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Resumen Abstract 

La problematica de la inteligencia humana cruza la Human intelligence is a recurrent issue along the 
historia del pensamiento occidental y, por supuesto, la centuries in western culture. Also a recurrent issue in 
historia de la Psicologia. the history of psychology. 

La investigaci6n del siglo XXI recuperara con segu Researchon human intelligencein the third millennium 
ridad caminos ablsrtos en los aiios 90, sobre todo en will focus upon paths definitely open in the 90s, such 
10 que concierne a la interdisciplinaridad y a los aspec as an interdisciplinary approach and emotional and 
tos afectivos y funcionales del comportamiento inteligen functional aspects 01 intelligent behaviour. 
teo Pero en un nuevo encuadramiento: la globalizaci6n, The general framework will be, however, new: the 
can todos sus retos y riesgos. globalisation, its challenges and risks. 

La ciencia en general y las _<:il;lll~as .de Ia.vida.en Science in general and life sciences in particular must 
particular, ahora como nunca, tendran que ecuacionarse more than ever be subjected to a permanent 
permanentemente frente a las amenazas a la dignidad reassessment of theories and practices, to cope with 
del ser humane y de la naturaleza, a la dignidad de la the threats to the dignity of human beings and of Nature, 
vida en todas sus formas. to the dignity of life in all its various forms and shapes. 

Introducci6n 

Science in general and life sciences in particular must more than ever be subjected 
to a permanent reassessment of theories and practices, to cope with the threats to the 
dignity of human beings and of Nature, to the dignity of life In all Its various forms and 
shapes.lntrodueci6n 

Nuestra Cieneia es joven en el mapa de las Ciencias. Nuestra probiematica, por el contrario, 
es conternporanea de los primordios del homo sapiens, el homo ludens. 

La fundacion, en 1879, porWundt. del Laboratoriode Psicologfa Experimental, en la Universidad 
de Leipzig en Alemania, constituye el marco hist6rico de la psicoloqia cienHfica. Wundt fue, 
ademas, el primero en ser considerado "pslcoloqo" por los cientfficos de su epoca, Nuestra lnfanola 
tiene techa, el reeonocimiento de estatuto por parte de la comunidad cientifiea; nuestra "adoles
cencia" a 10 largo de mas de 100 alios de desarrollo de la investigaci6n y de las apJicaciones, 
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se anmento progresiva y continuadamente del reconocimiento publico de la Psicologfa. Nuestra 
madurez nos impone enormes desaffos, tanto internos como externos. 

EI camino, creo, sera en direcci6n hacia una psicologfa "comprensiva", en la acepci6n 16gica 
del termlno. Comprensiva en el sentido del trabajo del investigador: poner a prueba una hip6tesis 
verificable (limitada por naturaleza), de rafz predominantemente empfrica 0 predominantemente 
conceptual (y, consecuentemente, igualmente Iimitada), usando una metodologfa que domina y 
considera la mas adecuada (y, por eso mlsmo, Iimitativa); seguidamente, someter a la comunidad 
cientffica el producto de su inversion, es decir, a la confrontaci6n con abordajes mas 0 menos 
proxlmos 0 distantes. Comprensiva tambien en el sentido de la interdisciplinaridad de la inves
tigaci6n cientffica y del dlaloqo entre psic6logos de ortentacion cientffica diferenciada. Comprensiva, 
adernas, en otros sentidos y cambiantes, en un continuum de complejidad. Casi en el extremo 
de ese continuum, senalo dos: la exigencia de pertinencia cientffica para el progreso de las teorfas 
y de las practlcas, y la exigencia de relevancia social de las consecuencias y de las aplicaciones 
para el bienestar individual y colectivo. A continuaci6n (en el nivel epistemol6gico el continuum 
es necesariamente no finito, abierto de ambos lados, porque la "verdad" cientffica es provisional, 
0, en otras palabras, la "certitud" cientffica es probabilfstica) emerge la asunci6n fundamental del 
pslcoloqo: la totalidad, la unidad de la persona. 

l,De d6nde venimos, en d6nde estamos y adonde vamos? 

