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SENSI1CIONES MUSCULI1RES 

Las sensaciones musculares ocupaban antes, en psicologia un mo
destisimo lugar j apenas si los auto res se ocupaban de ellas_ Carlos 
Bell (1) fue el primero que comenzo a sacarias, por decirlo as!, 
del lugar muy secundario a que estaban relegadas. Desde enton
ces han sido objeto de estudios minuciosos e importantes que Ie 
han dedicado distinguidos psicologos, fisi610gos, patcilogos, etc. 
Wundt, H5ffding, Delbreuf, William James, Goldscheider (1889), 
Lelwinsky (1879), Tomas Brown, Muller (181)9), Volkuraen (1863), 
Heing (1801), Leips (18R5). Sin embargo, es tan dificil juzgar con 
mayor ci menor precision, el papel que en las percepciones de es
pacio, extension, forma, situacion, acomodacion, direccion, movi
mien to, rapidez, etc., juegan las sensaciones musculares, que i pesar 
de tantos y tan sesudos estudios y discusiones, no se ha llegado 
aun a conclusiones satisfactorias, que permitan hablar con seguri
dad, respecto al lugar e importancia psico-fisiologica de las sensa
ciones musculares. As! por 10 menos, se desprende de la lec
tura de los autores que hemos consultado y de las expresiones de 
otros citados por ellos. 

EI primer subgrupo de las sensaciones musculares se refiere in
mediatamente a los musculos j por ell as sentimos, ya el estado de 
estos (fatiga, vigor) ya el mayor 0 menor grade de su contraccion 
(presion, peso). Entre estas, las de vigor y fatiga desempenan un 
importante papel en la cenestesia general del cuerpo. 

Las de presion y peso, son mas externas, por decirlo as!, y tam
bien menos vagas, mas concretas, de una localizacion mas clara, 
iocalizacion analoga a la de las sensaciones especiales (visuales, 
auditivas, etc.) y son casi siempre por esto mismo, percepciones, 
mientras que las otras, las que se refieren al estado mas 0 menos 
vigoroso de los musculos, soo, por su mayor vaguedad, por su falta 
de proyeccion al exteJ-ior, sensaciooes organicas, con mucho ele
mento afectivo: placer si los musculos estan en buen estado, y fun
cionan bien, dolor en el caso contrario. 

Este primer subgrupo de las sensaciones musculares, conocido 
bajo el nombJ-e general de sensaciones de esfuerzo, no ha sido 

( I) Citado por James. Prine. of Psych., pag. 610. 
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objeto de discusion de importancia; su \'alor fUficional ha sido pie
narnente demostrado, siemlo relativamente facil por otra parte, 
su comprension. Los que han producido discusiones entre los 
psicologos, son los otros subgrupos que se han hecho de aquellas 
sensaciones, de los cuales nos ocuparemos en seguida. 

Conocido es el importantisimo papel que en casi todas nuestras 
sensaciones y percepciones desempei'ia el movimiento. 

«Cuando saborearnos - dice Hoffding - alguna cosa, el movi
miento de la lengua desempei'ia un papel importante; las partes so
lid as del alimento son oprimidas contra eI paladar, y es 10 que las 
hace sapidas. Las sensaciones de olor no existen si el aire no pe
netra por la nariz. Si se contiene la respiracion, cesa toda sensa
cion de olor, aun cuando nos encontremos en una atmosfera de 
olor fuerte. Para oir movemos todo el cuerpo, 0 cuaudo menos 
la cabeza hasta que encontramos la posicion que nos permite oir 
mejor el ruido. Cuando se escucha atentamente, los nnlsculos del 
timpano se contraen. Pero sobre todo, en la vista y en el tacto es 
donde el rnovimiento desempei'ia un papel considerable. Es preciso 
que los ojos se acornoden ala distancia del objeto, 10 cual se hace 
contrayendo los pequei'ios musculos que dan a las caras del crista
lino una curvatura mas fuerte: al mismo tiempo, los ejes opticos de 
ambos ojos se dirijen de modo que se crucen en el objeto que se va 
a percibir. 

