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A par tir de 1957, y du ran te más de vein te años, MAR TIN
GARD NER pu bli có en la re vis ta «Scien ti fic Ame ri can» una
sec ción de pa sa tiem pos ma te má ti cos que al can zó un gran
éxi to. La mag ní fi ca aco gi da que die ron a esa co lum na men- 
sual tan to los lec to res ha bi tua les de la pu bli ca ción co mo los
cien tí fi cos y ma te má ti cos se ex pli ca por el «ge nio lú di co»
de su au tor —tan afín a Lewis Ca rro ll— pa ra las ma te má ti- 
cas y la ló gi ca y por su ta len to pa ra ex plo rar ame na men te
el ár bol de co ne xio nes de cual quier jue go o pa sa tiem po
con cam pos es ta ble ci dos de la cien cia. Ade más de la di ver- 
ti da ex po si ción de una se rie de tru cos y pa sa tiem pos con
ce ri llas, bi lle tes de ban co, fi chas de do mi nó y pie zas de aje- 
drez, CIR CO MATE MA TI CO se ocu pa de te mas tan in te re- 
san tes co mo las ilu sio nes óp ti cas, las es fe ras e hi pe res fe ras,
los pa seos alea to rios, los nú me ros cícli cos, la in te li gen cia
ar ti fi cial, el ál ge bra de Boole y el ába co.
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Pa ra Do nald E. Kno th, ex tra or di na rio ma te má ti co,
cien tí fi co de com pu ta do res, es cri tor, mú si co, hu- 

mo ris ta,
en tu sias ta de las ma te má ti cas re crea ti vas y mu cho

más.
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In tro duc ción

A ve ces es tas re fle xio nes asom bran to da vía
la no che con tur ba da o el re po so a me dio- 

día.

T. S. Eliot

Los ca pí tu los que com po nen es te li bro fue ron an tes pu- 
bli ca dos en la sec ción men sual, fi ja, Jue gos Ma te má ti cos
de la re vis ta Scien ti fic Ame ri can. Los ma te má ti cos me pre- 
gun tan a ve ces, qué sig ni fi ca pa ra mí se me jan te ti tu lo. No
es fá cil de ex pli car. Ya Lu dwig Win gens tein uti li zó la pa la bra
«jue go» pa ra ejem pli fi car la no ción de «pa la bras-fa mi lia»,
im po si bles de de fi nir uní vo ca men te. La idea de «jue go»
con lle va mu chos sig ni fi ca dos, en la za dos en tre sí un po co a
la ma ne ra en que lo es tán los miem bros de una fa mi lia hu- 
ma na, sig ni fi ca dos que han ido con ca te nán do se al tiem po
que evo lu cio na ba el len gua je. Po de mos de cir que los «jue- 
gos ma te má ti cos» o las «ma te má ti cas re crea ti vas» son ma- 
te má ti cas, no im por ta de qué ti po, car ga das de un fuer te
com po nen te lú di co: pe ro po co acla ra mos así, por que las
ideas de «jue go», «re crea ción» y «lú di co» son apro xi ma da- 
men te si nó ni mas. En úl ti mo ex tre mo nos en contra mos con
pe ti cio nes de prin ci pio, co mo al de cir que la poesía es la
obra de los poe tas, o que la mú si ca de ja zz es lo que los
mú si cos de ja zz com po nen o in ter pre tan. Las ma te má ti cas
re crea ti vas se rían así la cla se de ma te má ti cas que ha ce dis- 
fru tar a los re crea ti vis tas.
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Aun que no pue do de fi nir los jue gos ma te má ti cos más
ri gu ro sa men te que la poesía, sí man ten go que, sean lo que
fue ren, las ma te má ti cas re crea ti vas pro por cio nan el me jor
ca mino pa ra cap tar el in te rés de los jó ve nes du ran te la en- 
se ñan za de la ma te má ti ca ele men tal. Un buen rom pe ca be- 
zas ma te má ti co, una pa ra do ja o un tru co de apa rien cia má- 
gi ca pue den ex ci tar mu cho más la ima gi na ción de los ni ños
que las apli ca cio nes «prác ti cas», so bre to do cuan do es tas
apli ca cio nes se en cuen tran le ja nas de las ex pe rien cias vi vi- 
das por ellos. Y si el «jue go» se eli ge y pre pa ra con cui da- 
do, pue de lle var le ca si in sen si ble men te has ta ideas ma te- 
má ti cas de im por tan cia.

