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La grafología, e n su e studio profundo de l s e r 
h um ano a través de  la e scritura, supone  una 
h e rram ie nta de  gran utilidad a la h ora de  
inve stigar sobre  nue stros oríge ne s, pue s  pos ibilita 
q ue  nos ace rq ue m os a nue stros ante pasados 
de sde  un punto de  vista m ás h um ano y pe rsonal 
q ue  e l q ue  nos pe rm ite  la s im ple  e num e ración 
de  sus  actos y sus  obras.

Es  pre ciso puntualizar q ue  cuando h ablam os de  
grafología no e stam os h acie ndo m e nción a una 
m ancia o práctica adivinatoria, s ino a una 
prue ba proye ctiva, validada e m píricam e nte , por 
corre lación con otras prue bas ps icológicas o 
m e diante  la agrupación de  s im ilare s  rasgos 
gráficos pre s e nte s  e n suje tos con idénticos 
rasgos de  pe rsonalidad. 

Ya e n e l s iglo XIX, los grafólogos france s e s  
validaron sus  te orías m e diante  e xpe rim e ntos con 
h ipnos is, inducie ndo e n los suje tos dife re nte s  
e stados e m ocionale s bajo los q ue  s e  le s  
solicitaba una m ue stra e scrita. Com parándolas 
e ntre  e llas y con una m ue stra obte nida e n un 
e stado ne utral pudie ron com probar las 
variacione s  q ue  e n su caligrafía s e  producían, y 
obse rvar cóm o una m ism a e m oción provocaba 
m odificacione s  s im ilare s  e n la e scritura de  
dife re nte s  suje tos.

“D uda la m e nte , tie m bla la m ano” C.A. H onroth
Q uizás s e a e sta frase  la q ue  m e jor de scriba la 
infe re ncia de  las e m ocione s  e n e l proce so de  
e scritura.  Q uién no h a s e ntido alguna ve z com o 
su m ano s e  paraliza ante  una im pre s ión, tie m bla 
ante  una duda o te m or o s e  dispara ante  un 
pe nsam ie nto súbito m ie ntras e staba 
e scribie ndo. Todas e stas e m ocione s, constituye n 
e stím ulos q ue  parte n de l ce re bro h acia la m ano 
y m odulan sus  m ovim ie ntos al e scribir. El re fle jo 
de  e stas e m ocione s  plasm adas e n e l pape l e s  
e l obje tivo de  e studio de  la grafología 
e m ocional.

La G rafología, com o las e m ocione s, 
corre laciona con la m ím ica y la e xpre s ión no 
ve rbal, pue sto q ue  la e scritura s e  ge ne ra por 
m icrom ovim ie ntos e q uivale nte s  a los ge stos y 
m icroge stos q ue  re aliza e l s e r h um ano al actuar. 
As í com o una pe rsona tím ida no re aliza 
m ovim ie ntos am plios ni e xage rados para e vitar 
llam ar la ate nción, sus  rasgos gráficos no s e rán 
grande s, am pulosos, o m uy adornados. 
Igualm e nte , e n las pe rsonas ale gre s, optim istas y 
m otivadas sus  rasgos fís icos y su postura tie nde n 
a adq uirir una e xpre s ión asce nde nte , de l m ism o 
m odo q ue  lo h ace n sus  ge stos gráficos, m ie ntras 
q ue  s i s e  e ncue ntran abatidas, cansadas o 
de sm otivadas sus  rasgos, tanto fís icos com o
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e scriturale s, tie nde n al de sce nso.

O tro tanto ocurre  con la utilización de l e spacio. 
La Le y de l Sim bolism o Espacial, form ulada por 
Max Pulve r, s e  basa e n e l inconscie nte  cole ctivo 
y e n los valore s  ge ne rale s otorgados e n la 
civilización occide ntal a las dife re nte s  zonas 
e spaciale s. 

En una cultura com o la nue stra, e n la q ue  e l 
s e ntido de  avance  de  la e scritura s e  dirige  de  
izq uie rda a de re ch a, e s  lógico atribuir a la zona 
de  partida un s e ntido de  ape go, de  orige n, 
pasado o fam ilia, m ie ntras q ue  otorgam os al 
áre a s ituada a la de re ch a un valor s im bólico de  
futuro, de l obje tivo al q ue  nos dirigim os, lo ignoto 
o la socie dad. En la zona ce ntral nos 
re pre s e ntam os a nosotros m ism os y e l m om e nto 
actual, re s e rvando la zona supe rior para los 
planos m e ntal o e spiritual, donde  tie ne n cabida 
la ide ología, la e spiritualidad y los sue ños, as í 
com o los aspe ctos cognitivos, te óricos o 
m e ntale s, m ie ntras q ue  e n la infe rior s e  ve n 
re pre s e ntadas las e sfe ras m ate rial e  instintiva.