Para cad a posicion deter-minada del ojo, ciertos musculos se 
acortan activamente, otros se destienden pasivamente, y por consi
guiente, a cad a posicion del ojo va unida cierta sensacion kinestesica. 
Ademas, movemos el ojo 0 aun la cabeza entera, hasta que la 
sensacion luminosa que queremos recibir cae en el punto de la vi
sion distinta (sobre la mancha amarilla). La delicadeza del tacto 
en los diferentes puntos del cuerpo, tiene una relaci6n determinada 
con la movilidad de las partes correspondientes; alcanza eI maxi· 
mum en la lengua, en los labios y en los dedos, el minimum en el 
pecho y en la espalda. Los centros del tacto y del movimiento es
tan muy proximos el uno al otro en la corteza cerebral. A las 
partes moviles del cuerpo, a las que el tacto debe su utilidad para 
el ser vivo, hacen posible una experimentacion activa. Los dos 
sentidos mas asociados al mo\"imiento, a saber: el tacto y la vista, 
son tambien los mt"jores medias de que disponemos para orientar
nos a traves del mundo exterior. 

El movimiento de los organos sensoriales nos perrnite hacer la 
percepcion sensible mas clara porque las excitaciones sucesivas 
obran con mas fuerza que las simultaneas, y nos permite tambien 
salir al encuentro de excitaciones nuevas:p. 

En casi todas nuestras percepciones de espacio, de extension, de 
direccion, etc., interviene de una manera activa eI movimiento de 
nuestros organos sensitivos; sin estos, dada la naturaleza general 
de nuestro organismo, serla muy diffcil, sino imposible, que las tuvie
ramos. Por 10 menos su c1aridad perderia tanto, que casi podemos 
decir que 10 perderia todo. 

Las sensaciones que de estos movimientos recibimos, se Haman 
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sensaciones de movimiento 0 kinestesicas . Ahora bien, se trata de 
saber si elias tienen su asiento periferico en los musculos, y tam bien 
de conocer el valor de su papel en las percepciones de direccion, 
especiales, de extension, etc. Y es aqui donde no estan de acuerdo 
los psicologos y fisiologos Clue a estudiarlas se han dedicado. 

En el primer punto, en 10 que se refiere a si los musculos cons
tituyen 0 no el asiento perifirieo de las sensaciones de movimiento, 
sabios del valor de Delboeuf y Thomas Brown, estan por la afirma
tiva; otros de la respetabilidad de William James, por ejemplo, se 
colocan rotundamente en la negativa, sosteniendo que dicho asiento 
se encuentra en las articulaciones; que las sensaciones de movimien
to, en 10 que se refiere a direccion, derivan de los movimientos 
y roces articulares, y no de las contracciones y distensiones de los 
musculos. 

Por otra parte, unos y otros se apoyan en serias razones y se 
basan en meditadas experiencias propias y extraiias. 

En 10 que concierne al segundo punto, al valor de las sensaciones 
motivadas por las contracciones musculares en las percepciones 
de espacio, de extension, etc. , au toridades competentisimas como 
Munsterberg, vVundt, etc. 1(' seiialan a las contracciones muscu
lares, y a sensaciones especiales de elias derivadas el oficio princi
pal; otros no menos celeb res ni competentes como las de James y 
Muller Ie desconocen tal importancia. Estos ultimos, sin negar por 
su parte, la importancia de las contracciones musculares, no creen 
que estas ni sus correspondientes sensaciones, tengan la importan
cia pretend ida por los primeros, ni mu cho menos en la determina
cion del espacio, de la extension, etc.; creen «que Ia contraccion 
muscu lar toma parte en las percepciones especiales y de extension, 
solo como un instrumento por los efectos que ella tiene sobre la su
perficie, sea esta la tactil, la articu lar 0 la (-etinica», (I) que «la 
sensacion de los mus culos que se contraen tienen en Ia construccion 
del conocimiento ex acto del tiempo, una parte menor que la que 
ti ene cualquier otra clase de sensacion» (2) Y que «las sensaciones 
musculares intrlnsecas son de preferencia las de peso, en genero, 0 
las de fatiga, y no pueden servir con probabilidad de ninguna espe
cie a discriminar exactam ente la extension» (3) . 