Detenqarnonos un poco en el trayecto de W. Wundt (1832·1920). A pesar de su formaci6n 
multidisciplinar (Medicina, Ffsica, Oufrnlca, Filosoffa), desde muy temprano se destacaron sus 
intereses mas importantes: la Fisiologfa (en la Universidad de Berlfn se ocupa, a mediados de 
los anos 50 - Ide mil ochocientos! - de una fisiologla experimental) y la Filosoffa. De la confluencia 
de los dos intereses resulta la obra Contribuciones para la teorfa de la percepci6n sensorial 
(Beitrage zur Theorie tier Sinneswahrnehmung, 1858/1862); percepci6n en el sentido de la toma 
de conocimiento del mundo externo (Ia estimulaci6n de un 6rgano sensorial, por ejemplo). En 
el prefacio enuncia un programa de psicologia experimental, que retomarfa mas tarde, en la obra 
de 1874 Psicologfa Fisiol6gica y que conocerfa 6 ediciones hasta 1908. iEI objeto de la inves
tigacion psicol6gica? La conciencia. l,EI metodo? La experiencia individual inmediata (relate 
verbal, introspecci6n): disociaci6n en elementos de los procesos conscientes, 0 sea, el analisls 
de la modflcacion de los contenidos de la conciencia en funci6n de la manipulaci6n de la situaci6n. 
En las palabras de Wundt, "Ia experiencia genuinamente psicologica implica un estfmulo obje
tivamente conocido y preferentemente mensurable, aplicado en condiciones especfficas [estandar] 
y que resulta en una respuesta objetivamente conocida y rnedlda". Gana la catedra de Filosotra 
en Leipzig, en 1875, funda el Laboratorio de Psicologfa 4 afios mas tarde, y, en 1891, la revista 
Philosophischen Studien; mas de 80% de los artlculos publicados son trabajos realizados en el 
Laboratorio, investigaciones de psicologfa experimental: percepci6n sensorial, percepci6n del 
tiempo, atenci6n, emociones (ritmo del pulso, de la respiraci6n). Wundt comprende la inacce
sibilidad de los procesos superiores con el equipamiento de que dispone: teorlco, metodol6gico 
y material de observaci6n. Pasa entonces al estudio comparativo de los fen6menos sociales 
(Psicologfa de los Pueblos, en 10 volurnenes publlcados entre 1900 y 1920). En sfntesis, el 
trayecto cientffico del psic61ogo pionero ondea entre la Fisiologfa de cariz psicoffsico y la Filosoffa 
de la Raz6n. En el centro esta la CONCIENCIA. Y conciencia como cognici6n yemoci6n. Cognlcion 
del mundo interno y del rnundo externo: del sujeto conocedor y del objeto conocible. Un sujeto 
de sensaciones y de emociones. 

En septiembre de 1999 Antonio Darnaslo (1944-) publica el libro clasificado entre los top-ten 
del ana en los Estados Unidos de America, The Feeling of what Happens - Body and Emotion 
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in the making of Consciousness". En traducci6n literal, Ef sentimiento de 10 que sucede 
cuerpo y emoci6n en la construccion de los estados conscientes''''. EI titulo de la traducci6n 
portuguesa revlsada por el autor (10.,2000) retiere el sentimiento de 10 que sucede al sentimiento 
de uno mismo ("0 sentimiento de sf"). EI cientrfico portuques, ahora de la Universidad de Iowa 
y antes de la Universidad de Lisboa (en la que realiz6 sus estudios de Medicina - licenciatura 
y doctorado • y comenz6 su carrera de investigador) se radic6 en Estados Unidos hace mas 
de dos decadas (en 1976); en las palabras del Nobel David Hubel, de la Unlversldad de Harvard, 
"es qulza el neur61ogo del cerebro mundialmente mas tamoso". 

Su notoriedad internacional tuvo una explosi6n espeetacular en 1994, con la obra Descartes' 
Error - Emotion, Reason and Human Brain, actualmente disponible en cerca de 20 idiomas. 
Neurobiologfa y Filosoffa de la Raz6n son los pilares enunciados por el neurocientftico de la mente 
humana (como 131 mismo se reconoce), 5 anos antes de la referencia explfcita a las puertas de 
acceso a la conciencla, de la que trata su Iibro mas reciente: la observaclon neuroloplca y la 
experimentacion psicol6gica (Damasio, 1999, p. 15). 

