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TEORIA DE LA IMAGEN
Y DISCURSO CIENTÍFICO.

REVISION DE RUDOLF ARNHEIM

Manuel Canga Sosa
Universidad de Valladolid, España

ójetivo de esta comunicación es analizar las propuestas formuladas por Rudolf
ilteim en algunas de sus obras más relevantes para intentar despejar algunos

ntes relativos a la naturaleza de la imagen g su relación con el discurso
üíf¡co, tomando como referencia los postulados de la teorÍa de la Gestalt, que
otorgado un papel decisivo a la función de la intuición g las operaciones de

¡ en el desarrollo de la experiencia perceptiva. servlrá para examinar el valor
ico de la imagen g dar cuenta de ros rímites que impone ar conocimiento
;o, sobre todo considerando que muchas de las imágenes empleadas en el
de la investigación g ra enseñanza se ven obrigadas a mostrar fragmentos

lo real que solo pueden comprenderse con aguda de signos gráficos, con
aguda de la interpretación g las prácticas lingüísticas. como decía Arnheim,
bÚsqueda de la fidelidad fotográfica puede llevar a distorsionar ta verdadera

¡titución de las cosas. servirá para examinar los procesos de representación
intentan reducir la opacidad intrÍnseca de ra imagen fotográfica, ga sirva para

los componentes microscópicos de ra materia gris o ros res[randores de
agujero negro.
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1. INTRODUCCIÓN

ThomasKuhn(2004)noshaexplicadoquelosmiembrosdeuna
científica tienden a seguir las pautas de los paradigmas que respaldan t

propuestas, entendiendá el concepto de paradigma como una "constelaci(L

creencias, valores U técnicas" (p. 269) dispuestas para explicar los más

fenómenos de la naturaleza o de los sistemas culturales, sin olvidar que

investigación es "inmune" ala ideología que la justifica (Eco, 1988, p' 60)ul

la relación de los analistas con los textos que pretenden examinar "nufEl

inocente" (Greimas, 1q83, p. 15), lo cual invita a considerar que el desa

de esa clase de discursos obedece a una serie de intenciones implicitc

determinansusobjetivosUsusresultados.Lateoríadelaimagenques€
impartiendo en los centros de educación superior desde hace décadas se im

enelcontextogeneraldeunosestudiosquehanotorgadounpapeldeci
los diferentes tipos de representación audiovisual g han hallado su ins¡i

en disciplinas tan diversas como la semiótica, la iconología, el psicoanálisis

teoría de la Gestalt, que ha pasado a la historia del pensamiento contempoñ

como una rama de ia psicología interesada en comprender la naturaleal

los procesos perceptivos g la conducta humanal' O para ser más exactr

comprender la conducta de los seres humanos mediante el estudio de

procesos que regulan su interacción con el medio ambiente'g forman

complejas experiencias sensoriales'

podrÍa hablarse, entonces, del paradigma constituido por esa constelacl

técnicas, valores g creencias que define a la teoria de la Gestalt, que podrá

subordinada, a su vez, a una teorÍa más amplia de los textos artísticos (Gol

Requena,Lqq6),dondejuegaunpapeldecisivolapresenciadelsujeE
su.¡etoquelosproduce,¡nterpretagjustifica'ElpropioRudolfArnheim'a
aportaciones dedicamos este trabajo, llegó a declarar en la introducción de

Jna psicotogía del arte, publicada por vez primera en 1966' que sus

"reflejan los puntos de vista e intereses de un hombre' e informan sobre c

le rraÁ ocurrido,, (1qg0, p.t2), afirmando en otro momento, tras arremeter

la ,,agobiante necesidad de exactitud cuantitativa" que tanto ha perjudicado

de investigaciones realizadas en el área de conocimiento de las ht

ciencias sáciales2, que la investigación de las producciones artisticas

en cuenta "el criterio intuitivo propio" (1q80, p'2q'

ElcontenidodeestetrabajointentaseguirloexpuestoenFundamentosdeteorÍade!¡
(20 19 ), qu e es pera m os púeda pro nto iorreg ir-s-e- g. a m pl i a rse' 

