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Ep1S[emologta e Htstona de la CtcncJ..a • Yolwnen 16,2010 

Sobre el origen de la cognición en ciencias cognitivas 

Duma &bznovzch' 

Las ctenaas cogrunvas (CC) se han concentrado largamente en exphcar el funcwnarmento 

de la cogructón, pero tambtén han comenzado a generar htpótests sobre cuál fuera el ongen 

de los comportarmentos cognmvos. En este trabajo pretendo correlac10nar respuestas dadas 

al pnmer npo de cuestiones con otras perunentes para el segundo upo, para lo que atnbutré. 

el sostemrniento de supuestos teóncos de cuño evolunvo a ciertas hipótesis que abonaron el 

campo de las CC Es decir, atrtbwré supuestos relattvos al óngen evoluuvo de la cogmción a 

teorías sobre el funaonatmento y naturaleza de la cogniciÓn. Además, exphcitaré una tendencia a 

dtferenctarse que habrían descnpto tales supuestos en el seno de las ce con el correr de los años 

y junto a la apm1ciÓn de enfoques· dlvergentes del clasiCismo. En este senudo, des·cnbtré algunas 

aSUOClOOeS Como pertenecientes a las hipóteSIS que se desatroliaron en las (( chisicas desde los 

~50-, especialmente a la mtebgene:t.a aruficial, por una parte, y, por otra, a los enfoques corportzados 

que a patur de los años '80 desarrollaron mvesngaciones para el estudio de la cogruc1Ón1 

Ahora bten, las CC rto se han caractenzado por asurrur htpótests evolucmrustas exp1icttas. 

Esto contrasta con la puesta en marcha de líneas de rnvest:J.gaaón ancladas en hipótesis específicas 

para la explicaciÓn de la evolución de las habihdades cogmtivas humanas. Sin dudas, las más 

importantes han stdo la de la ep!stemologia evoluctorusta (Campbell1974, Toulrmn 1972, Lorenz 

1977, Popper 1972, 1984) y la de la psicologia evoluaomsra (Pmker 1997, t'Ooby y Cosrrudes 

2005), y las dos se han servido espectalmente del mecamsmo evoluttvo de la selecaón natural 

para artlcular sus htpótests. 

En defimuva, aún cuando las recrias que abonan el campo de las CC no se caractenc:en por 

adscribir explícitamente a tesis evoluaonistas, lo que mtentaré en este trabaJO es atnbmr cuáles 

parecen ser los supuestos de cuño evolutivo que parecen sostener, o al menos son consistentes 

cort las mvesugaaones que reahzan para el estudto de los fenómenos cogruttvos. De este modo, 

podré rnffividuar aertos elementos conceptuales en pnnciplo úules para la evaluactón de los 

estudios deCididamente evOlucionistas en el contexto de las invesngacmnes en CC. 

El Saber Convencional 

Como remarqué, la cogmctón no ha sido estudiada ba¡o la asunciÓn de lupótesis evolutivas 

explíCitas en ce::. Puede sm embargo tdennficarse al cognfnv1smo, en psicología, lingüística, 
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antropología, filosofía e mrehgencta arofictal, como JJn sucesor lustó11co de las convtccmnes y 
prácticas de la psicología de la adaptaciÓn y el conducosmo. En espeoal, el cogmnvtsmo situaría 

teorías sobre computaciÓn mterna allí donde se especulaba sobre cadenas de estúnulos Internos 

entre estímulos y respuestas, y reemplazaría estos úlnmos conceptos por los de entrada y sahda3. 

'Pero además de esta afiliaaón a rendenoas naturalistas en pstcología pueden notarse marcas 

más e.-x:phcttas, relaovas a las teorías evoluctomstas vtgentes en la época, respecto de cuáles 

prermsas evolunvas pudtesen haber mflmdo las mvesngaciones sobre la cognictón como conducta 

adapta uva 

Tal como se afirma en Varela, Thompson y Rosh (1992), en los traba¡os fundaoonales de las CC 

subyacía un saber connnczo¡¡a/ sobre pnne1p10s evoluaomsras aplicables al estudto de la cogruaón. 