Para Damasio la conciencia sera aun el misterio-Ifmite de las ciencias de la vida, cuya trontera 
ultima es la dilucidacion de la mente humana. En un nivel inmediato, conciencia significa el 
reconocimiento del yo y del mundo externo. "Reconocimiento" porque es baslcamente un 
sentimiento (sentimiento de un saber): el sentimiento de uno mismo y de 10 que nos rodea, en 
el cual la memoria desempena un papel integrador fundamental. AI mismo tiempo significa que 
el cerebro genera imagenes y representaciones, patrones mentales. Sobre todo significa "el patr6n 
mental unificado que integra el yo y el objeto" (Darnaslo, 1999, p. 11): el yo que conoce y siente 
y que se reconoce como el protagonista de ese conocer y de ese sentir. Mas proximo de la 
formulaci6n del autor, ese patron mental unificado es un fenorneno de la primera persona del 
singular, que integra ese proceso, tamolen del orden de la primera persona del singular, la mente. 
Mente, comportamiento y cerebro constituyen, asr, un triangulo primitivo, que las tecnologfas de 
los ultimos 15 aries al serviclo de la neurociencia cognitiva permiten penetrar: la estructura y la 
actividad cerebral, la arquitectura neural de la conciencia. La conciencia incluye 10 que no es 
consciente, los patrones neuronales que no "egan a ser imagenes donde, y usando la metatora 
del autor, no hacen parte de ta "pelicuta". La cartograffa del cerebro constituye, aun, una 
herramienta fundamental. Emoci6n y conciencia no son privilegio de la especie humana, pero 
unlcarnente en la especie humana emociones y sentimientos se articulan con ideas, valores, 
principios, juicios: en creatividad. 

Un abismo - de conocimientos, de modelos, de metodos, de tecnologfa e incluso de puntos 
de partida - separa la psicologfa tisiol6gica de Wundt de la neuropsicologfa de Damasio. Los 
dos hombres se distancian mas de un siglo. Pero en la transici6n para el tercer milenio ta 
mente humana, ademas de una perspectiva comprensiva, vuelve a imponerse, y de una forma 
que, creo, debido a multiples indicios anteriores, ineludible. Y con tres rasgos muy visibles: 
Ia perspectiva holfstlca, ta lnter-rslaclon entre cognici6n y emoci6n, y el abordaje inter
disciplinar y pluri-metodoI6gico. Los contornos de un puente emergieron en la alborada del 
siglo XX!. .. 

i Y fa psicologfa de la inteligencia humana? 
La inteligencia humana ocupa un fugar de relieve en la hlstona del pensamiento occidental. 

Su estudio cientffico se encuentra fntimamente ligado al desarrollo de la Psicologfa. 

• La palabra inglesa consciousness es tardra en el siglo XVII; W. Shakespeare (1564-1616) utiliza solamente 
la palabra conscience. En los idiomas latmos, Que sepamos, ef neologismo no existe (Cf., a titulo de ejemplificaci6n, 
la traducci6n francesa de la obra de Sir John Eccles, Evolution du cetveeu et creation de la conscience (Flammarion, 
1994). Consciouness refierese a conscious states, conciencia en el ssntldo de estados conscientes. 
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La palabra dianoia viene de la Grecia claslca, Arist6teles (384-322 AC) la usa en sus escritos 
para designar el intelecto; la etimologla moderna (intelligentia) fue fijada por Cicer6n (104-143 AC). 
La palabra es significativa tamblen en ellenguaje cornun: de una manera 0 de otra tiene que ver, 
entre otros aspectos del comportamiento humane y de los otros animales, con la capacidad 
adaptativa, la capacidad de aprender y la capacidad de expresar afecto. 

Se exarninaran aqui basicamente tres enfoques: de la investigaci6n pionera al "estado del arte", 
del concepto a los paradigmas de la investigaci6n y los aries 90. Algunas consideraciones de 
caracter prospectivo seran presentadas en la conclusi6n. 

De la investigaci6n pionera al estado del arte 

La psicologia general experimental no trata la inteligencia, perc abre camino (tanto por la 
negativa como por la positiva) a su estudio cienHfico: en una sfntesls relampaqo, la inflexi6n de 
los procesos moleculares para los procesos molares de la conducta, la consideraci6n de las 
diferencias individuales, la medici6n indirecta en situaci6n de observaci6n estandar. 