-'",:ó-i:T: j:::l:lg
irr"*.á oá Aumont (1qq2), Villafañe g Mínguez (2002), Zunzunegui (1q8q)' Gombrich (

2002) g González Requena (1qq5' 1Cq6)'

Decía José Ángel Valente (2004) que el mundo académico "tiene una aterradora

de repetición riecánica" ip. ZSI U que los grupos atenuan "el riesgo 
1Y:-"t^,t:tOn

;.'r"iü"*;;. l;t rgirpuáo*,'rnaar'-ton ironÍa, "son los que van a la grupa" (p' 91)'
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Si tomáramos en serio estas declaraciones, no habrÍa más remedio que aceptar
que el discurso de un investigador podria verse afectado, g mucho, por las "cosas,'
que le suceden, por sus "intereses" g "puntos de vista", aunque hubiera intentado
elaborar un discurso objetivo diseñado para evitar las filtraciones emocionales3. En
estos términos se explicaba silvia Tubert (2oo7), a propósito de las aportaciones
del psicoanálisis:

Una de sus enseñanzas fundamentales es que el desconocimiento de ciertos
aspectos de nuestro propio ser no puede dejar de tener efectos sobre la elaboración
teórica misma. Por un lado, permite acceder a la consciencia de los Iímites del
conocimiento; por otro, desenmascara el doble carácter de toda elaboración teórica
que, en cuanto producto del proceso secundario, revela tanto como encubre;
genera cierto saber en la misma medida en que oculta el orden del deseo que
pone en movimiento al proceso cognoscitlvo;todo lo que se formula en el plano del
enunciado deja en la penumbra al sujeto de la enuncr,acrrín. (p. g)

Para examinar la influencia de ese sujeto, serÍa necesario un estudio de magor
alcance que no podemos desarrollar en este momento por motivos de espacio
g competencia, por lo cual nos limitaremos a destacar algunos aspectos de sus
aportaciones a la teoría de la imagen, clue se desenvuelven en el marco de una
reflexión sobre el sentido de la experiencia perceptiva, no sin antes recordar las
lÍneas generales de una propuesta que pr-etendÍa "abordar científicamente la más
delicada, la más intangible, la más humana de las manifestaciones humanas"
(1q80, p. 11).

2. OBJETIVOS Y METODOLOGíA

El objetivo de este trabajo es analizar las aportaciones de un teórico de la imagen
como Rudolf Arnheim $qo4-2oo7) desde una perspectiva crítica que permita
despejar algunos interrogantes relativos a la naturaleza de la imagen g su relación
con el discurso cientifico, tomando como referencia los postulados de la teorÍa
de la Gestalt, que ha otorgado un papel decisivo a la función de la intuición g las
operaciones de sÍntesis en el desarrollo de la experiencia perceptiva.

Rudolf Arnheim intentó seguir el ejemplo de sus maestros alemanes -Max
wertheimer, wolfgang Kóhler, Kurt Lewin- para desarrollar una teoría basada en
el concepto de campo psicofísico g demostrar la existencia de un pensamiento
visual, cuga eficacia no radica en las capacidades inherentes al razonamiento

3 Objetividad deriva de objeto, correlato del sujeto. Resulta paradójico que la ciencia sea ,,una

ideología de la supresión del sujeto" (Lacan, 1993, p. 62). Más aún cuando la investigación
tiene por objeto cuestiones estéticas o morales, que no pueden interrogarse desde enfoques
empÍricos, porque el empirismo "extirpa de raíz la moralidad en las intenciones,, (Kant, 2007,
p. 1s9).
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discursivo, sino en ras propiedades de la intuición, como bien demuesta
eiemplo de la experiencia estéticaa g múltiples actividades cotidianass, entre
cuales destacaríamos la capacidad discriminatoria derivada de la oposición
fondo, la resolución de problemas mediante esquemas gráficos, ros movin
corporales g hasta ciertas fases del cortejo amoroso que la razón no aciertl
explicar de manera convincente, imponiéndose en la práctica con la potencá I
un mecanismo automático. Lo demuestra el fenómeno del ftechazo, que podria
visto como la capacidad de intuir con rapidez las cualidades que podrÍan saüsf¡
las apetencias g exigencias de un sujeto que no debe confundirse con er go, d
resulta mug difícil explicar sus propias inclinaciones.

