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Lo.6 mundU, ya 6ea de loz índívíduo.6 o

de la,6 cuit~ utifn hechoz de 10,6

elemento<6 peAc,?-bído,¿ en la natuAaleza

o en la kealídad exteAna: esto,6 mundoz

zon dejoAmados pot las necuídadu 0

loz de,6eo-,6 humanos, eUoz 6on lanta- 

zía,6, E,6 una paAadója que la existen - 
cía humana pueda vívíx en la jantMia, 
zín embaAgo no wlamente sobtevíve zí - 
no pxozpcta, La jant" ía u algo md¿ 

que 6ueíios gxatu,<toz: u tambíen un u

jueAzo del hombte pot explícax, po,>L in

tAoducíx otden a l" sítuacíonu de l7a

vída que tan 1,tecuentemente paAecen — 
duconc~ ntu y contAadíctoAiaa. 

Vi Fu Tuan, 



Vyp-a-v9-ap-and -,)-nbo? 'ap
OTC(-YDU-Yvdryr;vv:;7zlvaqvg, vapp

a,nbo7 -;)p7vu-?Y7vMgMOP14-0-nD



A amo) 7. : 

con el cual el Señn nos da la v¿ da

A la. ami.6tad : 

con £,a que he tedezcubíexto a míz heArnanoz

A £ a admíxací6n  

con la que be ap,-ende de la natutaleza. 

A£ ajecto : 

con el que se debe t,atat a todo lo que exí te. 



Sí todavía combato, combatiAl un poco pot

A. d' S. E. 



A míz padxu: Manuel y Mícaela

pwr,W ne' 6é, amot ne tupeto ztítu, 

bí,6íídítu naa aca U gunaa. 

A GiZda Nina pot: 

Nayelí, quíen me ha enseñado la z6lida
lealtad que solo ze logAa en la niñez. 

y

Davíd, puez con zolo una zo" a ílu- 

mína nueStAo mundo. 

A Aquila Manuel pot: 

Manuel Alejand,%o, quien me ha en,6eíiado
que la teb~ puede zex Ucudo del
cwLiño. 

y

Alenía, poAque de ella he aptendido
que la teAnuAa u una potencíalídad
latente en todoz, peAo 4610 en algunos

llega a 6eA una víttad ejexcítada. 

A Edgax Gíl . . . potque ha 6ído pot " n " vecu

e,?- gtanito de zal en mí de,6íe,to. 



Pexo hay alguno.¿ que dan, ti al dat
no zíenten dolwL ní buócan placeA
alguno, ní dan pot apAemío,6 de v~ d; 

Dan como en el valle el mí ito,, que

e6unde zu Swgancía en el ambíen'L¿. 
A ttavé,6 de laz manos de Utoz habla Díoz, 

y a ttavn de . 6" ojo4, El 4onAíe sobte

la 6az de la tíexta. 

G. J. G. 



A tadecimientoz

A " mí 6amílía pequeñO del Centno de Documentací6n, 
Díví,sí6n de Eztudíos SupetíwLez, 
po,PL la ínva£uable colabotací6n

que me b tíndaAon duAante el
dezwvtollo de ute PLabajo, y
pot el alímento de optímísmo con

el que nutnen síempte a mí Uímo. 

Al D i. DanveUo Castaño, pot el clwto- oscuto con el que

ha ma-tézado mí- P-ensamiento. 

Al Mtto. CaxIo3 Santoyo, po,,t la zílente amístad a dí" ío

compaAtída. 

Y a tí, potque no nece,6íta,6 veA tu nomb Le ucAíto pata
sabe,t o sentíA que Ute Piabajo
e,s, en pa, te, pioducto de tu
e,s ue/tzo ..... 



cto,6e youA eau and think oj me
and zoon I wiU be theAe
to b,,,- pli,'-enup even youA datkat night... 

C. K. 



A míz amigos le,6 adeudo la teAnLvia

y l" palabx" de alíento y el abtazo, 

el compaxtíA con todos elloz la jactuta

que no4 ptezenta la vída, pazo a pazo. 

A míz amígoz lu adeudo la pacíencía

de toleka,-me míz upínaz maz agudaz, 

loz auebatoz del. humot., la neglígencía

l" vanídadez, loz temotu y laz dudaó

Un baAco 6,ftdgíl de papel
patece, a vecu, la amiztad, 

peto jamdó puede con él

la md<s víolenta temputad, 

potque ue bateo de papel

ti'ene aáukado a áu tími5n, 

pot capítM y tímonel, 

al cotaz6n. 

Amígo mio, . 6í uta copla, como el víento, 

adonde quí~ escuchanla te teclama, 

se.t£s plutal potque lo ex,¿ge el ¿entímíento, 

cuando se lleva a loz amigo,6 en el alma". 

A. C. 



I N D I C E

pág. 