Es-te saber--connnaona/ estaba básicamente aJustado a los térrmnos del prOgrama neodarwtmsta"'. 

Esto podría subrayarse tanto en lo que refiere a la Idea de que el mecanismo de la evoluaón 

bmlóg¡ca es pnnc1palmente el de la selecciÓn natural y va acoplado con el de adaptaciÓn, el agente 

·de la :;;elecaón es el orgarusmo md!vidual, y la extrapolación uruforrrusta de los cambios graduales 

de escala ontogéruca alcanza para dar cuenta de los cambios de escala macroevolutlva. En los 

s1gwentes apartados, ofrezco una caractenzactón de los supuestos atriblllbles a los enfoques 

cláslCOS y corponzados en ce slgmendo esta descrlpClÓn tnparnta que Gould (2002) rmplementó 

para tdenuficar los pilares basilares de la teoría evolunva datwtmana en térrrunos de eficacia o 

mecamsmos evoluavos Involucrados, agenaa del mecarusmo, y alcance del rmsmo5 

De la Adaptación a la Constricción 

El pnmer pilar en el que se asienta el saber convetmonal eXistente en las ce clásiCaS refiere 

a la exclusiVIdad de la selección natural como pauta de cambto evolunva. Ba¡o este supuesto, 

la h1stona evolunva nene como prmCipal motor el proceso consistente en vanación, camb10 y 
selecciÓn natural, tal que rungún factor relaaonado con la matena pruna de la vanactón tmparte 

d1recoón alguna al camb1o. El camb10 procede de la suma de pasos graduales rmperceptibles, 

cada uno supervisado por la selecaón natural que nene como meta la adaptación func10nal 

En este senndo, es postble mdnr¡duar algunos elementos con los que sostener las presuncmnes 

relanvas a que de hecho la cogruc1ón ha sido estudtada de acuerdo al supuesto de que es un producto 

creanvo de la selecctón natural En pnmer lugar, el deseqmhbno entre la Importancia ·que tlenen 

el dese1npeño funcional y las características morfológicas -y rasgos adaptativamente neutros- de 

los agentes para la selección, podría relacmnarse con la tendencia en la que se erunarcan las Ideas 

funcionahstas acerca de que "[!]as propedades pslcológ¡cas y bmlóg¡cas pueden ser abstraídas 

de los detalles físiCos concermentes a c_ómo tales propiedades son reahzadas"6
. Parece al menos 

sugerente pensar que hay algún npo de msp1rac1ón adaptacmmsta en la hipótesis funcmnahsta. 
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De hecho el adaptacwmsmo asume como metodología el anáhs1s o postenort de los mecanismos 

ópnmos seleccwnados y luego elabora un relato, consistente con la pauta por selecctón natural, 

que se adecue al regtstro fósil y a los esruchos comparanvos relevantes. En consonanoa, los 

func10nahstas se concentran en la reahzaoón de los procesos cogruovos mdepenchentemente de 

los sustratos en los que se tnstanoen. Slffion, referente en el terreno de la mtehgencta arofictal y 
de las Ideas fundaciOnales de las CC, es claro a este respecto: para él la cogtuc!Ón puede estudiarse 

estnctamente como una funoón converuente para la superVIvencta, y la exphcactón cognmva 

puede descansar en una descnpoón de las maneras en que la rac10nahdad está actualmente 

opnm1zada, por e¡emplo, para hacer planes y resolver problemas comple¡os. Para este autor, "~} 

as cosas arnfictales pueden ser caractenzadas en térrrunos de funaones, tnetas y adaptaaón"7 