Jacques Lacan ha señalado que la imagen posee una ,.extrema importancia.
desarrollo de los comportamientos instintivos de algunos animales, los cuales
ven atrapados por una Gesta/t, por una imagen ,,que ordena el
del ciclo de su comportamiento sexual', (Lacan, 1qq5, p. 2Og),
asimismo que "la relación del ser viviente con los objetos que desea se articula
condiciones de Gesta/t que sitúan como tal a la función de lo imaginario"
1qq5, p.  OQ).

En uno de sus últimos libros, titulado consideraciones sobre ta educación
g redactado por encargo del Gettg center for Education in the Arts, cuga
edición en inglés data de 1q8q, explicarÍa Arnheim que ,,la interacción de
céntricas g excéntricas también es fundamental en la dinámica de la
humana" (1qq3, p. 63). Aunque no lo indicara explicitamente, es innegabte r

el deseo ocupa un lugar predominante en el conjunto de esas motivacior¡es-
ese mismo texto había llegado a declarar que cualquier tipo de investigación
podrÍa adoptar la forma de un trabajo artístico, siempre g cuando respondkrr
"deseo de solucionar problemas g de explicar hechos misteriosos" (1993, p- H
lo cual estaría en consonancia con lo explicado por sigmund Freud a propósib
la correlación entre la investigación sexual g el deseo de saber (1gg7, lV, p.
!q87,V, p. L676). En nuestra opinión, la ,.resonancia,' (19g3, p. 47) de una i

que Arnheim evocaba en un pasaje de ese libro, de la imagen que muestra o
siempre algo más, sugiere mucho más que una simple resonancia en el
nervioso; sugiere la resonancia de la Otra escena.

Todo invita a suponer que el sujeto humano está apresado en el circuito de
fuerzas de atracción g repulsión que determinan su movimiento por el
g contribugen a enriquecer su experiencia perceptiva. una experiencia
no estática: "al igual que el físico g el quÍmico llegan a comprender la

4 "Percibir U pensar son actos que se encuentran mezclados en la act¡v¡dad artística"
1996, p. 11).

5 En la introducción del citado libro aludfa al pensamiento visual como "la forma corriente U ne(
de resolver problemas fértilmente en cualquier esfera de la actividad humana,, (Arnheim.
p. 13).
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estudiando Ia conducta de las fuerzas físicas, el psicólogo U el artista captan el
funcionamiento de la mente explorando su dinámica" (1qq3, p. 47).si la parte
correspondiente al pensamiento deductivo está regida por el lenguaje g la lógica,
que se desenvuelven en el terreno de la diacronía, la parte correspondiente al
pensamiento visual lo estarÍa por la intuición, entendida como una forma de
conocimiento que opera mediante "procesos de campo perceptivos" g se
desenvuelve en terreno de la sincronÍa.

El pensamiento visual seria resultado de un proceso de organización g reconocimiento
de estímulos sensoriales. Ya en un artÍculo como "La abstracción perceptual g el
arte", fechado en 1947, afirmó: "Tal vez la percepción consista en la aplicación
al material estimular de ncategorías perceptuales,, tales como la redondez, la

"roiez,,la pequeñez, la simetría, la verticalidad, etcétera, que son evocadas por la
estructura de la configuración dada" (1980, p. 3q). posteriormente, en "El mito del
cordero que bala", de 7962, explicaría que la psicologÍa de la Gestalt:

mantiene que la percepción no consiste en el registro mecánico de materialestimular,
sea detallado o desdibujado, sino en la captación de rasgos estructurales, Io que
confiere carácter de generalidad a cualquier percepto g elimina la diferencia de
principio entre contemplar un ente individual g contemplar una clase de cosas, la
diferencia entre percepto U concepto. (...) El giro copernicano que supone esta teorÍa,
segÚn la cual las primeras ideas sdbre.el. mundo no evolucionan de lo particular
percibido a la generalización abstracta, sino que se basan en generalidades
primarias que se hallan dentro de la percepción misma, permite explicar muchas
de las manifestaciones de la mente infantil g primitiva. (1qgo, pp. 13g-139)