No só lo los ni ños, sino tam bién los adul tos pue den que- 
dar arro ba dos por uno de es tos rom pe ca be zas sin uti li dad
pre vi si ble, y la his to ria de las ma te má ti cas es tá lle na de tra- 
ba jos so bre ta les rom pe ca be zas, tan to de pro fe sio na les co- 
mo de afi cio na dos, que han con du ci do has ta ines pe ra dos
de sa rro llos. En su li bro Ma the ma ti cs: Queen and Ser vant of
Scien ce, Eric Tem ple Be ll cuen ta que los pri me ros tra ba jos
so bre cla si fi ca ción y enu me ra ción de nu dos ape nas fue ron
con si de ra dos otra co sa que cu rio si da des y rom pe ca be zas.
La teo ría de nu dos ha ve ni do, con el tiem po, a con ver tir se
en ra ma flo re cien te de la To po lo gía:

Así pues, los pro ble mas de nu dos re sul ta ron ser mu cho más que me ros
rom pe ca be zas. Y es fre cuen te que es to su ce da en ma te má ti cas, en par te
por que los ma te má ti cos re plan tean, no sin cier ta per ver si dad, di fí ci les pro- 
ble mas que con fia ron (mas no su pie ron) re sol ver, dán do les la for ma de
acer ti jos y cha ra das de apa rien cia tri vial, pe ro en el fon do, con idén ti ca es- 
truc tu ra que el pro ble ma ori gi nal. Es ta ju ga rre ta ha he cho pi car e in te re- 
sar se a per so nas aje nas a las ma te má ti cas, quie nes, ate mo ri za dos an te la
di fi cul tad del pro ble ma, se ha bían inhi bi do o echa do atrás. Y así, mu chos
afi cio na dos han he cho a la ma te má ti ca ri cas apor ta cio nes sin sos pe char lo.
Te ne mos un ejem plo en el pro ble ma de los quin ce es co la res (1850) de T.
P. Ki rk man, que fre cuen te men te pre sen tan los li bros de ma te má ti cas re- 
crea ti vas.
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Tam po co fal tan rom pe ca be zas ma te má ti cos que, por
ser en rea li dad tri via les, no con du cen a de sa rro llos in te re- 
san tes. Em pe ro, am bos ti pos tie nen al go en co mún, que
na die ha ex pre sa do me jor que el dis tin gui do ma te má ti co
Sta nis law Ulam en su au to bio gra fía, Ad ven tu res of a Ma the- 
ma ti cian:

Las ma te má ti cas, con sus gran dio sas pa no rá mi cas su apre cia ción de la
be lle za y su per cep ción de nue vas rea li da des, po see una pro pie dad adic ti- 
va que es me nos evi den te y salu da ble, afín en cier to mo do a los efec tos
de al gu nas dro gas. El más ni mio pro ble ma, aún sien do in me dia ta men te
re co no ci ble co mo tri vial o rei te ra ti vo, pue de ejer cer es ta in fluen cia adic ti- 
va. Una de las for mas en que po de mos ver nos arras tra dos es co men zar a
re sol ver los. Re cuer do que Ma the ma ti cal Mon th ly pu bli ca ba de cuan do en
cuan do unos pro ble mas en via dos por un ma te má ti co fran cés, re la ti vos a
cier tas con fi gu ra cio nes ba na les de cir cun fe ren cias, rec tas y trián gu los del
pla no. «Be lan glos» (sin im por tan cia), co mo di cen los ale ma nes; em pe ro,
con es tas fi gu ri tas co rría se el ries go de que dar atra pa do tan pron to se co- 
men za ba a re sol ver las, a pe sar de sa ber per fec ta men te que no po drían
con du cir nos a cam pos nue vos, más ge ne ra les ni más es ti mu lan tes. Mu cho
contras ta es to con cuan to he di cho acer ca de la his to ria del teo re ma de
Fer mat, que ha sus ci ta do la crea ción de nue vas y vas tas con cep cio nes al- 
ge brai cas. La di fe ren cia tal vez re si da en que pa ra re sol ver un pe que ño
pro ble ma pue de bas tar un es fuer zo mo de ra do, mien tras que el teo re ma
de Fer mat si gue sin es tar re suel to, de sa fian do al mun do ma te má ti co. No
obs tan te, am bos ti pos de cu rio si da des ma te má ti cas tie nen una fuer te
com po nen te adic ti va pa ra el ma te má ti co en po ten cia, cua li dad que exis te
a to dos los ni ve les de la ma te má ti ca, des de las ba ga te las a los as pec tos
más ins pi ra dos.