INTRODUCCION .......................... 
1

CAPITULO I

ANTECEDENTES Y DESARROLLO DE LA PSICOLO
GIA ECOLOGICA. 

1. Desarrollo de la Concepci6n Ecol6gi- 
17

ca en Ciencia ....................... 

2. Algunos Antecedentes Sociales y Con- 
ceptuales de la Tendencia Ecol6gica
en PsicologTa ....................... 

26

3. Caracterizaci6n de la Psicologla Eco
28

16gica........................ 

4. Integraci6n del Cap tulo ............ 35

CAPITULO II

ALCANCES Y L.,,-MITACIONES DE LA PSICOLOGIA
ECOLOGICA EN EL ESTUDIO DE PROBLEMAS SO
CIALES. 

1. La Tendencia Ecol6gíca en Algunas -- 
Teorl:as psicol6gicas ............... 

42

2. Diferenciaci6n e Intersecci6n de la

psicologSa Ecol6gica en .-, ealaci6n con

AreasParalelas—— ................ 
66

3. Integrací6n del CapItulo ............ 70

CAPITULO III

PRESENTACION DE UN CASO: HACINAMIENTO

1. Resumen del Proyecto Formal sohre Ha
cinamiento., ..................... — 

85

88
2. Presentaci6n del Proyecto ........... 

3. Integráci6n del CapItulo ............ 110

CAPITULO IV
120

DTSc-USION ........................... 



Fui- al bo,6que poxque queAía
víviA delíbeAadamente, a6to~ 
6olo loz hecho4 uencialu de
la vída, y veA sí podíaapte,ndeA
lo que Uta tenía que e" eñwt, 

y no, a la holia de la mue, te, 
dacubx¿t que no había vívído

H. D. Thoteau. 
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INTRODUCCION

Sí lo que v" a dec,¿A u

mds ímpottante que el .6Ílen

cío que v" a Aompet, habl7a

A- tio, mejoA calla..." 

Toda conducta humana se dá en un con
texto especIfico. Tan obvia afirmaci6n supone

un sistema de influencias recíprocas entre el

hombre I? su entorno, tanto más complejos cuan- 

to más empecinado es aquél por ejercer su pre- 

tendido "
dominLoI' sobre la naturaleza. 

Las repercusiones de dicho dominio, - 

en ocasiones perniciosas para el hombre mismo
contami.naci6n, efectos colaterales de la ex— 

pansi6n tecnol6gica, escasez de recursos, -- 

etc.), han evidenciado la urgencia de raciona- 

lizar las interacciones entre aquél y su entor
no. La Psicología como una área más del cono- 
cimiento humano no escapa a tal influencia. -- 
Ello se manifiesta por el desarrollo de aproxi

maciones interesadas en el establecimiento y = 
comprensi6n de las interacciones entre la con- 

ducta y experiencias humanas con el ambiente - 
fIsico. Si entendemos este como aquellos esce- 

narios que mueven al hombre, al vivenciar su - 

integridad fenoméníca o sus propiedades reales, 

a mantenerlos ( 57,; . 3ntonces, podemos suponer

la existencia de una visi6n multidisciplinaria
enfocada a la identificaci6n de aquellos facto
res implicados en dicho mantenimiento ( 42). 

Tal argumento se apoya en la necesi- 

dad de cuestionar conceptual y metodol6gicamen
te ( 62) aquellos modelos que hasta ahora, bas2, 
dos en un enfoque funcionalista, pretendlan

dar cuenta de la conducta bajo observaci6n y
que ain operando todavía para un número res- 



tríngido de problemas; devienen en explicacio

nes o análisis fragmentarios de los mismos. 

El interés por establecer los prínci
pios que regulan las interacciones que a dife- 
rentes niveles se dan entre el hombre y su en- 
torno, conduce a la necesidad de desarrollar - 

6n lo - modelos explicativos y/ o de investigacL
suficientemente compre hen s i -VOS que permitan -- 

abordar los fen6menos psicosociales de manera
integral. 

En funci6n de lo anterior, la inquie

tud por responder a ¿ Qué tipo de metodologla - 

debería implementarse para hacer más eficaz la
práctica profesional del psic6logo en México?, 
aliment6 la idea de realizar este trabajo. 

Las ímplicaciones que pueden derivar
se de dicho cuestionamiento son dos: a) 

aspeci» 

tos conceptuales, al enfatizar el carácter -- 

constructivo de la disciplina psicol6gica. A

ésto subyace la delimitaci6n de los fen6menos
bajo estudio acorde con un análisis sistémicO
y sistemático. 

Ello nos lleva a considerar los
b) aspectos tecnol6gicos, al buscar una alter- 

nativa sintetizadora entre " el qué", basado

en los requerímientos sociales, y " el c6mo" 

investigar, implemen-'_ando técnicas de observa- 
ci6n, evaluaci6n e intervenci6n que permitan - 

incidir sobre un problema en toda su compleji- 
dad y con ciertas probabilidades de éxito. 