Sobre la base general de esta disciplina -cuuos fundamentos solo exponemos aquÍ
de manera abreviada-, Arnheim realizí una serie de propuestas que han resultado
válidas para entender con más criterio g precisión las producciones artÍsticas, a
partir de un principio que repetiria en varias ocasiones, modulando g ajustando el
alcance de su significado: nos referimos a la idea según la cual el efecto de una
obra sobre el espectador estaría determinado por el "impacto" visual que es capaz
de generar.

Lo encontramos en los siguientes textos: en el prólogo redactado en 1g6g para
El cine como arte afirmaba que las escenas cinematográficas no hechizan por su
discurso, sino "por el impacto directo de sonidos g formas en movimiento" (1ggo,
p. 11), sirviendo el discurso para suplementar, explicar g profundizar la imagen.
En las primeras páginas de Et poder del centro (1qq8, p. 13), donde declaraba que
el "impacto" inmediato de la forma es lo que mejor g con más potencia transmite
el significado. En el artÍculo "La percepción de mapas", incluido en Nueyos
ensauos sobre psicología del arte, donde señalaba que la tarea principal de un
artista "consiste en el hecho de traducir los aspectos relevantes del mensaje a
las cualidades expresivas del medio, de manera que la información se transmita
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como un impacto directo de fuerzas perceptivas" (1q8q, p. 199). Y en "La dinámica
perceptiva en la expresión musical", incluido también en este último libro, donde
afirmaba que las "cualidades dinámicas" son los "constitugentes primarios de las
percepciones" g pueden llegar a generar "un impacto más inmediato que la propia

forma" (1q8q, p.215).

Se ha dicho en muchas ocasiones que la imagen influge de manera extraordinaria
en la propia configuración de la subjetividad, aunque su influencia esté hecha a
base de sutiles estímulos luminosos que penetran en el cerebro a través de los
ojos, como ocurre con el cinematógrafo. Antonin Artaud, a quien debemos el guion
de una fantasÍa incestuosa dirigida por Germaine Dulac (La concha g el reverendo,
La Coquille et le Clerggman, 1928), manifestó su interés por la materialidad del
cinematógrafo g su capacidad para actuar directamente sobre la "materia gris del
cerebro" g reproducir imágenes inconscientes, para lo cual no serÍa necesario utilizar
las herramientas del lenguaje articulado. En su artículo sobre cine g brujería llegó
incluso más lejos: "Si el cine no está hecho para traducir los sueños o todo aquello
que en la vida despierta se emparenta con los sueños, no existe" (2Ot8, p.21).

Desde la publicación de sus primeros trabajos sobre cine en la década de los
treinta, que serÍan integrados en el volumen publicado por la Universidad de
Berkeleg en 1957 (El cine como arte, 1qq0), hasta sus últimas publicaciones,
nuestro autor mantendrÍa vivo el nervio de una investigación centrada en los
aspectos fundamentales de la experiencia perceptiva, para darnos a entender que

la percepción es en sÍ misma un fenómeno cognitivo6 puesto al servicio de la
supervivencia; un fenómeno complejo que participa de las funciones biológicasT
g tiende a buscar situaciones de equilibrio, en consonancia con lo formulado por
W. B. Cannon a propósito del principio de homeostasis fisiológica8. La noción de

equilibrio aparece vinculada, en este contexto, a la sensación de placer generada
por las formas simples g bien definidas (1q80, p. 5O), que parecen evocar los

rasgos de aquellas figuras apolÍneas que Nietzsche oponÍa a lo dionisÍaco, las

figuras de lo imaginario.