Mar tin Gard ner
Mar zo de 1979
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Ca pí tu lo 1
Ilu sio nes óp ti cas

Las ilu sio nes óp ti cas, fi gu ras, ob je tos o su ce sos que no
son lo que apa ren tan al ser per ci bi dos, han te ni do y tie nen
to da vía im por tan te pa pel en las be llas ar tes, en ma te má ti- 
cas, en psi co lo gía e in clu so en fi lo so fía. Los an ti guos grie- 
gos de for ma ron las co lum nas del Par te nón con el fin de
que pa re cie ran per fec ta men te rec tas al ser vis tas des de el
sue lo por la gen te. En sus gran des obras mu ra les, los pin to- 
res re na cen tis tas so lían dis tor sio nar las fi gu ras con ob je to
de que, mi ra das des de aba jo, pa re cie ran ser de pro por cio- 
nes nor ma les. El in te rés de los ma te má ti cos por las ilu sio- 
nes óp ti cas se de be a que mu chas de ellas guar dan re la- 
ción con la perspec ti va (una ra ma de la geo me tría pro yec ti- 
va) y con otras cues tio nes geo mé tri cas. Los psi có lo gos es- 
tu dian las ilu sio nes pa ra sa ber có mo in ter pre ta el ce re bro
los da tos que le lle gan a tra vés de los sen ti dos. Y los fi ló so- 
fos de di ver sas es cue las de rea lis mo di rec to, que man tie- 
nen que no so tros per ci bi mos ob je tos rea les ex ter nos a
nues tras men tes, tie nen el pro ble ma de ex pli car có mo pue- 
den en ton ces pre sen tar se erro res de per cep ción.

Con si de ra das en su as pec to me nos se rio, las ilu sio nes
vi sua les son, sen ci lla men te, di ver ti das. Dis fru ta mos sa bién- 
do nos en ga ña dos por ellas, por mo ti vos que no se di fe ren- 
cian mu cho del pla cer de ser con fun di dos por un ilu sio nis- 
ta. Las ilu sio nes nos re cuer dan que el an cho mun do ex te- 
rior no siem pre es lo que pa re ce. Nos fi ja re mos en es te ca- 
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pí tu lo en unas cuan tas ilu sio nes óp ti cas no de ma sia do co- 
no ci das, que exha lan to das ellas fuer te aro ma ma te má ti co.

Los pro ce sos de que el ce re bro se va le pa ra in ter pre tar
los da tos vi sua les son tan com ple jos y po co co no ci dos, que
no es mi la gro que en sus ex pli ca cio nes los psi có lo gos man- 
ten gan opi nio nes di ver gen tes, cuan do no contra dic to rias,
in clu so pa ra las ilu sio nes más sen ci llas. En tre las más clá si- 
cas es tán el au men to apa ren te del sol, la lu na y las cons te- 
la cio nes cuan do es tán cer ca del ho ri zon te. El di fun to Edwin
G. Bo ring, de la Uni ver si dad Har vard es cri bió nu me ro sos
ar tícu los ex pli can do que la «flu sión de la lu na» se de be fun- 
da men tal men te a la ac ción de al zar la mi ra da. Una opi nión
di fe ren te, que se re mon ta has ta Pto lo meo, es de fen di da
por Llo yd Kau fman e Ir vin Ro ck en su ar tícu lo «The Moon
Illu sion», en Scien ti fic Ame ri can de ju lio de 1962. Su teo ría,
ba sa da en el efec to de «dis tan cia apa ren te», es a su vez re- 
fu ta da por Frank Res tle en un tra ba jo pu bli ca do en Scien ce
del 20 de fe bre ro de 1970.