Los grandes pioneros (Sir Francis Galton 1822-1911, Hermann Ebbinghaus 1850-1909, Alfred 
Binet 1857-1911, Charles Spearman 1863-1945, Edward Lee Thorndike 1874-1949, entre otros), 
(,sabrian, sin embargo, que es la inteligencia? Cuestionado a prop6sito, Binet respondi6 un dra: 
la inteligencia es 10 que mi Escala mide. Es la primera definici6n operacional de la inteligencia. 
Pero Binet (1910) escribirla mas tarde: "direcci6n, comprensi6n, invenci6n, critica", rintelligence 
tient dans ces quatre mots ([...] esta contenida en estos cuatro terminos). 

Y nosotros, (,10 sabremos totalmente? 
Hay un acuerdo tactto: la inteligencia es el atributo responsable de las diferencias individuales 

de competencia (desempefio) de los ninos y de los adultos en los dominios del aprendizaje, de 
los conocimientos, de la eficacia del comportamiento en situaciones nuevas 0 probtematlcas 
(Miranda 1987, 2000; ver, por ejemplo, Bernaud, 2000 y Sternberg & Kaufman, 2001). Esta 
relacionada con la adaptaci6n en sentido amplio. Y la cualidad de la adaptaci6n es crucial en 
la vida de los individuos y de las especies - de las sociedades (Miranda, in press). 

EI funcionamiento cognoscitivo global (Ia inteligencia 0 aptitud general) es por naturaleza un 
indicador muy general de comportamiento (desempeiio). Demasiado general tanto para el pron6s
tico (escolar, profesional, salud mental) como para la comprenslon del individuo y la relaci6n de 
ayuda que caraeteriza la intervenci6n del psic6logo. Por ello es necesario dilucidar "segmentos" 
cognitivos de la inteligencia (genericamente design ados por aptitudes) y segmentos conativos 
(desde las aptitudes interpersonales a otros rasgos de la personalidad) y del descubrimiento de 
otras dimensiones del comportamiento. La idiosincrasia no se determina por limitaciones 
metodol6gicas y/o tecnol6gicas; el funcionamiento cognoscitivo es UN aspecto importante de la 
singularidad - de la personalidad -, en conjunci6n con una multiplicidad de otros aspectos 
(dimensiones de la personalidad) y en conjunci6n con los retos del medio. 

EI concepto de interacci6n, en todos los niveles (de observaci6n y de experimentaci6n, como 
de explicaci6n) es, asf, nuclear. 

Por una parte, 10que la lnvestlqaclon en psicologla de la inteligencia humana ha perdido (en 
mi opini6n ha ganado, acrecentado su valor) en protagonismo, significa avance en la misma medida 
de la ciencia psicol6gica. 

Por otra parte, la noci6n de interacci6n conoce hoy un ouadro te6rico y metodol6gico lIeno 
de potencialidades, y que releg6 para Ja historia la antinomia anticipada (!y tampoco resuelta!) 
par cronbach (1957, 1975): la valiosa noclon de "procesos vicariantes" (Reuchlin, 1978), y los 
modelos y rnetodos (de analtsts de datos) estructurales (Reuchlin 1995, 1999). 
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Del concepto a los paradlgmas de la investlgaclon 

EI simposio organizado por los editores del Journal or Educational Psychology sobre ta 
naturaleza de la inteligencia (Thorndike et aI, 1921) fue replicado 60 alios mas tarde (Sternberg 
& Detterman, 1986). A titulo de ejemplo, se presentan resumidamente las respuestas de algunos 
especialistas: 

1921 
J. Peterson: el mecanisme bloloqlco res

ponsable de la integracion de los estfmulos y 
de su efecto unificado en el comportamiento. 

R. Pintner: la capacidad de adaptaclon a 
situaciones nuevas. 

L. M. Terman, la aptitud para pensar 
abstractamente. 

1986 
A. Anastasi: la cualidad adaptativa del com

portamiento; en la especie humans, la combi
naclon de aptitudes y conocimientos exiqldos, 
promocionados y recompensados en la cultura 
a la que se pertenece; 

B. R. Glaser, la competencia de la cogni
ci6n intelectual (distinta de la cognici6n emo
cional); 

R. Sternberg, el autogobierno mental. 

De la taxonomfa de las repuestas (frecuencia, en porcentaje, de ocurrencia) de los 14 y 
de los 24 especialistas distanciados en varias generaciones, destaco comparativamente 4 cate
gorfas: razonamiento abstracto (57% - 50%); mecanismos biol6gicos (29% - 8%); procesamiento 
de la informaci6n (21% - 21%); motivaci6n I emociones ( 7% - 4%). 