D e  e ste  m odo, obse rvando la distribución de  la 
m asa gráfica sobre  e l pape l, s e re m os capace s  
de  de te rm inar las atraccione s  e  inte re s e s, o las 
re pulsas y te m ore s,  de  aq ue l q ue  e scribe .

Al igual q ue  con e l e spacio, s e  e studian m uch as 
otras variable s q ue  de be rán s e r com binadas 
e ntre  s í para obte ne r unas conclus ione s  
ace rtadas tras e l anális is  grafológico, de  m odo 
q ue  cada com binación de  rasgos, su 
fre cue ncia e  im portancia, su ubicación o su 
originalidad, nos de n ide a de l pe rfil ps icológico 
de  su autor.

Los cam pos de  aplicación de  la G rafología son 
m uch os y variados, y s e  van de scubrie ndo cada 
ve z m ás a m e dida q ue  e s  m ás conocida y 
re spe tada, pue sto q ue  s e  trata de  una técnica 
m uy fle xible  y adaptable .

En e l cam po de  la Inve stigación H istórica la 
G rafología nos ayuda a de scubrir e l pe rfil 
ps icológico de  pe rsonaje s  h istóricos de  los q ue  
no te ne m os m ás inform ación q ue  la 
proporcionada por sus  biografías, a ve ce s  
de form adas o incom ple tas. G racias al e studio 
de  su e scritura, s e re m os capace s  de  de te rm inar 
cóm o afe ctaron íntim am e nte  a su autor cada 
uno de  los h itos vitale s q ue  protagonizó o a q ué 
ocultos com ple jos o pulsione s  obe de cie ron 
de te rm inadas actuacione s  o de cis ione s.

Q uie n s e  ade ntra e n la inve stigación de  sus  
oríge ne s  lo h ace  m ovido por la curios idad por 
sabe r de  dónde  provie ne .  D isfruta ave riguando 
q uiéne s  contribuye ron, a lo largo de  los años, a 
forjar su carácte r y de jaron e n él la im pronta de  
sus  ge ne s, pe ro su gozo s e ría aún m ás com ple to 
s i  s e  le  ofre cie ra la pos ibilidad de  conoce r e n 
profundidad al pe rsonaje  q ue  s e  e sconde  tras e l 
e s q ue m a de  nom bre s  y fe ch as q ue  tanto le  h a 
costado trazar.

G racias a la G rafología e sto e s  pos ible , pue s  
re sulta la h e rram ie nta idóne a para  conoce r a 
nue stros ante pasados e n lo m ás profundo de  su
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s e r; cóm o pe nsaban, cóm o actuaban, cóm o s e  
re lacionaban y cóm o s e ntían, cuále s e ran sus  
principale s virtude s  y capacidade s  y cuále s sus  
care ncias o de fe ctos, q ué sue ños cum plie ron y 
cuántos s e  q ue daron por e l cam ino.

Es  probable  q ue  nos ayude  tam bién a conoce r 
los oríge ne s  de  alguno de  nue stros rasgos
de  pe rsonalidad o a e xplicar nue stro 

com portam ie nto, al ve rnos re fle jados e n e llos.

Para pode r trazar e l ciclo vital de l pe rsonaje  a 
e studiar s e ría re com e ndable  contar con dive rsos 
e scritos a lo largo de  su vida y conoce r con 
e xactitud las fe ch as y las circunstancias bajo las 
q ue  fue ron e scritos. D e  e ste  m odo, podre m os 
de scubrir cóm o influye ron e n él los dife re nte s  
aconte cim ie ntos vitale s y q ué h ue llas, m ás o
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m e nos pe rm ane nte s, de jaron a su paso. En e l 
caso de  q ue  no contáram os con m ate rial 
abundante , nos te ndríam os q ue  lim itar a trazar 
un s e m blante  de  la pe rsonalidad de l autor 
circunscribiéndolo al m om e nto y las 
circunstancias e n q ue  s e  e laboró e l e scrito.

A fin de  pode r conte xtualizar los datos obte nidos 
e n la socie dad e n q ue  s e  de s e nvolvió, re sulta 
tam bién re le vante  conoce r las costum bre s  y 
vicis itude s  de  la época, para lo q ue  re sultará de  
gran ayuda conoce r e n profundidad su biografía 
y los h e ch os h istóricos de te rm inante s  q ue  le  tocó 
vivir.