La opi nión ac tual es que ca si to das las ilu sio nes óp ti cas
se ori gi nan en el ce re bro, cuan do és te va ex plo ran do su
me mo ria en bus ca de lo que Ri chard L. Gre go ry de no mi na
«la apues ta óp ti ma», es de cir, la in ter pre ta ción que me jor
ex pli que los da tos vi sua les a par tir de las ex pe rien cias acu- 
mu la das por el ce re bro. Tal pun to de vis ta es tá sus ten ta do
por el re cien te des cu bri mien to de que mu chos ani ma les,
en tre ellos aves y pe ces, su fren ilu sio nes que po drían ser
ex pli ca das de es ta for ma y tam bién, por tra ba jos de an tro- 
po lo gía en cul tu ras mar ca da men te di fe ren tes de la nues tra.
Los zu lúes, por ejem plo, vi ven in mer sos en un mun do de
for mas re don dea das. Las ca ba ñas son re don das, y tam bién
lo son sus puer tas.

Al arar, sus sur cos tra zan lí neas cur vas. Ra ra men te tie nen
oca sión de ver lí neas o án gu los rec tos, y su idio ma no con- 
tie ne nin gún vo ca blo que sig ni fi que «cua dra do». Así nos lo
di ce John Updike en la se gun da es tro fa de su poe ma «Zu- 
lus Li ve in Land Wi thout a Squa re»:
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Cuan do los zu lúes son reír no pue den,
ceñu dos fin gen eno jos,
pa ra siem pre te ner cur vas
fren te a los ojos.
Y las dis tan cias en tre lu ga res y co sas
se cal cu lan «a vue lo de ma ri po sa»…

Di ver sos es tu dios re cien tes han mos tra do que cier tas
ilu sio nes re la ti vas a rec tas pa ra le las y es qui nas en án gu lo,
fi gu ras que con tan ta fre cuen cia ob ser va mos en el mun do
rec tan gu lar de las so cie da des tec no ló gi ca men te ade lan ta- 
das, di fí cil men te son per ci bi das por los zu lúes. Los fi ló so fos
John Lo cke y Geor ge Be rke ley se pre gun ta ron am bos si un
cie go de na ci mien to que sú bi ta men te re cu pe ra se la vis ta
sa bría dis tin guir, sin to car los, cuál de dos ob je tos era un cu- 
bo y cuál una es fe ra. Lo cke y Be rke ley res pon die ron que
no. Una obra de Gre go ry, Eye and Bra in, re su me es tu dios
re cien tes en es ta mis ma di rec ción, y aun que no se lle ga a
con clu sio nes ta jan tes, sí pa re ce dar la ra zón a aque llos fi ló- 
so fos, apor tan do de nue vo prue bas que jus ti fi can el en fo- 
que mo derno, a sa ber, que ca si to das las ilu sio nes óp ti cas
se de ben a que el ce re bro in ter pre ta erró nea men te los da- 
tos que re ci be.

El des cu bri mien to de fi gu ras «in de ci di bles» ha sus ci ta do
nue vos y en tre te ni dos de sa rro llos en la teo ría de las ilu sio- 
nes vi sua les. Las fi gu ras in de ci di bles re pre sen tan ob je tos
que no pue den exis tir. La men te, in ca paz de en con trar les
pies ni ca be za, que da su mi da en un es ta do de cu rio sa per- 
ple ji dad. (Son fi gu ras que re cuer dan pro po si cio nes in de ci- 
di bles, co mo «Es ta pro po si ción es fal sa», o «No te lo pier- 
das si pue des»). En tre las fi gu ras in de ci di bles, la más co no- 
ci da es el no ta ble «bli vet» (que un ame ri cano pro nun cia ría
ca si igual que «be lie ve it», «créa lo») de tres co lum nas (¿o
só lo dos?) que ve mos en la Fi gu ra 1.