Mas alia de los simposios (que valen 10 que valen) y dada la formulaci6n mas conocida 
(<<agregado 0 capacidad global para actuar conforme a un fin, pensar racionalmente y proceder 
con eficiencia con relaci6n al rnedio»), menciono otra de D. Wechsler: «capacldad del individuo 
para comprender el mundo en su entorno y los recursos de que dispone para enfrentar sus desaffos
(Wechsler, 1975). En el mismo articulo Wechsler trata los aspectos conativos y afectivos de 
la inteligencia humana, entre los que se incluye aprehender y comprender los valores (sociales, 
eticos, estetlcos). Y va aun mas lejos: el eminente autor de los tests de inteligencia, desde la 
primera infancia a la tercera edad, afirma que -aquello que es medido por los tests [las aptitudes] 
no se identifica [no agota, dirfa yo] con aquello que los tests miden [Ia inteligencia] « (Wechsler, 
1975). 

Como grandes paradigmas de la investigaci6n se consideran et biol6gico, el diferencial, el 
constructivista y el informacional, que practicamente cubren, basta los arios 80, los grandes 
modelos y tecnicas en psicologfa de la inteligencia humana (Miranda, 1987, 2000). 

Los paradigmas son, por naturaleza, rnetatoras. Metaforas por fa riqueza de la problematizaci6n 
que contienen y para las cuafes la ciencia procura respuestas. Robert Sternberg enumera un mas 
amplio cataloqo de metaforas en pslcoloqfa de la inteligencia humana (Sternberg, 1990): fa 
geografica (diferencias inter- e intra individuales), la computacional (procesamiento de la informa
cion), la biol6gica (anatomfa y fisiologfa del cerebro), la epistemol6gica (I6gica formal y filosoffa 
del conocimiento), la antropol6gica (diversidad cultural), la sociol6gica (el proceso de socia/izaci6n) 
y ta slsternlca (metateorfas, generalmente pluri-metaf6ricas). EI paradigma neurofisiol6gico cae en 
la categorfa biol6gica; el diferencial en la geografica, et constructivista en las categorfas biol6gica 
y epistemol6gica, y los dos tamblen en la antropol6gica; el informacional en la computacional y 
en la slstemtca, La metatora sociol6gica procede fundamentalmente de los trabajos de Vygotsky 
y de Feuerstein (Miranda, 2000). 
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En la rnetatora slsternlca en psicologfa de la inteligencia humana sobresalen los estudios 
de Howard Gardner y de Robert Sternberg. 

EI modelo de las inteligencias multiples (Gardner, 1993) fue presentado al principio de los 
aiios 80. Las grandes dimensiones del modelo son el polimorfismo, la independencia y la 
interacci6n. La inteligencia no es un constructo singular, sino una variedad de constructos 
singulares, cada uno de ellos un sistema de competencias operativas; la informaciOn sobre las 
aptitudes que configuran un sistema no as predictiva con relaci6n a aptitudes de otro sistema. 
Un sistema es una aptitud, 0 un conjunto de aptitudes, que permiten al individuo solucionar 
problemas y producir productos cufturalmente significativos (Gardner, 1993, 1999). 

Los criterios de identificaci6n de cada sistema son, entre otros, los datos de la patologfa, la 
evidencia de diferencias individuales de realizacion, la evidencia operativa, la evidencia de labo
ratorio, la evidencia pslcometrlca, el lenguaje simb6lico. 

En su ultimo Iibro (Gardner, 1999) el autor refiere 6 grandes sistemas: la inteligencia IingOfstica, 
la inteligencia 16gico-matematica, la inteligencia espacial, la inteligencia musical, la inteligencia 
sornato-cenestesica y las inteligencias personales (fa inteligencia interpersonal, la inteligencia 
intrapersonal). 

Las 6 (6 7) inteligencias son mensurables a naves de las aptitudes y son, adernas, educables 
a traves del entrenamiento, en los diferentes contextos culturales. La operaclonalizaclon toma 
en cuenta, en cada uno de los sistemas, los dominios y las areas que incorpora. Inteligencias 
I Dominios I Areas constituyen el triangulo fundamental del modelo que abre camino al estudio 
de la creatividad humana (Gardner, 1993, 1999). 