De

1

ntro de este contexto, el objetivo

general que persigue este trabajo consiste en: 
proponer el enfoque ecol6gico en psicología -- 
como alternativa para ampliar la acci6n social
que el psic6logo podría desempeñar en México. - 
La 16gica de investigaci6n dentro de dicho en- 
foque, será ejemplificada mediante la presenta
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ci6n de un proyecto para el estudio y poste- - 
rior explicaci6n sobre el fen6meno de hacina— 
miento. 

En general, los aportes derivados de

la Psicologla Ecol6gíca pueden ubicarse en dos
niveles: Í) conceptualmente, como herramienta

heur.'Lstica para. abordar problemas esencíalmen- 

te sociales desde una perspectiva integral y, 
ii) tecnol6gicamentercomo alternativa concre— 

a, para implementar algunas innovaciones en - 

la investigaci6n práctica. 0 bien, programar

diferentes habilidades te6ricas y metodol6gi-- 
cas con las cuales capacitar al psic6logo para

enfrentar los problemas especlficos que México

prespnta dentro del campo psicol6gico. 

Dada la diversidad de técnicas que

se emplean para la investigaci6n en psicoecolo

gla ( 33), consideramos que ésta servirla de b2, 
se para comparar el rango de problemas que el

psic6logo aborda con las habilidades con las - 
que se le instruye tradicionalmente, y los pro
blemas que podria enfrentar si se le adiestra- 
ra dentro de la perspectiva integral propuesta

por la aproximaci6n referida. Por ello, supu- 

símos pertinente abordar un problema de rele— 
vancia social en nuestro contexto con un enfo- 

que psicoecolCgico: el hacinamiento. 

El hacinamientc es un fen6meno que - 

está adquiriendo importancia prioritaria en el

ámbito nacional. Al encontrar ciudades como - C

el Distrito Federal en donde la concentraci6n

de casi 10 millones de habitantes en una super
ficie de 1, 4 millones de Km2 representa, dia--- 

riamente, entre otras cosas: el consumo energé

tico de 23, 000 toneladas de gases ( licuado, na

tural y combust6leo) y más de 7 millones de li
tros de gasolina, La producci6n de 8, 000 tone
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ladas de basura y supera los 20 millones de via
jes por persona en diversos medios y hacia to- 
das direcciones. ( 16) Es fácil comprender la - 

urgencia de armonizar el crecimiento social y
tecnol6gico en el futuro. Para ello se requie

re del traba3o interdísciplinarío. 

Espectficamente dentro del campo psi
7

col6gíco, las consecuencias psicosociales deri
vadas de las condiciones descritas, sugieren - 

la necesidad de generar una tradici6n de inves
tigaci0n que ubicada dentro de nuestro contex- 

to permita la 6ptima interacci6n entre el hom- 

bre y su ambiente. 

Entre la diversidad de fen5menos -- 

identificados en las megápolis, el hacínamíen- 

to ha sido uno de los más estudiados ( l),( 4),,- 

9), ( 17), ( 18), ( 21), ( 27). Las diferentes

aproximaciones ( socíol6gíca, etol6gica, psico- 

lOgíca) o definiciones ( como fen6meno poblacio

nal, de medida fIsica, perceptual, biosocial, 

ecol6gico, etc.) que se le ha dado al hacina— 

míento, determinan aquellos factores que proba

bilizan su aparici6n así como las diferentes
consecuencias que se derivan de él. 

Consecuentes con esta advertencia po

demos identificar cuatro etapas generales, de

cronología relativa, en el desarrollo concep— 
tual sobre el fen6meno de hacinamiento ( 57). 

Primera etapa ( 1960- 1969) 

c, 
En la etapa inicial de la investiga- 

ci6n sobre dicho fen6meno se realizaron estu— 

dios con animales en condiciones naturales. Se

equiparaba la densidad con el hacinamiento y - 
se concebían como " estresores" que facilitaban

necesariamente anormalidades sociales y fisio- 



16gicas tanto en animales como en -- 1 homb.ie -- 

28) , ( 113) . 