Las pri me ras ver sio nes em pe za ron a cir cu lar en tre in ge- 
nie ros y pro yec tis tas ha cia 1964, y la por ta da del nú me ro
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de mar zo de 1965 de la re vis ta Mad mos tra ba a un Al fred
E. Neu man son rien te y ha cien do equi li brios con el bli vet
so bre su de do ín di ce. Ro ger Ha yward ha pu bli ca do un ar- 
tícu lo so bre «Bli ve ts: Re sear ch and De ve lo p ment» [In ves ti- 
ga ción y de sa rro llo de los bli ve ts] en The Worm Run ners Di- 
gest (di ciem bre de 1968), don de pre sen ta ba al gu nas va- 
rian tes (véa se la Fi gu ra 1).

FIGU RA 1. El mo nu men to “in de ci ble” pro yec ta do por Ro ger Ha yward

Otra co no ci da fi gu ra in de ci di ble es una es ca li na ta cua- 
dra da por la que se pue de as cen der o des cen der in de fi ni- 
da men te sin por ello su bir ni ba jar. Pue de ver se en una li to- 
gra fía de Mau ri ts C. Es cher ti tu la da «As cen dien do y des- 
cen dien do», que da ta de 1960, así co mo en otra li to gra fía
del mis mo ar tis ta, de 1961, que re pre sen ta un sal to de
agua ha cien do fun cio nar una má qui na de mo vi mien to per- 
pe tuo. Es ta des con cer tan te ilu sión, crea da por el ge ne tis ta
in glés L. S. Pen ro se y por su hi jo, el fi si co ma te má ti co Ro ger
Pen ro se, fue ini cial men te pu bli ca da en un ar tícu lo de am- 
bos, «Im po si ble Ob jec ts: A Spe cial Ty pe of Vi sual Illu sion»
[Un ti po es pe cial de ilu sio nes vi sua les: los ob je tos im po si- 
bles], en The Bri tish Jour nal of Ps y cho lo gy (fe bre ro de
1958, pp. 31-33).

Es tos mis mos dos au to res se sir vie ron otra vez de ella
en su co lec ción de ori gi na les «rom pe ca be zas na vi de ños»
pu bli ca da en The New Scien tist (25 de di ciem bre de 1958,
pp. 1580-81). Ad mi tien do (véa se la Fi gu ra 2)
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FIGU RA 2. Un enig ma ba sa do en la es ca li na ta de Pen ro se

que ha gan fal ta tres pel da ños pa ra ir des de A, en el sue lo,
has ta lo al to del es ca lón B, ¿có mo se pue de ir des de A has- 
ta C sin su bir más de 10 es ca lo nes? La so lu ción só lo es po- 
si ble por que la pro pia es truc tu ra di bu ja da no lo es.

Un ter cer ob je to im po si ble tam bién muy co no ci do es la
ar ma zón del cu bo sos te ni do por la fi gu ra se den te de otra
fa mo sa li to gra fía de Es cher, que pue de ver se en la pá gi na
110 de mi Car na val ma te má ti co. La sec ción de «Car tas» de
Scien ti fic Ame ri can re pro du cía una fo to gra fía de es ta «Ca- 
nas ta de ac ce so li bre» (así fue lla ma da) en el nú me ro de ju- 
nio de 1966; en rea li dad aque lla fo to gra fía se ob tu vo re to- 
can do el ne ga ti vo. No obs tan te, sí es po si ble cons truir un
mo de lo real que vis to des de un án gu lo ade cua do nos dé
una au tén ti ca fo to gra fía de la «ca nas ta». Su cons truc ción ha
si do ex pli ca da por Wi lliam G. Hy zer en Pho to Me tho ds for
In dus try, ene ro de 1970. Ve mos en la Fi gu ra 3 el mo de lo
de Hy zer.
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FIGU RA 3. Un po si ble mo de lo de una ca nas ta im po si ble

Si lo gi ra mos y la dea mos has ta que, ob ser ván do lo con un
so lo ojo, los hue cos coin ci dan con to da exac ti tud con dos
tra ve s a ños tra se ros del ar ma zón, el ce re bro se con ven ce de
que las aris tas tra se ras es tán de lan te, pro du cien do la ima- 
gen men tal de un cu bo im po si ble.