El grafólogo de be  incorporar, ade m ás, un 
profundo conocim ie nto de  la caligrafía propia 
de l m om e nto. En e lla se  re fle jan los valore s  
prioritarios de  cada socie dad, e l m ode lo de  
individuo q ue  s e  de s e a form ar. El m ode lo 
caligráfico varía s e gún la época y pue de  dife rir 
e n función de  cada ce ntro de  e ns e ñanza, 
s ie ndo m ás o m e nos e stricto s e gún s e an de  
e strictos sus  valore s, por lo q ue  su e studio s e rvirá 
de  re fe re ncia para ubicar al autor e n e l conte xto 
e ducacional e n q ue  s e  forjó su pe rsonalidad.

Es por e llo q ue , e l e studio de  la Pale ografía 
re sulta indispe nsable  s i pre te nde m os conoce r  la 
e volución de  las dife re nte s  culturas a través de  
su e scritura y circunscribir los re sultados obte nidos 
e n cada anális is  al pe riodo corre spondie nte .

En e l s iglo VIII, con la inte nción de  re sponde r a un 
de s e o de  inte gración y difus ión de  una cultura 
unitaria, apare ce  la e scritura carolina. Tie ne  
com o finalidad transm itir las ide as políticas, 
re ligiosas y m orale s de l m om e nto a través de  un 
m ode lo caligráfico único, m ás claro y s e ncillo 
q ue  los ante riore s, por lo q ue  s e  e lige  una le tra 
curva, aire ada y arm ónica.

Poste riorm e nte , e n e l s iglo XII s e  e stable ce  com o 
m ode lo la le tra gótica e n la q ue  pre dom ina e l 
ángulo sobre  la curva y los ge stos ve rticale s 
sobre  los h orizontale s, pue s  s im bolizan e l infinito y 

e l ace rcam ie nto a D ios. S in e m bargo, no e s  la 
zona supe rior la q ue  s e  de sarrolla s ino e l cue rpo 
ce ntral de  la e scritura, por lo q ue  pode m os 
ase gurar q ue  sus  autore s  no logran re alm e nte  
e s e  ace rcam ie nto a D ios, s ino q ue  s e  “e ndiosan”.

Se  trata de  una e scritura m ás oscura q ue  la 
carolina; se  pie rde  le gibilidad, e n e spe cial e n las 
abre viaturas q ue  s e  lle nan de  florituras. La 
socie dad no e s  ya inte gradora, ni tie ne  com o fin 
lle gar al m ayor núm e ro de  re ce ptore s,  s ino q ue  
s e  e ndure ce , no h ay lugar para la com pas ión o 
la de bilidad; los valore s  son la aparie ncia y la 
dignidad, e l cum plim ie nto de  las norm as y e l 
s e ntido de l de be r.

Esta e scritura gótica pe rm ane ció com o m ode lo 
caligráfico e n los país e s  de  re ligión lute rana 
h asta m e diados de l s. XX, m ie ntras las zonas de  
influe ncia de l catolicism o, m e nos sobrias y 
e strictas e n sus  costum bre s, adoptaron e l 
m ode lo h um anista y lo m antuvie ron, con 
dive rsas variacione s, h asta nue stros días. 

La e scritura h um anista de l s iglo XV re scata la 
e scritura carolina y le  añade  algunas variante s, 
com o un m ayor ligado y fluide z e n la e scritura. 
Es  de  de stacar la e scritura cancille re sca e n la 
q ue  s e  adoptan artificios propios de l pode r, 
com o ause ncia de  ligados, pre dom inio de  
rasgos pe riféricos, y adornos y bucle s 
com plicados.

A m e dida q ue  las clase s  sociale s m ás m ode stas 
van te nie ndo acce so a la e scritura los m ode los 
s e  van s im plificando y h acie ndo m ás dinám icos, 
pue s  aunq ue  e n m uch os casos s igue n
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re pre s e ntando a un s e ctor privile giado de  la 
socie dad, la e scritura s e  convie rte  e n un ve h ículo 
ne ce sario para la com unicación e n las 
transaccione s  com e rciale s, e n docum e ntos 
cuyo conte nido no de be  pre stars e  a confus ión. 
Se  cre an, e ntonce s, ge stos gráficos q ue  
contribuye n a form ar unas re lacione s  m ás 
abie rtas y s ince ras, re s e rvando los artificios para 
las clase s  pudie nte s  y e litistas, q ue  no ne ce s itan 
la com unicación abie rta para ganarse  e l 
suste nto.