En segundo lugar, el adaptac10msmo hace foco en el orgamsmo --<¡ue quiebra en módulos 

para los que propone lustonas adaptativas por separado- identificando en éste los proq::sos 

cruaales objeto de la selecCión. A su vez, en el marco de los estud10s cogmtlVlstas, la cogruaón 

fue concebtda como una adaptactón functonal a las extgenaas ambtentales y la mvesrigación 

se centró en los mecarusmos para el procesarmento de datos. En consecuenaa, se asmmó la 

unhdad_ de dtVldtr taJantemente entre los mecamsmos cogrunvos espeaficados en el stJ.¡eto, y el 

medloatnbtente compuesto no sólo por los obJetos externos al su¡eto smo por el cuerpo del- SUJeto, 

no contemplado en los estudtos. Tal como resume Sunon~ "(. ] si la dtvtstón entre med10amb1ente 

mterno y externo no es necesana [. ] se ·vuelve por lo menos altamente converuente"g Esto 

úlumo debería poder asoCiarse con la tendencia adaptaoomsta a relaCionar la utilidad actual del 

rasgo con la exphcactOn de su ongen, lo que ahenta la modehzactón de recortes funclO'nales de 

los fenómenos, estudtables de manera mdepenchente 

Así, en las CC clástcas las preguntas son refe11das a mecamsmos func10nales y a su deseiT:lpeño. 

En cu~nto a las dtsaphnas enmarcadas por enfoques corpm1zados parecería que los presupueS:tos 

que les monvan no son los nusmos. En pnnc1p1o las preguntas que se hacen son sustancmhnente 

diferentes: 

"¿[q]ué tipo de herranuentas son necesanas para dar cuenta de la cogructón en tiempo 
_r_e;J.l, C9tpQm.~dª- y siQmda? En parucular, _¿habría un rango de fenómenos emergentes 
gue dependen tan estrechamente del acoplam1ento entre cerebro, cuerpo y mundo frente 
a los que los análisis tradicionales están destinados a fallar?"\! 

Para responder a la prtmera construyen d1spos1t1vos expenmentales capaces de tntegrar datos 

de la umdad amphada, es deCir aspectos funcwnales y morfológtcos de los cuerpos de los agentes, 

características fístcas del med10arnb1ente y de las mreracctones releYantes. Para hacer frente a la 
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segunda pregunta exploran los ttpos de cambiO mvolucrados en la evoluaón de las funciOnes. 

DeJa así de ser útil, y por el contrano parece desencammada, la dtVIstón ta¡ante. que establecen los 

estud10s cogruttvtstas. 

Tal como Godfrey-Srruth.l9 sosttene, el adaptaaorusmo en bwlogia ha s1do tradiaonalmente 

externahsta puesto que los orgamsmos han stdo concebtdos como ob¡etos pasivos de b 
selecctón natural. Frente a ello, los enfoques corponzados parecen proponerse sortear estas 

preconcepaones. Este mrerés queda eJemphficado en modelos teóncos que estudian la evoluoón 

de configmaaones específicas para sistemas de control por mreracctón de cterro cuerpo dado 

con su mediO (Beer 1996, en la línea del conexwrusmo y el dmarruClSrno). Se agregan además 

numerosos trabaJOS en- sobre el acoplarmento entre percepctón, cogructón y acción (en la línea 

de G1bson 1979) en los que se .analizan los modos. en los que el cuerpo aprovecha acttvamente 

las condtc10nes med10ambtentales, y corporales proptas, para generar adapracwnes funciOnales. 

Los supuestos de estos enfoques tienen un carácter más bten heurisnco, no es rru mtenaón aquí 

desarrollarlos en profundtdad pero sí notar que parecen favorecer estrategias enfocadas ahora en 

explorar cuáles sean los tnecanismos Involucrados en el ongen y configuractón de las habíhdades 

cogruttvas. Además, no se supone ya la fertilidad del abordaje de los mecarusmos cogn1ttvos 

como un módulo -o conJunto de módulos- func10nalmente mdependtente, y esto se trasluce en 

el carácter de los modelos propuestos para el estud!o. Como Clark afirma. 