Mu chas otras cu rio sas ilu sio nes son de bi das a que po- 
see mos dos ojos. Ex tien da los bra zos an te sí, man te nien do
los de dos ín di ces de am bas ma nos es ti ra dos ho ri zon tal- 
men te, con las pun tas en con tac to. Mi ran do más allá de los
de dos, en fo que la mi ra da so bre una pa red dis tan te, y se pa- 
re los de dos li ge ra men te. Ve rá en ton ces una «sal chi cha flo- 
tan te» en tre los de dos. Co mo es ob vio, la sal chi cha es tá
for ma da por las imá ge nes su per pues tas de las ye mas de
los de dos, vis tas ca da una por dis tin to ojo. Otra an ti gua ilu- 
sión, tam bién de bi da a la vi sión bi no cu lar, se pro du ce acer- 
can do un tu bo (es su fi cien te una ho ja arro lla da de pa pel) a
un ojo, co mo si fue ra un te les co pio. Su pon ga mos que lle- 
va mos el tu bo al ojo de re cho; la ma no iz quier da, con la pal- 
ma vuel ta ha cia uno mis mo, se co lo ca ver ti cal men te pe ga- 
da al bor de iz quier do del tu bo. Des li zan do ha cia ade lan te y
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ha cia atrás la ma no iz quier da a lo lar go del tu bo, con los
dos ojos abier tos y mi ran do al gún ob je to dis tan te, se en- 
con tra rá un pun to don de pa re ce rá que es ta mos mi ran do a
tra vés de un agu je ro re cor ta do en el cen tro de la ma no iz- 
quier da.

En cier tas cir cuns tan cias, tam bién la vi sión mo no cu lar
pue de crear una ilu sión de pro fun di dad. Mi ran do una fo to- 
gra fía con un so lo ojo a tra vés de un tu bo se pro du ce un li- 
ge ro efec to de tri di men sio na li dad. Una de las más lla ma ti- 
vas ilu sio nes de la vi sión mo no cu lar pue de ver se en la Fi gu- 
ra 4.

FIGU RA 4. Los cla vos se po nen en pie

Es ne ce sa rio in cli nar el li bro ha cia atrás, has ta que el pla no
de la pá gi na que de ca si en ra sa do con la vis ta. Mi ran do la
fi gu ra con un so lo ojo des de un pun to pr óxi mo al bor de in- 
fe rior de la pá gi na, apro xi ma da men te don de con ver ge rían
los cla vos si fuesen pro lon ga dos ha cia aba jo, du ran te un
bre ve ins tan te los cla vos pa re ce rán po ner se en pie. Wi lliam
Ja mes, en el Ca pí tu lo 19 del Vo lu men 2 de sus fa mo sos
Prin ci ples of Ps y cho lo gy, tras dar una ex ce len te ex pli ca ción
de es ta ilu sión, aña de es ta su cin ta co le ti lla, que re su me las
ideas ac tua les so bre la per cep ción: «Di cho con otras pa la- 



Circo matemático Martin Gardner

13

bras, no so tros ve mos, co mo siem pre, el ob je to más ve ro sí- 
mil».