El proce so h acia e l m ode lo de  e scritura actual 
se  produce  por la m e nor ne ce s idad de  
vinculación y un e xce so de  individualism o. Se  
parte  de  una socie dad q ue  ne ce s ita de  un 
fue rte  e ntram ado social para sobre vivir a una 

socie dad te cnificada e n la q ue  los s e rvicios s e  
de spe rsonalizan y s e  vive  m ás aprisa. Por e llo, 
cuando los individuos de pe ndían unos de  otros, 
s e  trabajaban m ás las re lacione s, q ue  e ran m ás 
com plicadas y protocolarias, m e nos s ince ras y 
e spontáne as, con e l fin de  e vitar conflictos y 
lograr e l fin últim o q ue  e s  la satisfacción m utua 
de  los inte re s e s. El yo, e l individuo, no tie ne  
im portancia fre nte  al e xte rior; s e  cuidan las 
form as y s e  cultiva e l s e ntido de l de be r, pue s  e l 
cum plim ie nto de  las re glas e s  vital para 
m ante ne r la arm onía e n la socie dad. Es  por e so 
q ue  e l m ode lo de  e scritura e s  m ás com plicado 
y adornado, con le tras unidas y con m ayor 
longitud de  los pe riféricos, con una e scritura q ue  
no care ce  de  ángulo.

Más tarde , con la industrialización y las prisas de  
la vida urbana, los de m ás ya no son tan 
ne ce sarios para satisface r las propias 
ne ce s idade s. Las ciudade s  cre ce n y con e llas e l 
anonim ato. D e jan de  cuidars e  tanto las form as y 
las re lacione s, aunq ue  s e  s igue  m ante nie ndo la 
vinculación fre nte  al individualism o. Ya no s e  
de pe nde  tanto de l otro para satisface r las 
ne ce s idade s  por lo q ue  las re lacione s  son 
m e nos inte re sadas. Ya no h ay tanto tie m po para 
form ulism os, s e  trata de  abre viar y de  s e r m ás 
dire cto, aunq ue  aún no s e  pe rm ite  la 
e spontane idad, pue s  las norm as s igue n s ie ndo 
ne ce sarias. G radualm e nte , e l individuo va 
tom ando form a para dife re nciars e  de  la m asa, 
com e nzando a pre guntarse  por sus  propios 

inte re s e s  y de s e os.

En los últim os años, e sta te nde ncia h a ido 
de sarrollándose  a la par q ue  la socie dad s e  h a 
vue lto m ás individualista y e gocéntrica, h asta e l 
punto de  q ue  las incurs ione s  e n e l m undo 
m ate rial y e spiritual tie ne n com o finalidad 
satisface r al propio yo. Las norm as y e l s e ntido 
de l de be r com ie nzan a pe rde r re le vancia y 
cue sta m ás e stable ce r vínculos afe ctivos 
profundos y durade ros. As í, la e scritura s e  vue lve  
m ás curva y re donde ada, ce ntrada cas i e n 
e xclus ividad e n e l cue rpo ce ntral y las le tras s e  
de sligan unas de  otras. Se  le  de ja al suje to tanta 
libe rtad q ue  no s e  le  fijan patrone s  de  conducta 
y las norm as y de be re s  pasan a s e r los q ue  uno
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s e  im ponga, por lo q ue  no e xiste  un m ode lo de  
caligrafía unificado s ino q ue  q ue da a e le cción 
de  cada ce ntro de cidir q ué tipo de  caligrafía 
e ns e ña y s i s e  e ns e ña alguno.

D e  igual m odo q ue  cada socie dad va 
m ode lando su propio e stilo caligráfico e n 
función de  sus  cre e ncias, costum bre s  y valore s, 
as í e l s e r h um ano m odifica su propia e scritura, 
alte rando los rasgos gráficos apre ndidos e n la 
infancia h asta ajustarlos a su propio e s q ue m a 
de  pe nsam ie nto, actitud y carácte r; tanto m ás 
distante  de l patrón de  orige n com o ale jado e sté 
e l suje to de  las norm as y costum bre s  de  la 
socie dad e n q ue  le  corre spondió vivir.

Es  labor de l grafólogo, de sve lar la ps icología de l 
autor, e ncuadrándola e n su época y su e ntorno, 
re lacionando los h allazgos de scubie rtos e n su 
e scritura con los aconte cim ie ntos vitale s, 
h um anizando y dando vida a los fríos datos de  
un pe rfil biográfico o ge ne alógico, h asta 
conve rtir e l pe rsonaje  e n pe rsona.
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