'l J una ol~ac!a creae1_1t~ _de _ttab.aJ.OS :s.obr_e_ mundos reales y simples ( -) nos- esta 
enseñando cómo las cnaruras biológicas logran adoptar el tipo de acciones rápidas y 
fluidas que son necesarias para sobrevivrr. En donde estas invesngacmnes convergen es 
donde podemos vislumbrar una nueva visiÓn de la naturaleza de la cogruaón biológica. 
una visión que pone al almacenamiento de datos explícitos y a la manipulaciÓn lógica 
en su lugar, a lo sumo, -como secundano del tipo de dmánucas y !oops de respuestas 
complejos en que se acoplan cerebros reales, cuerpos, y medioambientes.>' 11 

Del Organismo a la Jerarquía de los Sistemas Comportamentales 

Otro ttpo de supuesto que puede mdagarse como subyacente a los estud!os en CC es el 

refendo a cuáles agentes son válidos para dar exphcac10nes de rasgos que son producto de la 

selecciÓn natural El neod~Ylntsmo se ha. caractenzado- por poner énfasis- en el orgarusmo

como agente predtlecto, pues es qmen perrmte la supervivenaa y reproducoón de los genes. 

Los estudios clasicistas, con relaciÓn a esto, pueden idennficarse por haberse concentrado en 

modelar fenómenos cogmnvos de nivel alto en agentes mdrvtduales, y probar su desempeño en 

ttempo real; se mantm.'leron enfocados en evaluar el meCamsmo funcional que habría perrruudo 

la superv1venc1a de los mdnr1duos de la espeae gracias a sus cuahdades para la resoluciÓn de 

problemas 
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Para los enfoques corponzados en cambto conuenza a parecer legítlmo el estudio de los eventos 

cogrunvos en rérnunos tradlaonalmente no considerados como autononúa, autoorgamzactón, 

emergencia, autorregulactón, etc Elmterés en el ongen de las func10nes cogmovas redunda en 

una di~.r1s1ón del trabaJO, para el estudto de chferentes mveles de agencia: hay un creciente Interés 

por formas más sunples de cogmctón y se te] en tmporrantes ahanzas con biOlogía (biOlogía celular 

y neurodmárruca, construcciÓn de mchos, percepciÓn ecológtca) y v1da arnficial. 

Godfrey-Stmth" d!scnrnina tres tests sostembles respecto de la cont!nmdad entre vtda y 

cogmaón que pueden servir para comprender estas ahanzas. 

1) Tests de 'contmmdad débil': ya que cualqmer agente que tenga mente está v1vo, la cogrución 

es una actlvtdad de ctextos ststetnas \Tlvos. 

2) Tests de 'con~mdad fuerte': supontendo que mente y v1da ttenen patrones abstractos 

o conJuntos de proptedades organtzactonales bástcas comunes, las propiedades funciOnales 

caracterísncas de la mente serán vers10nes ennqueadas de las que son fundamentales para la 
VIda. 

3) Tests de 'conttnmsmo metodológtco': la comprensiÓn de la cogructón reqmereuna exphcactón 

del rol que ésta ¡uega en la mteracctón ambtental de los sistemas autónomos ·vtVlentes. 

Como d!Je, para los enfoques corponzados cobra sentido la amphactón del foco de la 

mvesngactón, esto ya reqmere asurrur una tests del ttpo de la 3. Además extsten mqmetudes acerca 

de cuál es la relae16n entre los dtferentes mveles de agencia En este senndo es que se asumen 

alguna de las restantes tests. La pnmera de ellas es asoctable, por eJemplo, con la_ postura de Brooks 

(1991) en robótica evolutiva qmen sos nene que puesto que las habthdades de nivel más bajo están 

montadas sobre la larga evolu:ctón de funciones 'más s1mples, conviene em¡:n:zar por é.stas .. La 

segunda es comúnmente asmmda entre los Investigadores de la vtda artificial (Bedau 1:997) y 

condensa la convtcoón de que las arqUitecturas que permiten la emergenaa de funcwnes pueden 

s~r e~!1Jdtadas de manera abstracta .. Su estudto nos ofrecerá el matenal crudo para comprender las 

propiedades orgaruzactonales que hacen a la emergencta de las funciOnes bwlógtcas de cualqwer 

ruvel, mcluyendo las cogmuvas. 

Así, 1Tl1entras que en las ce se adopta el loci/S causal organísnuco, en el seno de las ce 
conuenzan a suscuarse mqruetudes respecto la fernhdad del estudto de procesos adaptativos en 

dtferentes mveles de agencta. 