(,Y el grado de Iibertad del modelo? Amplio, tanto en el nivel meta-te6rico como en el de 
las aplicaciones y de la informacion retroactiva de las mismas, de las que destaco los caminos 
seiialados por Gardner: los estudios interculturales sobre la creatividad, sobre la etlca y sobre 
el Iiderazgo. 

EI modelo trlarqulco de la inteligencia humana (Sternberg, 1985) articula tres subteorfas: 
la componencial, que trata sobre los mecanismos del comportamiento inteligente (componentes 
de adquisici6n, de informacion y de ejecucion de tareas cognitivas, y los metacomponentes, que 
rigen las estrategias); la contextual, que trata de la tifipicaci6n, por el medio, del comportamiento 
inteligente en un determinado contexto cultural (respuestas de adecuaci6n1selecci6n1modelacion 
del medio por parte del indlvlduo); la experiencial, que enfoca facetas crfticas del comportamiento 
inteligente como la automatlzaclon de mecanismos de procesamiento de informacion y la adap
tacion a situaciones nuevas, como resultado de las interacciones (y de su riqueza) individuo-medio 
(Sternberg 1985, 1988; Carrasco, 2000). La operaclonallzacion del modelo se ha controntado con 
dificultades y vicisitudes de todo tipo (Sternberg, comunicaclon personal). 

Un segundo modelo, mas estricto y de referencia analoqa al orden social (Sternberg, 1986, 
1981), se centra en la idiosincrasia del abordaje de tareas y de situaciones por parte de los 
individuos: la inteligencia es entendida como autogobierno mental; los estilos de pensamiento, 
que constituyen un puente entre rasgos cognitivos y conativos de la conducta inteligente, son 
preferencias de abordaje cognitivo de la realidad que, en contexto, cada individuo usa con mayor 
o menor flexibilidad. La operacionalizaci6n del modelo legitima la teorfa y sus dimensiones 
intercultural, diferencial y del desarrollo (Miranda, 1994, 1999). 

Los arios 90 

Los anos 90 estan lIenos de desaffos en todos los niveles. En la psicofogfa de fa inteligencia 
humana ocurrieron dos grandes retos: el concepto de successful intelligence, de R. J. Sternberg 
y la operacionalizaci6n de la inteligencia emocional, de D. Goleman. 
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EI constructo de successful intelligence de Robert Sternberg (Sternberg 1995,1996) es de 
traducci6n diffcil: sa trata de eficiencia mental en cuanto determinante del exito individual, del exito 
en la vida. Se trata de exlto vivido, segun los patrones personales coincidentes 0 no con los 
estereotipos sociales. Provisionalmente traduzco successful intelligence por inteligencia funcional. 
EI individuo funcionalmente inteligente es un emprendedor, en el sentido de adaptaci6n al medio, 
de modelado y/o selecclon del medio: a su medida y para alcanzar sus objetivos. 

Lainteligencia funcional articula tres grandes aspectos de la intetigencia humana ('ctaves', en 
las palabras del profesor de la Universidad de Yale, incluldo en la tista de los cien cienHficos 
estadounidenses mas importantes): la inteligencia analltica, la inteligencia creativa y la inteligencia 
practlca (Sternberg 1996; p. 47, p. 127). 

Las claves del exito son, asi, la clave nro. 1, descubrir buenas soluciones usando la inteligencia 
analftica (Stemberg 1996; p. 155); la clave nro. 2, descubrir buenos problemas usando la inteligencia 
creativa (ibid., p. 188); y, la clave nro. 3, implementar las soluciones usando la inteligencia practica 
(ibid., p. 220). La inteligencia analftica es responsable de la soluclon de problemas y la toma de 
decisiones; la inteligencia creativa va mas lejos, genera y 'ecuaciona' ideas nuevas; la inteligencia 
practlca las aplica. La inteligencia praotloa es -conoctmlento taclto» (Sternberg, 1985, p. 269; 1996, 
p. 236), el saber c6mo relacionarse consigo mismo, el saber c6mo relacionarse con los demas 
yel saber como relacionarse con las tareas (Afonso 1997; p. 4). 

EI Test Trlarquico de las Aptitudes (Sternberg, 1993) operacionaliza el modele triarqulco de 
la inteligencia humana (Sternberg 1985, 1988) Y10 operacionaliza funcionalmente (Sternberg 1996, 
p. 147; Afonso 1997, p. 5): las dimensiones componencial, contextual y experiencial • del 
pensamiento analitico, del pensamiento creative y del pensamiento practice • son evaluadas a traves 
de cuestiones simb6licas (oalabras, numeros) y figurativas (dibujos), organizadas para edades 
desde la pre-escolar hasta la adulta. 