Segunda etapa ( 1970- 1971) 

Aunque se sigui6 considerando al ha- 

cinamiento como sín6nimo de densidad, los estu

dios ca.racterlsticos de esta etapa emplearon - 

bási: anie,r,te, como su3etos experimentales, al - 

hombre, tanto en condiciones naturales como ar

t4 -f,'. , ales ( 3) , ( 14) , ( 37) , ( 38) , ( 49) , ( 50) , 

51). De la diversidad de resultados que se - 
cbtw7ieron, surgi6 la controversia entre consi

dera.r al hacinamiento como variable inocua -=» 
0.',., 22), o bien como un factor potencialmen

te estresante (. 26, 41), 

Tercera etapa ( 1972- 19731) 

AquS se estableci6 la distinci6n en- 

tre densidad como una condíci6n física de espa
cio !¡ mitad--, y hacinamiento como una experien
cia donde la demanda de espacio excede la pos! 

bilidad de satisfacerla ( Stokols 44, 52), La

premísa de que la densidad era condici6n nece- 

saria, como antecedente, pero no suficiente -- 

para experimentar el hacinamiento, di6 lugar a

enfatizar ciertas variables contextuales ( 25), 

31), ( 43) como determinantes potenciales de - 

dicho fen6men,:- Entre tales variables encon— 

tramos la sob.recarga de estímulaci6n social -- 

y/ o física ( 6), ( 15), ( 18), ( 32), ( 34), ( 35), - 

la restricci6n conductual ( 2), ( 7), ( 9),( 24), 

45), ( 47) o bien el desequílibrio entre los - 

roles sociales y los recursos físicos en un es
cenario especIfico ( 8), ( 12), ( 52, 53, 58) 

61 e Lo más relevante en esta tercera etapa

consiste en la derivaci6n de dos líneas de in- 

vestigaci6n: una, conceptualizando al hacina— 

miento como constructo interviniente en la -- 

producci6n de la interrela.ci6n hombre -ambiente
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52, 57) y otra más práctica que equiparaba a
la densidad con el hacinamiento y se interesa- 
ba esencialnente, por el mejoramiento ambiental

23), ( 29), ( 40). Estas dos líneas de investi

gaci6n tuvieron implicaciones diferentes en la
planeaci6n social ( 10), ( 1V),( 19), ( 36), ( 46), 

48). 

Cuarta Etapa ( 1974 en adelante), 

Caracterizada por el desarrollo de - 

nuevos constructos, en diferentes teorías, en- 

caminados a relacionar con mayor precisi6n el

hacinamiento con la conducta espacial. Ejem— 

plos de ello se encuentran en: el modelo dia— 

léctico de Altman ( 1975), donde se propone " el

nivel de privacla" como regulador de otras con

ductas sociales como la territorialidad, el -- 

espacio personal o el hacinamiento. El modelo

secuencial de Stoko1s ( 1976, 1978) quien cate- 

goriz6 las experiencias derivadas del hacina— 
miento como: neutrales o personales en ambien- 

tes primarios o secundarios; analizando, para

ello, dichas experiencias entér

minos de sus antecedentes, intensidad y conse-, 

cuengias conductuales. El modelo socio espa— 

cíal de Loo ( 1977 en Stoko1s 1979), quien ínte

gr6 en forma lineal ciertos factores clínicos
fobias) con algunos fen6menos sociales y psi- 

col6gícos. 0 bien, el modelo ecol6gico de -- 

Levi y Anderson ( 1975) quienes intentaron abor

dar el estudio de la poblaci6n, el ambiente y

la calidad de vida mediante el análisis de -- 
la( s) estructura( s) y funci6n( es) que les sub - 

yacen. 

Actualmente, sigue manteniéndose el

interés por la consolidací6n conceptual sobre
el hacinamiento. Así continúan los esfuerzos

por operacíonalizar y evaluar los postulados Tue
acerca de tal fen6meno proponen diferentes teo
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r1as ( 11) , ( 17) . 

Dentro de este contexto, la concep— 

ci6n ecol6gica en psicologla representa un en- 
foque sistémico y constructivista cuyo prop6si
to radíca en la constante estructuraci6n con-:» 
ceptual y metodol6gica intra e inter discipli- 
narias, Con todo, debemos advertir que esta - 

aproximac-16n no es la " panacea psicol6gica". - 

La ca. encia de un cuerpo te6rico, metodol6gico

y tecnol6gico claramente
delimitado, ubíca a - 

dicho enfoque tan s6lo como un " campo" más den

tro de la investigaci6n psicol6gica, 
heurIsti- 

camente Ctil pero epsitemol6gicamente ínacaba- 
do como para constituir un nuevo paradigma, 

De

la validez y calidad de esta aproximací6n solo
el trabajo futuro podrá dar constancia, 

Estructura del Trabajo

El contenido del presente trabajo -- 
está dividido en cuatro capltulos En el pri- 

mero, se analiza el desarrollo conceptual del
término ecologTa. tanto dentro como fuera del - 
dominio psiCO169'1CO Se hace un bosquejo so— 

bre las condiciones hist6rico sociales que per
mitíeron el surgimiento de la aproximaci6n psi
coecol6gica. Se expone una posible caracteri- 

zaci6n de la psicologTa Ecol6gica en términos
conceptuales, metodol6gícos y práctícos 

Con- 

cluye este capItulo con algunas consideracio-- 
nes sobre los aspectos filos6ficos que subya— 
cen a la aproximaci6n referida. 

