra serie de informaciones que 
son bien significativas. Me refiero a un estudio que, hace 
mas de 15 afios, llevaron a cabo Rosenzweig, Bunch y Stern 
entre profesionales con doctorado en psicologia. Resul
t6 que un 65 por 100 de los encuestados no habia 
leido ni un solo articulo en lengua extranjera desde su 
doctorado. Mientras tanto, publicaciones espafiolas 0 fran
cesas atestiguan una incidencia que oscila entre el 60 y el 75 
por 100 de la literatura en Ingles (Pascual, 1977). l,En que 
medida, entonces, las aportaciones de una comunidad 
investigadora como la nuestra tiene posibilidades de pro
ducir impacto en las demas? 

Otras varias informaciones cabe obtener del estudio y 
analisis de referencias, que ayudan a completar la imagen 
de una ciencia determinada. Como en otra ocasion hemos 
sefialado a este proposito, a partir de trabajos de esta 
indole se evidencia en la psicologia una tendencia hacia el 
crecimiento de los trabajos en colaboracion, 10 que es un 
rasgo bien acusado en la literatura cientifica actual; tam
bien se manifiesta una general desatencion hacia los autores 
clasicos, es decir, hacia su propia historia, 10 que no deja de 
aparecer igualmente en otros campos del saber; y en fin, 
con ayuda de las tecnicas mas idoneas, se podra tratar de 
construir la red de trabajos que han producido el nivel de 
conocimientos sobre el que nos hallamos situados, y esto 
perrnitira dibujar la imagen de conjunto, el mapa que nos 
devuelva la posesion, siquiera sea en sus lineas esenciales, 
del torso general de nuestra ciencia de hoy. 

La psicologia que tenemos ante nosotros es un pro
blema. En ocasiones se ha puesto el acento sobre la 
diversidad de sus especialidades, la pluralidad de objetos y 
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de  tecnicas,  la  validez  restringida  de  much os  de  sus 
conceptos,  y  hast a  se  ha  planteado  la  cuestion  de  si  se 
tratara de  una  (mica  disciplina,  0 mas  bien  de  un  conjunto 
de  sistemas  cientificos  con  una  relativa  unidad,  orienta
dos hacia el estudio de la conducta. Lo cierto es que la 
especializacion, junto al enorme crecimiento del volumen 
de sus investigaciones, nos esta devolviendo nuestra cien
cia multiplicada y quiza pronto debamos pensar en ella 
como en un conjunto de ciencias cuya organizacion y uni
dad hemos de dejar bien asentadas. Precisamente en esta 
tarea estos estudios de la ciencia, de naturaleza cuanti
tativa y objetiva, a que hemos hecho aqui referencia pue
den ayudarnos con amplitud y eficacia. 
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