La contribuci6n de Stemberg a la moderna psicologia de la inteligencia humana es extraor
dinariamente importante: en poco mas de dos decadas de intensa investigaci6n (mas de 700 tftulos) 
super6 dicotomfas y controversias a traves de tres modelos integradores y amplios (en orden 
cronol6gico, la teorfa trlarqulca 1985, el autogobierno 1988, la inteligencia funcional 1996), perc 
sobre todo articulados y de enorme impacto cientifico y relevancia social. Construy6 (los modelos), 
operacionaliz6 (los instrumentos de evaluaci6n, ellnventario de Estilos de Pensamiento. el Test 
Triarqulco de Aptitudes) y divulg6 (una parte sustancial de sus Iibros mas recientes esta dirigida 
tarnblen al gran publico). 

Pasemos a Goleman. A finales de los anos 20, E. L. Thorndike distingui6 (Thorndike, 1927) 
la inteligencia verbal (Ia capacidad para tratar con palabras), la inteligencia numertca (Ia capacidad 
para tratar con sfrnbolos numerlcos), y la inteligencia social (Ia capacidad para tratar con las 
personas). Recurrentemente retomada bajo diversas conceptualizaciones(genericamente, aptitudes 
interpersonales), los estudios de Salovey & Mayer en los anos 90 constituyen un paso importante: 
la descripclon de la inteligencia emocional como un conjunto de autorregulaciones, aprehenslon 
de uno mismo y de los demas, automotivaci6n, dominio de impulses, control del humor (Salovey 
& Mayer, 1990,1995, citados en Goleman, 1998). EI paso gigantesco vino de la neuropsicoJogfa 
de Iowa (A. A. Damasio y colaboradores): el descubrimiento del sustrato neurobiol6gico del 
procesamiento de las emociones y de la tomada de decisiones en cuanto dimensiones de la 
racionalidad (Damasio et al. 1994). 

Goleman integra y adapta estas formulaciones en su modelo de inteligencia emocional. La 
describe como la conciencia de uno mismo emocional y la capacidad para enfrentarse a las 
emociones, a las motivaciones propias y a las personas (Goleman 1995); la operacionaliza en 
cinco dimensiones: la conciencia de uno mismo, la motivaci6n, el autocontrol, la empatia y las 
relaciones interpersonales (Goleman, 1995, 1998). 
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A la neurociencia va a buscar, en la arquitectura cerebral, la base neuronal: el cerebro primitivo, 
el cortex limbico (a partir del cual, por obra de la evolucion, surgirian las capas superiores, el cortex 
y el neocortex). De las relaciones entre el centinela emocional (Ia arniqdala) y el neocortex emerge 
la inteligencia emocional. 

Asi, ala inteligencia raclonal se contrapone la inteligencia emocional: al Cociente Intelectual 
se contrapone el Cociente Emocional (Goleman, 1995, p. 161). 

Pero, <.que es una amoclon? Etimol6gicamente significa movimiento, movere. En la terminologia 
de Goleman es «un sentimiento y el pensamiento que 10 acornpana, un estado pslcoioqlco y 
bloloqlco, un conjunto desencadenador de acclon» (ibid~ p. 289). Como, por ejemplo, tristeza, 
miedo, rabia, placer, sorpresa, aversion, etc., empatfa (en la que radica, por la Etica, el altruismo) 
(ibid., pp. 289-290). 

Para el autor (Goleman, 1998) la educaclon emocional y la evaluacion de la inteligencia 
emocional constituyen 'claves' de la psicologia aplicada de la inteligencia humana. 

La comprensibilidad, la coherencia y la utilidad del concepto -la inteligencia emocional es un 
concepto familiar, con evidencia anatorno-flsloloqlca, y es modificable; esto es, susceptible de 
educaclon y entrenamiento - explican el exlto mundial del autor al que no son ajenos, tampoco, 
ef estilo y el lenguaje periodisticos de sus escritos. 