En el segundo capItulo se hace un -- 
análisis más preciso de la concepci6n ecol6

gica dentro de la disciplina psicol6gica. Pa:" 

ra ello se eligen solamente tres desarrollos
intradisciplinarios ( cognoscitivo, operante y

ecol6gico), debido, entre otras razones, a los

referentes conceptuales que los identifican y
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a la influencia ejercida en la investigaci6n - 
psicol6gica. Así mismo, se hace la diferencia

ci6n, en cuanto a orígenes, desarrollos y pro= 
p5sitos, de la Psicología Ecol6gíca y algunas
áreas paralelas a ella como la Psicología Am— 
bíental o la Psicología Comunitaria. Finaliza

este capitulo con un análisis sobre la perti— 
nencía de la aproximaci6n psicoecol6gica como

una alternativa ~, rehensiva en el estudio de - 

la conducta humana. 

En el tercer capítulo se ejemplifica

la 16gica de ínvestigaci6n congruente con una
concepcí6n ecol6gica. Para ello se presenta - 

un proyecto para abordar un problenia de tras— 
cendencia social en nuestro medio: el hacina -- 

miento. Tal vez, lo más importante de dicho - 
proyecto esté implícito en el esfuerzo por ge- 

nerar una tradici6n de investigaci6n psicol6gí

ca que vaya q_,porde con las necesidades de -!' 
nuestro país. También se exponen ciertas con- 

sideraciones conceptuales¡ metodol6gicas y téc
nícas vinculadas al estudio del hacinamiento
desde una perspectiva ecol6gica. Al respecto

y finalmente, se plantean algunos cuestiona- 

mientos te6ricos y sociales que sirven de pre- 
ámbulo para el último capítulo. 

En el cuarto capítulo, se integra la

informaci6n tratada a lo largo del presente --- 

trabajo, en funci6n de dos grandes secciones. - 

En una, se analizan tanto los aspectos metodo- 
16gicos como la colaboraci0n interdísciplina—- 
ria que ofrece la aproximaci6n psicoecol6gica. 
Así mismo, se evalúa la utilidad potencial, de

la misma, en la formaci6n profesional del psi- 
c6logo. Dentro de la otra gran secci6n se dís
cuten las posibilidades de análisis, evalua- - 

ci6n e intervenci6n que brinda el enfoque en - 
cuesti6n para el estudio, explicaci6n y even— 

tual soluci6n de ciertos problemas sociales -- 
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como el del hacinamiento. El capItulo conclu- 

ye con un diagrama para derivar un modelo teorá
tico sobre el hacinamiento desde una perspectT
va psicoecol6gica. 

En resumen: el esfuerzo vertido en

este trabajo representa solo un llamado a la
reflexi6n y a la constructiva acci6n que de
ella resultara, en pro de la concresi6n y desa
rrollo racional de la investigaci6n psico1691- 
ca en México. 

juzgue pues, el lector, con benigno - 

criterio la intrusi6n de este inexperto inten- 
to en su silencio. 
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I

ANTECEDENTES Y DESARROLLO DE LA PSICOLOGIA

ECOLOGICA

El prop6sito de esta seccí6n consis- 

te en presentar un recuento de aquellos aspec- 
tos que han dado pie al surgimiento de la ten- 
dencia ecol6gica dentro de la Psicología, bus- 

cando su significací6n para la consecuci6n del
objetivo general de este trabajo, Se incluyen, 

entre otros factores, el análisis del término

ecologia en 57reas tales como la Biología, la

Sociolog£a y la Psicologia, tratando de ídenti

ficar las semejanzas en cuanto a la concepci6n
te6rica que se desprende de la perspectiva eco

16gica en dichos campos del conocimiento, As"f
mismo se pretende caracterizar a la llamada -- 
Psicología Eco! 6gica en cuanto a: a) la unidad

de análisis que emplea; b) el énfasis sobre el

tipo de problemas que aborda; c) el tipo de -- 

explicaciones que enuncia; y d) las caracterís

ticas sistemáticas de los tipos de estudio que
emprende. Al hacer ésto, queda claro que el - 

presente panorama hist6rico deja a un lado as- 
pectos que de otra manera podrian ser importan

tes, y que a pesar de su evidente relevancia - 
implicarían, de ser tratados, la transposíci6n

de los límites planeados para este estudio. 

Por otra partejes pertinente subra— 

yar la importancia de adoptar una visi6n sísté
mica ( 22) ( 32), acerca de los problemas socia- 

les con los que actualmente se deben enfrentar
tanto los psic6logos como la disciplina psico- 
16gica. Los primeros, en su calidad de agentes
potenciales de cambio en contacto con el indi- 
viduo social, y la segundaequiparada con un

marco estructurador de modelos explicativos ex

traídos de esa realidad social, ello con el -- 
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fin de no caer en simplificaciones conceptua-- 
les respecto a la complejidad fenoménica que - 
representa el contexto social ( 32). 