Por otro lado, interesa señalar el parentesco entre algunos postulados de la teorÍa
de la Gestalt g el Estructuralismo, que permitirán confirmar el carácter cientÍfico
de sus propuestas g demostrar la validez conceptual de la intuición sensible,
reconocida por Kant (1qq5, p. 237) como una facultad de la representación que

desempeña un papel predominante en el dominio de la experiencia estética, que

Cognición no significa otra cosa que conocimiento, procesamiento de pensamientos e imágenes
(Bruno, 1988).

El arte seria una "herramienta biológica esencial" por servir para interpretar el entorno mediante
esquemas perceptivos (1q80, p. 48).

Freud Ua advirtió que "el sistema nervioso es un aparato al que compete la función de suprimir los
estimulos que hasta él llegan, a reducirlos a su mínimo nivel, g que, si ello fuera posible, quisiera
mantenerse libre de todo estímulo." (1C87, Vl, p.2O4t).
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es el dominio de los objetos sens¡bles, por oposición al dominio de la razón. Vimos
antes que el proceso percepttvo consistía en la captación de las estructuras
fundamentales de los objetos sensibles mediante las facultades de la intuición,
en la captación de esos esquemas que están en la base del pensamiento visual g
en los conceptos intelectuales, lo cual estaría en consonancia con lo formulado por
Lévi-Strauss, el cual declaró que el objetivo del estructuralismo no era otro que "la
búsqueda de invariables o de elementos invariables entre diferencias superficiales',
(2OO2, p.2q), añadiendo lÍneas después lo siguiente:

La ciencia tiene apenas dos maneras de proceder: es reduccionista o es
estructuralista. Es reduccionista cuando descubre que es posible reducir fenómenos
que en un determinado nivel son muu complejos a fenómenos más simples en
otros niveles. Por ejemplo, hag muchas cosas en la vida que pueden ser reducidas
a procesos fÍsico-químicos que las explican parcialmente aunque no en forma total.
Y cuando nos enfrentamos con fenómenos tan complejos que no permiten su
reducción a fenómenos de orden inferior, sólo podremos abordarlos estudiando sus
relaciones internas, esto es intentando comprender qué tipo de sistema original
forman en conjunto". (2OO2, p. 30)

Los trabajos de investigación del antropólogo responderían, según sus propias
declaraciones, a la necesidad de "descubrir el orden subgacente a este aparente
desorden" (2002, p. 32) en que se muestran las cosas de la realidad, siendo
"absolutamente imposible concebir el significado sin orden" (2oo2, p. 33). Ese
orden que es consustancial al trabajo de los científicos g orienta sus esfuerzos
de clasificaciónq, todas sus taxonomías, lo que en términos analíticos equivaldría
a desarrollar mecanismos de control para atenuar la angustia generada por la
incertidumbre, por la opacidad del mundo que les rodea. Lacan lo expresó con
tono inquietante en la Conferencia de Prensa que inauguraba el Vll Congreso de la
Escuela Freudiana de Psicoanálisis en Roma, en L9T4:

Sólo ahora los cientÍficos comienzan a tener crisis de angustia. (...) La diferencia
entre lo que anda g lo que no anda, es que lo primero es el mundo, el mundo va, gira
en redondo, es su función de mundo; para darnos cuenta de que no hag mundo, es
decir, de que hag cosas que solamente los imbéciles creen que están en el mundo,
basta con observar que existen cosas que hacen que el mundo sea inmundo, si
me permiten expresarme así; de eso se ocupan los analistas; de manera que,
contrariamente a lo que se cree, enfrentan lo real mucho más que los cientÍficos;
no se ocupan más que de eso. y como lo real es lo que no anda, además están
obligados a soportarlo, es decir, obligados continuamente a poner el hombro. para
ello, es necesario que estén terriblemente acorazados contra la angustia. (1qgo,
pp. 1-9ss).