Subrayese, con todo, un punta: a Daniel Goleman, ese maestro de la comunlcaclon y de 
la divulgacion, se Ie debe sin duda la colocaclon en pie de igualdad de las competencias 
intrapersonales e interpersonales con las competencias cognitivas y tecnlcas. Sin embargo, el 
impacto de esa igualdad en la formacion a 10 largo de la vida esincalculable. Una cosa es cierta: 
la economia de mercado vive de la competitividad, y la competitividad vive de la iniciativa y 
creatividad practlcas. La inteligencia emocional es educable y entranable. Y la economia de 
mercado es dominante. 

Y l.ad6nde vamos? 

Entramos en el tercer milenio. <.Que lIevamos? Seguramente la sociedad, la sociedad del 
conocimiento. <.Que dlrecolon tomamos? La sociedad del aprendizaje. 

Las tecnologias de la informacion y de la cornunlcaclon y la globalizacion, en todos los niveles, 
son las senales distintivas del milenio. La adaptacion a ambas es ya, en nuestros dias, una tarea 
desmesurada, tanto en el plano individual como en el colectivo. Pero, como toda adaptacion, solo 
ella es el garante de la supervivencia del individuo y de la especie. EI siglo XXI ira imponiendo 
gigantescos cambios adaptativos. 

Las tecnologias de la sociedad del conocimiento constituyen instrumentos esenciales de la 
ciencia y son un puente entre la comunidad cientffica y la sociedad en general (desde los 
laboratorios virtuales al reconocimiento publico de la ciencia y de la tecnologia como facto res de 
prornocion del bienestar): la cornunlcaclon en segundos en el ambito planetario; el acceso a la 
informacion cientffica mundial (bases de datos, bibliotecas digitales) desde un pequerio ordenador 
casero; la publlcaclon electronlca permanentemente disponible y sin ocupar espacio; la ensefianza 
/ aprendizaje de masas con un minimo de recursos, de la educacion infantil a la ensefianza superior, 
incluyendo la formaclon a 10 largo de la vida y la educaclon a distancia. De la voluntad politica 
(politicas de sistema de ciencia y politicas de sistema de ensefianza) dependen las infraestructuras 
y el apoyo a programas de desarrollo (tormaolon, cooperacton internacional); y el financiamiento 
(que tarnblen importa) es reducido y previsible; es reducido sobre todo cuando se 10 ecuaciona 
con las plusvalias (OCDE 1998). 

Laglobalizacion esta ahi, a la vista, yen todos losniveles: la serial mas visible sera la economia 
global, la interdependenciade los mercados mundiales; las grandes organizaciones (ONU, UNESCO, 
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OCDE, UNICEF, UE, MERCOSUR, la ONGS., etc.) constituyen grandes espacios politicos/ 
econ6micos/sociales indiscutibles, independientemente incluso de su operacionafidad efectiva. 

Pero, (,seran la sociedad del conocimiento y la globalizaci6n incondicionalmente un bien 
precioso 0 un mal necesario? Ni una cosa ni la otra. 

Estoy profundamente convencida del impacto positive en la igualdad de oportunidades, en la 
aproximaci6n entre los pueblos, en la universalidad de la democracia, en el derecho a la diferencia, 
en el desarrollo sostenible, en la reducci6n de asimetrias, en la promoci6n del bienestar. 

Soy consciente de los pefigros. La uniformizaci6n. EI conformismo. La sobrespecializaci6n. 
En otro nivel, la ingenierfa genetica. Aun en otro nivel, la prevalencia del mercado sobre 10 social. 

(,Y et impacto en la psicologfa de la intefigencia humana? 
Obviamente es muy grande, seguro. En el nivel de la investigaci6n, la interdisciplinaridad y 

la colaboraci6n interinstitucional, la revisi6n crltlca de los paradigmas y de los metodos y el 
potencial de implicaciones incalculables abierto por los laboratorios virtuales. En el nivel de la 
intervenci6n, la generalizaci6n de la formaci6n a 10 largo de la vida y la generalizaci6n del counseling, 
en cuanto instrumentos de confrontaci6n con, y adaptaci6n a, una realidad nueva, plural y mutable. 
En el nivel de la ensefianza, renovaci6n conceptual, renovaci6n de practicas, alfabetizaci6n 
informatica, formaci6n para la competitividad mundial. 

(,Y la "carretera real" para el Futuroablerto, lajoya de la corona de Karl Popper (1902-1994)? 
EI Humanismo Cientifico. 

La responsabilidad social del rigor del anal isis costas / beneficios de las tecnologias 
avanzadas, pautado par el respeto por la singularidad y, sobre todo, par el respeto par la vida. 
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