Se inicia asl el examen de las tres
grandes áreas mencionadas anteriormente¡ res— 

pecto a la interrelaci6n entre el ambiente y - 
la conducta humana. 

1. Desarrollo de la concepci6n Ecol6gica en - 
Ciencia. 

1. 1 Area Biol6gica. 

En el 111timo tercio del siglo XIXY
cuando el gran impulso de la era newtoniana
llegaba a su fin y se iníciaban los preparatí- 
vos de las más tormentosas revoluciones cíentl

cas y polIticas del siglo XX, corrTan los años

de 1870 a 1895 ( 6). Este Utimo tercio marc6

la época del surgimiento de la noci6n ecol6gi- 
ca dentro del campo de la Bíologla. 

Fue Ernest Haecke1, el primer inves- 

tigador que defini6 formalmente el concepto de
ecolOqía en 1870, expresando: " Entendemos por

ecología el conjunto de conocimientos referen- 
tes a la econom1a de la naturaleza. La ciencia

de la ecologla, a menudo considerada equivoca- 

damente como I' biologTa" en un sentido restrin- 

gido, constituye desde hace tiempo la esencia
de lo que generalmente se denomina " historia - 

natural". C131. 

Interpretaciones posteriores basadas

en la definici6n anterior produjeron variacío- 
nes conceptuales en relaci6n con el término en
cuesti6n. ( 13). 

Sea como fuerer independientemente - 

de encontrar o no una definici6n exacta para - 
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este concepto dentro del campo biol.6gico, se - 

puede decir que la ecologia, al igual que otras

áreas de estudio dentro de la Biologia contem- 

poranea, es multídisciplinaria y su campo se - 
muestra abierto a la investigaci6n. 

Al respecto lo expresado por Macfad- 

yen en 1957, viene bien para condensar lo ex— 

puesto: " La ecologTa se ocupa de las interrela

ciones que existen entre los organismos vivos, 
vegetales o animales, y sus ambientes y éstos
se estudian con la idea de descubrir los prin- 
cipios que regulan estas relaciones. El que - 

tales principios existan es una suposici6n bá- 
sica - y un dogma- para el ecOlogo... Debe admí- 

tírse que el ecologo tiene algo de vagabundo - 

reconocido ... por tanto, el poner lSmite a sus

divagaciones es realmente uno de los principa- 

les problemas del ecOlogo y debe resolverlo -- 
por su propio interés" ( pág. 13) ( 13). 

Al hacer un recuento de las caracte- 

ristícas básicas que la tendencia ecol6gica -- 
posee dentro de la Biologia se identifican. 

La unidad de análísis. El ecosístema

constituye la unidad de análisis ecol6gica en

BiologTa, esta noci6n enfatiza la ínterrela- 
ci6n inmanente de todos los integrantes del
bioma. El bioma está constituido por elemen— 

tos bi6ticos ( organismos vivos) y abi6ticos -- 
componentes inorgánicos), en permanente inter

dependencia dentro de un proceso dinámico, me- 

diante el cual, tanto las plantas como los -- 

animales logran su supervivencia en continua

adaptaci6n ante las restricciones del medio
15) . 

El énfasis en el tipo de problemas. - 

Desde esta perspectiva, los problemas se orien

tan hacia el esclarecSmiento de las interdepen
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de las plantas y de -- 
el mismo habitat o ni - 

El tipo de explicaciones enunciadas. 
Las interpretaciones dentro de esta corriente
están en funci6n del criterio de éxito adapta- 
tivo, el cual supone la supervivencia ininte— 
rrumpida de las especies; ésta es predicha en

términos de la diferenciaci6n y la complejidad
de su organizaci6n interna. 

La tradici6n de investigaci6n. Los

estudios ecol6gicos entatizan la manera en la

cual grupos de organismos, más que los indivi- 

duos aislados, responden colectivamente a las

presiones ambientales. Desde esta perspecti— 

va, la conducta individual se concibe esencial
mente como un reflejo de una funci6n especial¡ 
zada en el seno de una estructura mayormente
organizada. 

De lo descrito se derivan dos tipos
de aportaciones valiosas para el estudio de la
interrelaci6n conducta ambiente, desde un pun- 

to de vista biol6gico. En primer lugar, a ni- 

vel te6rico, pues al ambiente se le conceptua- 
liza como un sistema dinánico organizado, com- 

puesto tanto de elementos físicos como biol6gi
cos; de esta manera la conducta representa el
vehtculo de la adaptaci6n colectiva hacia los

múltiples factores ambientales. En segundo ll 
gar, a nivel metodol6gico, aquí las aportacio:: 

nes giran en torno al énfasis otrogado a las - 
estrategias de investigaci6n de tipo naturalís
ta y longitudinal. 