q En el nivel más elemental, explica Lévi-Strauss (2OO2, p.234), cualquier "sistema,'de clasificación
se apoua en "relaciones binarias" que determ¡nan juegos de oposiciones, correlaciones U
analogÍas.
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Sucede, por otra parte, que Lévi-Strauss otorgó carta de naturaleza a esa modalidac
de pensamiento intuitivo que Arnheim reivindicó de manera insistente como una de
las piezas fundamentales del proceso cognitivo; una forma de pensamiento que las
máquinas serían incapaces de desarrollar. DecÍa asÍ:

Existen dos modos distintos de pensamiento científico, U tanto el uno como el otro
son función, no de etapas desiguares del desarroilo dei espíritu humano, sino de
los dos niveles estratégicos en que la naturaleza se deja atacar por el conocimiento
científico: uno de ellos aproximativamente ajustado al de la percepción g la
imaginación g el otro desplazado;como si las relaciones necesarias, que constitugen
el objeto de toda ciencia -sea neorítica o moderna-, pudiesen alcanzarse por árs
vías diferentes: una de ellas muu cercana a la intuición sensible g la otra más
alejada. (2007, p. 33)

Esas manifestaciones de la mente infantil g primitiva a las que Arnheim se referia
estarían relacionadas con las capacidades del pensamiento salvaje descritas por
el antropólogo, que a su vez estarÍan ligadas a las representaciones inconscientes
reveladas por Freud, al modo de representación simbólico. En su célebre ensauo
sobre el chiste señalaba lo siguiente: "si la investigación de la psicotogía de las
neurosis no nos lo hubiera revelado ga, la del chiste nos harÍa sospechar que la
singular elaboración inconsciente no es otra cosa que el tipo infantil de la labor
intelectual" (1q87, llt, p. 1,L26)

La estructura que articula los significantes para garanlizar el buen orden de la
significación g hacer que un enunciado sea comprensible, serÍa equiparable a ra
buena forma que ros psicórogos estudian en er campo de ra percepción, cuuas
cualidades pueden verse representadas en las obras de arte, que simbolizan lo
esencial de la condición humana, si bien es cierto que la estructura no está exenta
de agujeros, según exprica er psicoanárisis1o. Acaso pudiera decirse que ro más
interesante de esa práctica artística que también es la teoría está relacionada
con el modo en que el discurso se organiza sobre lo real, que se manifiesta en
las obras de arte mediante toda clase de perturbaciones: manchas, desenfoques,
alteraciones cromáticas, superposiciones, cambios de escara, etc. Lo rear se
impone en la imagen como aquello que amenaza el buen orden de la representación,
haciendo que lo visible sea irreconocible.

Algo similar podrÍa decirse a propósito de esas fotografÍas que muestran los
fragmentos impenetrables de la materia o los destellos de una explosión estela¡
cugo significado está subordinado a la efectividad de las prácticas lingüÍsticas g
la interpretación de ros expertosll. por ejemplo, ras imágenes der primer agu.¡eró

10 "Lo, que es real aguierea este semblante articulado que es el discurso c¡entifico,, (Lacan, 2009,p.27).

11 "He visto diversos grupos de escolares mirando en un pequeño telev¡sor unos manchones negros
g grises que se pretendia representaran los diques de Holanda o los lat¡dos del corazón de una
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negro fotografiado en 2Ot9 por el Telescopio Horizonte de Sucesosl2 g publicadas
en la revista Science, que destacó el valor histórico del acontecimiento. El articulo
de prensal3 que lo explicaba incluia unas declaraciones de Francesca Figueras, de
la sociedad Española de Astronomía (lccuB, lEEc-uB), que demostraban el valor
de esas teorías que se adelantan a los hechos g confirmaban la potencia expresiva
de la imagen, su dimensión ontológica: "Es como la ciencia ficción hecha realidad.
Nos confirma que hemos hecho los cálculos correctos, que Ia naturaleza es como
la imaginábamos. se dice que una imagen es mejor que mil palabras, en este caso
una imagen es mejor que mil ecuaciones',.