Del Tiempo Real hacia el Desarrollo y la Filogenia 

El neodarwtrusmo supone que es la lenta acumulación de adaptac10nes a escala ontogenéuca 

la responsable de la opt11111Zaoón de las funciones que uno observa como propms de una espeoe 

J....,os estudios cognttlvlstas, en consonancia con esto se han concentrado en el desempeño en 
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oempo real de habilidades cogmovas ya desarrolladas. Así el modelo del 'chseño de mentes'" ha 

representado el esolo general de trabajo mechante el que se chseña un modelo de los mecamsmos 

cogrunvos, y se lo testea en relaaón a su fnncwnahdad respecto de aertos problemas en t1empo 

real concermentes- al procesarruento de· mform·act6n. 

Las líneas que se separan del cognlti.Vlsmo tradlCtonal han comenzado a trabaJar con d.lferentes 

objenvos, con lo que los modelos han empezado a representar ya no sólo este desempeño en 

oempo real s1 no que tamb1én los oempos de la configuraciÓn filogenéoco y del desarrollo: 

"Una exphcac1ón comprehensiVa del comportamiento de cualquter s1stema debe 
mcmporar u-es perspectivas capaces de abarcar períodos de nempo cada vez mayores. a) 
orientada al estado, al 'aquí ahora', que refiere a los mecanismos actuales, por ejemplo 
cómo algo funciona, 'b) de aprendizije y-·aesarrollo, d enfOque Üntogenéuco, y e) 
evoluaorusta, la perSpectiva @ogenética."14 

Puede que sea la msansfacc1ón con los supuestos asociados al adaptacton1smo lo que haya 

1notlvado el avance haoa estas mdagaoones .. Lo oerto es que en el seno de las CC se cormenzan 

a elaborar rnterrogantes respecto -de cuáles son las dmámicas dadas en cada etapa temporal, así 

corno de las tnteracClones entre éstas. 

Seguirán siendo 1mportantes las rnvesngaClones -del desempeño de sistemas funcíonales 

estacwnanos, pero, además, se abre un campo de estudws en psicología del desarrollo (fhelen 

ySrruth 1994), neuro&nanúca (Kdso 1995), vida art1liúal (Pfeifer y Bongard 2006), robóoca 

evolunva (Beer 1996) en los que se-abarcan las rnteraccwnes dmánu.cas entre factores filogenétlcos 

y factores producidos durante el desarrollo ontogenénco. 

Tal como Anderson15 resume los que serían los pnnc1p10s básicos para prever las maneras en 

que la evoluctón pueda afectar· nuestros estudiOs cogrutivos; se trata de tomar más senamente 

la idea de que el sistema de control -y el cuerpo en el que no modentalrnente éste se mstala

del agente cogmnvo es de hecho un producto de la evoluClón. Las cienCias cogrunvas entonCes 

deberán mvolucrar una sene de estucÚÜ~s- que puedan dar cuenta del alto grado de Integración, 

recursos comparndos, repercuswnes recíprocas de dtferente escala temporal, y cooperaciÓn a 

vanos mveles de las funcwnes vitales y cognltlvas. 

Consideraciones Finales 

Como he recog¡do, aunque muy sucintamente, pueden atrlbutrse supuestos de cuño bmlógico 

sugerentemente afines con los defendidos por la síntesis evolunva neodat\Vl!llana a los estudtos 

desarrollados en el seno de las CC trad.roonales. De la m1sma manera puede d1sangrnrse una 

tendencia, refle¡ada tanto en defimc10nes teóncas cuanto en el desarrollo de nuevas líneas de 
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mvest1gac1ón en dtsaphnas no trad1c1onales, a separarse de estas presupos1aones bástcas por 

parte de nuevos enfoques en CC. 

Como adelanté en la mtroducoón de este trabaJO, qwzás parezca peregnna la Idea de atnbutr 

supuestos evoluoomstas a estudlOs que no pretenden dar exphcac10nes evolunvas de los 

fenómenos que tienen por Objeto. Stn embargo, las ce stn dudas constituyen un precedente para 

las mvesngaaones que sí han agregado explícitamente este npo de htpótesls a sus estudios. 