1. 2 Area Sociol6gica

Las posteriores elucubraciones que - 

los soci6logos hicieron sobre las aportaciones
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legadas por los bioec6logos fue lo que facilí- 
t6 en gran medída el desarrollo de un modelo - 
general sobre la ecologTa humana. De esta ma- 

nera, factores como los de estructura espacial

y social referidos a las comunidades humanas - 
fueron concebidos como elementos cada vez más

complejos, al mismo tiempo que se buscaba la - 
diferenciaci6n cronol6gica de las mismas. ( 26) 

Fue en los 20' s cuando la investiga- 
cí6n socíol6gica vir6 su atenci6n hacia el én- 
fasis interaccionista, entre los procesos con- 

ductuales adaptativos del grupo humano y su vín
culaci6n con los cambios ocurridos en el medio
ambiente circundante. Ello condujo al auge de
los estudios sobre urbanismo. ( 1). 

Desde el punto de vista sociol6gico#r

la base econ6míca ha constituIdo la piedra de

toque para el análisis conducta ambiente que - 
han realizado los ec6logos. ( 9) 

Las características representativas

del área sociol6gica en cuanto a la manera de

abordar la interacci6n conducta ambiente se
pueden evaluar reconociendo: 

La unidad de análisis. Constituída

por los procesos sociales. Dícnos procesos

representan las ínteraccíones adaptativas res- 
pecto al medio ambiente del grupo humano, res- 

tringído y/ o general, en base a las transaccio

nes econ6micas. 

El tipo de problemas que se abordan. 
Las investigaciones se orientaron hacia la -- 
ídentificaci6n y evaluaci6n de las transforma- 
ciones sufridas por aquellos procesos sociales
mediante los cuales los grupos lograban adap— 
tarse a las fluctuaciones del medio. ( 25). 



21

El tipo de explicaciones enunciadas. 

De acuerdo con Stoko1s el éxito adaptativo, -- 
dentro de esta corriente, se referta a los as- 

pectos de organizaci6n econ6mica y espacial de
la ciudad, los cuales, fueron considerados -- 

como los principales Indices de la adaptaci6n
humana hacia el medio ambiente. 

La tradici6n de investigaci6n. Los - 

primeros estudios del área se orientaron hacia
el e5tablecimiento, de correlaciones entre la - 

incidencia de des6rdenes fIsicos y emociona- - 
les, ésto es, al análisis de la distribuci6n - 

del " stress" ( tensiones) y de la patologla so- 
cial dentro de las comunidades, como resultado

de las transformaciones, econ6inico- sociales, - 

ocurridas en las " zonas de transici6n" de los

centros urbanos ( 26). 

De esta forma la tendencia en esta - 
área se identificaba con los análisis de las - 
niediciones a gran escala, donde los atributos, 

socioecon6micos de extensos estratos de la so- 
ciedad eran correlacionados con las tasas de - 

desorganizaci6n y patologla social caracterfs- 
ticos, derivando en ocasiones, perfiles de dis

tribuci6n de dichos padecimientos sociales. -!' 

10) , ( 16) , ( 1.7) . 

A pesar de que las alteraciones de - 
los factores econ6micos funcionaban como cata- 
lizadores de la patologla social, existIan di— 

ficultades metodol6gicas que ímpedIan la derí- 
vaci6n de conclusiones definitivas en base a - 
ellas. Debido a ésto, los investigadores con- 

temporáneos adoptaron proced mientos estadlsti

cos más confiables y apelaron a diseños cuasi - 
experimentales, en un intento por obtener valo
raciones más exactas sobre la relaci6n entre Z
los ciclos econ6micos y la tensí6n en la comu- 
nídad. ( 1), ( 261. 
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Las aducciones derivadas del punto - 

de vista sociol5gico para el estudio de la con

ducta y del medio ambiente se pueden ubicar a

dos niveles: En primer lugar, se pasa del pla- 

no elemental, aunque por ello no menos impor— 

tante, de las transacciones biol6gicas a un

grado de complejidad mayor, es decir, a los

procesos sociales complejos, tales como el in- 

tercambío econ6míco, o los aspectos sociocultu

rales. Dichos procesos sociales al incorporar

elementos fisicos y bíol6gicos, adquirieron ina

yor relevancia como medio para la adaptaci6n

ambiental. En otras palabras, y contrastando
con el área Biol6gica, en ésta, la adaptaci6n

al medio se míde en base a la complejidad al— 

canzada por la organizací6n econ6mica y espa— 
cíal dentro de la ciudad y no -Cnicamente por - 
la supervivencia de la especie en términos pu- 

ramente vitalistas. Lo anterior conduce a la

segunda aportaci6n del área sociol6gica, refe- 

rída al método empleado para observar, medir - 

y/ o analizar dichas transacciones sociales. 