Las sensaeiones musezt/ares en las pereepciones de direeeiOn. -
Muchos autores sostienen que la fuente y Ia base del conocimiento 
de dZ'reeeiOrt esta en Ia conciencia del movimiento muscular activo . 

EI argumento mas importante en que se bas an es eI siguiente: 
«Si teniendo los ojos cerrauos trazamos con e l indice figuras en el 
aire (sea que hagamos mover Ia articulacion ' metacarpea 6 la del 
puiio, 0 la del codo, 0 la del hombr~ indiferentemente) aquello de 
que estamos en todos los casos conscientes, y, en verdad, en la forma 
mas aguda, es el reco rrido geometrico hecho por Ia punta del dedo. 

( I) 'N. James; Senzazioni muscolari. 

( 2) Id. como anterior. 

(3) MUlier . 
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Los angulos, las subdivisiones de la figura, son percibidas todas 
distintamente como si fueran vistas por los ojos. Ahora bien, como 
el recorrido se hace en el aire, la superficie de la punta del dedo no 
recibe impresiones del exterior; en cambio, a cad a variacion en el 
movimiento del trazado de la figura, varian las construcciones mus
culares y deben variar por consiguieute, las sensaciones que elias ' 
provocan. 

Y estos son los datos sensibles que constituyen la conciencia del 
largo y de la direccion que nosotros distinguimos en la figura que 
hemos trazado con los ojos cerrados;) (I). Se Ie ha contestado 
que el significado especial de esa sensacion a ujos cerrados, ha 
sido anteriormente adquirido por la visidn repetida del movimiento 
de la superficie del dedo y por la percepcion repetida de la relacion 
que hay entre este movimiento percibido gracias al roce entre si y 
al movimiento de las articulaciones con las sensaciones retinicas, 
que en el caso de estar los ojos cerrados son evocadas por asocia
cion como imagenes que se unen a las sensaciones provocadas por 
el movimiento, dandonos as! y no por las contracciones musculares, 
la nocion de la figura trazada por nuestro indice (2). 

Que la sensacion de la direccion de los movimientos de nuestros 
miembros la tenemos gracias a las sensaciones arliculares 10 prue
ban 0 tratan de probarlo 10 que esto sostienen, basados en expe
riencias mas 6 menos conc\uyentes, entre otras las practicadas por 
L ew insky y Goldscheieler en 1897. 

Este liltimo hacia roelar pasivamente sus divers as articulaciones, 
mediante un instrumento que registraba la velocic!ad del movimiento 
hecho y su valor angular. Observo que cuando las articulacione se 
encontraban en mal estado 0 cuanelo se provocaba su insensibilielael 
anestesiandolas, la percepci6n elel movimiento se hacia obtusa sienelo 
falsos sus elatos sensibles. De esto deelujo, siendo mas tarele acom
panaelo por Williams James en su asersion, que solame'l'tte las su
perficies articulares son el punto de partida de las impresiones que 
nos dan Ie conocimiento del movimietdo de 1tuestros miembros; y que 
si nos parece recibir a estas de la superficie extern a y de los mus
culos es por la localizacion, por la pmyeccion hacia afuera, comtlD 
por otra parte, a todas las percepciones especiales. 

Se ha objetado a esto que como es que 10 no sentimos los movi
mientos como trazados por nuestras articulaciones, y 20 que como 
es que siendo tan pequeno relativamente a los de la superficie, los 
movimientos de nuestras articulaciones, los sentimos mucho mas 
grandes e iguales a los trazados por la superficie externa. Lo 
primerQ ya esta contestaelo en uno de los parrafos anteriores: 
sucede asi por efeclo de la proyeccion de la percepcion que va asi 
localizandose en la superficie extern a de la piel. Lo segundo tam
bien se contesta facilmente, apoyandose en datos ·elementales de la 
psicologia relativos a la memoria inconsciente por asociacion, por 

( I) eita de James. Prine. de Psie., tra,!. italiana de Ferrari y Tamburilli, pag. 604. 