El lla ma do «pén du lo de Pul fri ch» es otra asom bro sa ilu- 
sión bi no cu lar, que re ci be su nom bre de su des cu bri dor,
Carl Pul fri ch, quien la dio a co no cer en 1922, en una re vis ta
ale ma na. El pén du lo es tá for ma do, sen ci lla men te, por un
tro zo de hi lo, que pue de te ner des de unos 30 cm has ta
más de un me tro. De él pen de un ob je to pe que ño. Pí da le a
otra per so na que sos ten ga la pun ta li bre del cor del, y que
man ten ga el pén du lo en os ci la ción en un pla no per pen di- 
cu lar al de su lí nea de vi sión. Sitúe se us ted en el otro ex tre- 
mo de la ha bi ta ción, fren te al pén du lo, que se ha brá de ob- 
ser var con am bos ojos. Con uno se mi ra di rec ta men te; con
el otro, a tra vés de uno de los cris ta les de unas ga fas de
sol. Es pre ci so fi jar la mi ra da en el pun to me dio de la os ci- 
la ción; la vis ta no de be ir si guien do a la plo ma da en su vai- 
vén. ¡Pa re ce rá en ton ces que el pe so des cri be una ór bi ta
elíp ti ca! Tras la dan do al otro ojo el cris tal os cu ro, el pe so se- 
gui rá des cri bien do la mis ma ór bi ta elíp ti ca, pe ro aho ra re- 
co rri da en sen ti do con tra rio. Tan fuer te es la ilu sión de pro- 
fun di dad, que co lo can do por de trás del pla no de os ci la ción
un ob je to gran de pa re ce co mo si el plo mo pa sa se en rea li- 
dad a tra vés del ob je to, co mo un fan tas ma.

Gre go ry ex pli ca la ilu sión de Pul fri ch di cien do que el ojo
adap ta do a la os cu ri dad en vía sus se ña les al ce re bro más
len ta men te que el ojo des cu bier to. Es te des fa se en tre las
se ña les in du ce al ce re bro a in ter pre tar el mo vi mien to del
plo mo co mo si al ter na ti va men te fue se pa san do por de lan te
y por de trás de su pla no de os ci la ción.

Pue den ex pe ri men tar se sen sacio nes de pro fun di dad pa- 
re ci das al mi rar imá ge nes de te le vi sión, cu brien do un ojo
con un cris tal os cu ro o mi ran do con uno de los ojos a tra vés
de un pe que ño ori fi cio per fo ra do en car tu li na. Cuan do en
la pan ta lla apa re ce una ima gen que se des pla za ho ri zon tal- 
men te con cier ta ve lo ci dad, el ob ser va dor ten drá la im pre- 
sión de que lo ha ce por de lan te o por de trás de la pan ta lla.
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Es ta ilu sión ani mó a va rias com pa ñías a anun ciar, en 1966,
unas ga fas es pe cia les que, de creer a la pu bli ci dad, per mi ti- 
rían al es pec ta dor ver en tres di men sio nes las imá ge nes
pla nas de su te le vi sor. El pre cio era ele va do, pe ro evi den te- 
men te las ga fas no eran sino una mon tu ra ba ra ta pro vis ta
de dos len tes de plás ti co, una trans pa ren te y otra os cu ra.

Otra co no ci da ca te go ría de fi gu ras ilu so rias, muy ana li- 
za das por la es cue la psi co ló gi ca de la Ges talt, es tá for ma da
por imá ge nes que pue den ser in ter pre ta das de dos ma ne- 
ras con pro ba bi li da des igua les o ca si igua les. La men te fluc- 
túa en tre am bas in ter pre ta cio nes, in ca paz de de ci dir cuál es
la apues ta óp ti ma. Pro ba ble men te el ejem plo más co no ci- 
do sea el api la mien to de cu bos que se in vier te re pen ti na- 
men te, ha cien do cam biar el nú me ro de cu bos que pa re cen
for mar lo. En es tos úl ti mos años to dos he mos te ni do di fi cul- 
ta des de in ter pre ta ción al con tem plar fo to gra fías de crá te- 
res lu na res y no po der los ver co mo mon ta ñas, so bre to do si
in ver ti mos la fo to gra fía, con lo que los crá te res se ven ilu- 
mi na dos des de aba jo por la luz so lar, án gu lo de ilu mi na ción
que ra ra men te ha bre mos te ni do oca sión de ex pe ri men tar.

Hay una fi gu ra de un ja rrón os cu ro cu ya si lue ta pue de
ser ima gi na da co mo los per fi les de dos ca ras. Una ilu sión
pa re ci da sal tó ines pe ra da men te a la pa les tra en la nue va
ban de ra ca na dien se, adop ta da ofi cial men te en 1965 tras
va rios me ses de dis pu tas par la men ta rias. Fi je us ted la aten- 
ción en el fon do blan co, por en ci ma de la ho ja de ar ce
(véa se la Fi gu ra 5).