La idea así formulada no es nuevala, pues, en su ensauo sobre el viaje de
Magallanes g Elcano, que marcó un antes g un después en la historia de la
civilización, citaba Pedro lnsúa"a Gustavo Bueno para recordar el valor de la
investigación intelectual, anterior a su verificación empírica: "el descubrimiento de
América g la circunnavegación de la Tierra'ofrecieron la primera gran prueba de la
función que corresponde a la teoría pura, cuando es verdadera, en el gobierno de
nuestra praxis g en el dominio de nuestro mundo entorno', (2oíIq, p. 1g3). Arnheim
sostendria algo similar al referirse al descubrimiento de la perspectiva central en
el siglo xv: "Llegó como el resultado intelectual de una larga búsqueda intuitiva,,
(1qq3, p. 5q).

3. DtscustÓN Y coNeLUStONES

lo largo de este trabajo hemos podido comprobar que las aportaciones de
Arnheim resultan esenciales para desarrollar una teorÍa de la imagen,

os resultados dependerán de Ia capacidad del analista para revelar el tipo de
racciones que puedan darse entre las fuerzas del campo perceptivo g todas esas
lidades dinámicas que tan bien ha descrito en muchas de sus publicaciones,

r olvidar que el analista está sujeto a una serie de motivaciones que escapan
la competencia de la teoría de la Gestalt g requieren la intervención de otras

plinas.

rana. Cualquiera que haga sido el efecto que estos fantasmas haga tenido sobre los niños, desde
luego que eso no es educación visual.,, (Arnheim, l9gO, p. M2).

12 Las imágenes captadas por estos formidables artilugios representan el máximo desarrollo de
una tendencia iniciada por Galileo que demuestra la fntima conexión entre el deseo de saber g
la paslón visual; que demuestra, en definitiva, el valor de la mirada escrutadora (teoría). Galileó
¡nventa el perspicillum, iniciando, según Kogré (1999, p. 89), la fase ,'instrumentat,, 

del desarroilo
científico.

t3 La noticia fue publicada en la sección digital de El Pais el 20 de diciembre de 201q. consuttado el 15
de septiembre de 2o2Li https://elpais.c om/elpais/2o7q/!2/19/ciencia/L576754q5q-575677.
html

14 Decia ortega que el pensamiento cientifico "no es sino fantasia exacta,, (1q61, p. 406).
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La descripción de esos textos artificiares que son ras imágenes podrá seguirel modelo de ra Fenomenorogía (sartre, 2006,2o0s), para tratar de reducir asus elementos más simpres, a sus estructuras, ro que se muestra enrevesado,
sin orden ni concierto, introduciendo la interpretación todos aquellos datos e
informaciones que permitan enriquecer la significación de la obra en cuestión. Esetipo de descripción servirá para reducir la opacidad intrÍnseca de las imágenes
g agudar a entender mejor, satisfaciendo asi el objetivo de toda ciencia, .rnqr"
siempre deje algo por resolver.

En lo que atañe a la cuestión del método, cuga significación original remite a la
idea de camino, conviene recordar que esta cráse oe propuestas van incluidas enun discurso que se ha ido alimentando de las aportaciones de otros discursos,
demostrando una vez más que ros textos van tejiéndose con fragmentos de otrostextos que los sostienen. La propia estructura de la pregunta está condicionada
por la existencia de una cadena de referencias que determinan la estructura de surespuesta, confirmando que el trabajo del analista se enmarca en una secuencia
temporalizada, con diferentes fases g niveres de codificación.

El modelo IMDgR empleado en el campo de la investigación científica posee una
estructura narrativa derivada del modelo estudiado por Aristóteles en su poética
(2000), el cual distinguió entre principio, medio g fin; pranteamiento, nudo g
desenlace. un modero que Dereuze retomarÍa 

"n 
ir. trabajos sobre cine para

reflexionar sobre las transformaciones operadas en el interior del relato con lafórmula sAS': situación, acción, sítuación transformad a (r9g4, p. 227). Las
diferentes posibiridades de organización entre esas partes, que admrten múrtipres
combinaciones internas, daría como resurtado diferencias de estiro g posición
ante los hechos narrados, diferencias de sentido que afectarían ar arcance g ra
repercusión de los discursos teóricos.
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