La pstcología evoluctorusta, a parm de la últ!ma década del stglo XX, se ha focahzado en 

exphcar a partir de lupótests selecctomstas la evoluctón de los mecarusmos pstcológtcos. Agrega 

en este sentido una hipótests a las ya mantemdas por la Sooobtología (Wilson 1975), la de que la 

adaptactón e.xphcativamente pertinente para la lustorta natural de las habilidades comportamentales 

humanas se da a ruvel de los mecamsmos ps1cológ¡cos mternos. En este punto es donde puede 

esruillarse cómo la psiCología evoluaorusta se ha nutndo de los estudtos desarrollados por las 

ce Se debería poder observar, aún a snnple VISta, que la pstcología evoluoorusta ha adoptado los 

modelos del cogrut1v1smo dástco, en espeaal a parti! del desarrollo de conJeturas teóncas basadas 

en el método del 'dtSeño mverso'. Tal como lo define Pmkerc "según este enfoque, la pStcología es 

diseño mverso. ( . ) [E]n diseño mverso, uno mdaga acerca de para hacer qué cosas una máqutna 

fue dtseñada."J(·, y qwzá en relaciÓn a ello uno podría evaluar una de las facetas de su apego a 

h1pótests neodarwrmstas 

La epistemología evolucmrusta tambtén se apoya prunordlalmente en el rol de la selecciÓn 

natural para la explicaciÓn de la evoluctón de los tnecanismos cogrunvos y de las teorías científicas, 

dando lugar a dos programas d!stlntos aunque mterconectados de mvestigaoón (Bradte 1986) 

Así, desde los '70 y hasta fines de los '80 (aunque con eventuales trabaJOS actuales} se desarrollaron 

estudios que tuvieron como obJetivo modelar la evoluCIÓn de estos fenómenos. La ep1stemC1logía 

evoluoonista, pone el énfaslS en la modehzaoón de la dmám1ca de la evoluctón y ha trabapqo no 

sólo con supuestos adaptactorustas (por eJemplo Ruse 1986 y Rescher 1990) si no que tambrén 

las d!nárrucas de rephcactón y de fitness. También ha explorado la evoluctón de multtmvel y todo 

ello17 va en dtrecc1ón de ampliar el foco de mterés en CC. En este senudo será mteresante estuchar 

las eventuales retroahmentactones entre estos estudios y los de los nuevos enfoques en ce, asi 

como las mot1vac10nes teóncas de las mvesttgac10nes en eptstemologia evoluctomsta desde un 

punto de vtsta comparanvo. 

Notas 
1 La existencL'l de estos enfoques ha stdo propuesta y defendida por muchos autores, aunque de modos dtferentes. 
Strven a modo de ejemplo Ciar k (1999), o bien P fciffer y Scheier (1999) 

2 Fodor (1994), por ejemplo, fue explicitO a la hora de sostener (jUC ninguna teoría evolutl\-'a pueda ser de provecho 
para la exphcactón en ce 
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3 Cfr. Leahey, 'I H (1998) 
4 VerVarela ela/(1992) págs. 211-247 
5 Ver Gould (2002) págs. 150-189,532-596 
6 Sober (1992) pág. 371 (Las traducciOnes han stdo reahzadas por la autora) 

7 Simon (1969} pág. 5. Sunon caracterizo· cOfnb aitifitiales i' s11i geneás a las adapwcrones cogmnv-as humanas. 
8 Simon (1969) pág. 7 
9 Clark (1997) pág. 103 
10 Ver Godfrey-Smith (1994) págs. 326-330 
11 Clark (1997) págs. 1-2 
12 Ver Godfrey-Smith (1994) pág. 320 
13 Haugeland (1997) 
14 Pfeifer y Bongard (2006) pág. 82 
15 Anderson (2006) págs. 1-5 
16 Pinker (1997) pág. 21 
17 Ver Bradie y Harms (2008) para un detalle de sus vanadas mvesugactones. 
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