(2) W. James, pag. 605. Prille. de Psieologia. 



74 ARCHIVOS DE PEDAOOOIA 

contigiiidad y continuidad. «Toda vez que la articulacion se mueve 
al mismo tiempo tenemos, si estamos en estado normal, sensaciones 
tactiles sucesivas dadas por la superficie de la pie I y sensaciones 
vis!vas dadas por la vision del movimiento ejecutado. 

Ahora bien, supongamos que cerramos los ojos y trazamos con la 
mane en el aire una figura, en este caso no nos lIegan sensaciones 
cutaneas ni sensaciones visuales pero i. que suceue? La reminiscen
cia suscitada por la asociacion, por la cerebracion inconsciente de 
ciertos hechos visuales que en experiencias anteriores de la vida 
coincidian con la extension del movimiento articular que percibimos 
ahora, se despierta igualmente como el correspondiente de ese 
movimiento y la mente hace de las sensaciones articulares presentes 
nada mas que el signo, e l sustituto como diria Taine, de las mas 
completas anteriormente tenidas j de ahi que se reconozca el mo
vimiento mas amplio (tan am plio como 10 es en realidad) que el 
meramente producido por las rotaciones articulares. La misma 
sensaci6n articular queua velada por este proceso de sugestion 
asociativo para dar el primer lugar a las imagenes, mas importante 
para el individuo que ella provoca, dandole hasta cierto punto, 
el caracter de casos presentes j es un caso de integracion de la per
cepci6n por la evocacion de sus elementos p"esentes en la conciencia 
por experiencias anteriores. 

4: El espacio articular que se siente, se convierte pues para la 
conciencia, en el espacio ,'eal que el significa, el signo evoca su ob
jeto ». Podemos entonces concluir, dice el eminente psic610go ame
ricano James, que «la sensacion articular puede servir como una 
carta topografica, en escala reducida, de una realidad que la 
imaginaci6n puede identificar cuando quiere, con esta 6 aquella ex
tension sensible que es simultaneamente notada en los casos nor
males por otras vias, (tactiles 6 visivas) que no son las muscu, 
lares. 

4' La contracci6n 0 la distension de los musculos nada tienen que 
ver con la direcci6n j solo nos da sensaciones de esfuerzo, de peso, 
de presion 6 de fatiga:ll. 

Respecto a las percepciones de extension que adquirimos por la 
vista, sostienen los que atacan al sentido muscular como el principal 
en estas percepciones, que tal selltido nada tienen que hacer aqui, 
que si bien las cortiracciones de los musculos desempeiian en tales 
percepciones un importantisimo papel, no 10 hacen como sensaciones, 
puesto que como tales son incapaces por naturaleza para darnos 
nociones de espacio, sino como instrumentos, como medios, gracias 
a los cuales puede la superficie retinica recibir sucesivamente una 
mayor 0 menor serie de impresiones visuales. Se apoyan para sos
tener esto, en el siguiente argumento: que si cerramos los ojos y 
aplicando los dedos sobre la superficie de los parpados, hacemos 
girar los globos oculares, es decir, hacemos mover los musculos 
correspondientes, contrayendo a unos y distendiendo a otros, las 
sensaciones que recibimos son muy confusas y no son de espacio j 
luego la noci6n de es te nada tiene que ver directa 6 inmediata
mente con el movimiento de los musculos, sino con las impresiones 
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retinicas, como 10 prueba el hecho de que si abrimos los ojos tenemos 
inmediatamente un conocimiento claro del espacio. 

En fin, para terminar, que la cuestion de la importancia de las 
sensaciones musculares, en las nociones de direccion, espacio, ex
tension, etc. es muy compleja y dificil, que parece preparada para 
los gran des maestros los cuales con tener tanta experiencia se sien
ten aun vacilantes. < Que podriamos decir entonces nosotros, 
principiantes, que arrojase alguna luz para la soluci6n de este pro
blema psicol6gico? 

A. ABELEDO, 

Del curso de Psicologia de 1907. 