El método de análisis caracteristico

de esta área inclula la observaci6n naturalís- 
ta, como un paso preliminar para el establecí - 

miento de correlaciones entre los aspectos so- 

ciales más complejos. Tal era el caso de los

primeros estudios sobre hacinamiento, en los - 

que las medidas de concentraci6n de poblaci6n
nilmero de individuos por área disponible)( 23) 

eran relacionados con indicadores de patologia
social ( v. g. criminalidad, delincuencia, epide

mias, alteraciones fSsicas o mentales) ( 29). 

De esta forma a través de la influen

cia sociol6gica, el estudio de la interacci6n

entre la conducta y el ambiente se vi6 enrique
cida por el empleo tanto de diseños cuasi- expe

rimentales como de procedimientos estadl:sticos

y no estadlsticos. 
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La prominencia social de los proble- 
mas a los que se

enfrentaron los investigado -- 

res en general desde la década de los 60' S, ta

Ies COMO la
contaminaci6n, la sobrepoblaci6n,

i

fué, entre otros facto - 
la desnutrici6n, 

etc., 

res, lo que funcion6 como catalizador para que
distintas disciplinas sociales se abocaran, 
desde sus propios

dominios, a la formulaci6n

de explicaciones más
comprehensivas de los fe- 

n6menos bajo estudio, 
tratando de encontrar en

última instancia, 
alternativas de soluci6n -- 

dichas disciplinas, la

para los mismos. 
Entre

psicología ha ido adquiriendo un jugar impor— 
tante. ( 1) , ( 12) - 

1. 3 Area psicol6gica

En retrospectiva
dentro de esta dis- 

ciplina, se pueden identificar tres grandes de
sarrollos te6ricos ( 30), que contribuyeron

al

surgimiento de una perspectiva
I' interaccionis- 

ta" ( 8), entre los factores personales y medio
ambientales en la determinaci6n de la conduc— 
ta, a saber: 

el conductismO , 

las teorlas de ' campo" en las

áreas de psicología social Y
perceptual. 

las teorías de la personalidad
orientadas hacia la situaci6n. 

El conductismo ortodoxo o radical - 
atribuído a Watson surgi6, 

entre otros facto— 

al estructuralisMO psicoana
res, como reacci6n

11tico, 
asumiendo como antaño lo. hiciera el

funcionalismo americano, 
la consigna de la Teo

rla de la evoluci6n: «
Sobrevivir adaptándose - 

al ambiente era la clave para la cultura del - 
nuevo mundo" ( 7), lo cual trajo como consecuen

cia la
sobrevaloraci6n

del polo ambiental en :: 
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la clasica relaci6n hombre -medio ambiente. 

El que el hombre pudiera ser concebi

do como un apéndice del ambiente se derív6 del
supuesto metaffsico acerca de la primacla del
mundo material. De acuerdo a esta concepci6n, 
cualquier entidad, incluyendo al hombre, se -- 

puede analizar si se reducen los procesos va— 
riables complejos ( v. g. pensar, percibir, etc.) 

a piezas elementales invariantes ( respuestas), 

con el fin de descubrir las fuerzas que actúan
para formar las complejidades detectadas ( va— 

riables estimulo o ambientales). ( 21) 

Puesto que el conductismo ortodoxo - 
rechazaba el conocimiento del ser mismo de las
cosas, en tanto que preconizaba la comprensí6n

obtenida mediante la observaci6n y la experien
cía directa de la realidad, propici6 concebir— 

el control y la predicci6n de la conducta como
objetivos propios de la Psícologla. 

Por otra parte, en términos metodol6

gicos al enfoque de Watson condujo a la apre- 7
ciací6n objetiva de las interrelaciones entre
conducta y medio ambiente, sustituyendo, asI,~ 

el análisis introspectivo de los estados menta
les. 

En estas condiciones, los desarro- - 

llos conceptuales generados a raTz del conduc- 
tismo watsoniano ( 39), coincidIan en la cali— 

dad de sus aportaciones para el crecimiento de
la disciplina psicol6gica. Así mismo, se apre

cia que en ellos existe concordancia respecto— 

a la primacSa otorgada al extremo ambiental, - 
ya que dichas aproximaciones, conceptualizaban

al ambiente como un conjunto de estimulos com- 
plejos que directamente elicitaban, probabili- 

zaban o daban la ocasí6n para que se emitiera
la conducta. 
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Transformaciones posteriores de los

conceptos dentro de la misma
corriente dieron

enfasis al proceso
cognoscitivo dado entre el

estímulo Y la respuesta. 
Algunos conductistas

post watsonianos (
4), ( 39) enfatizaron la atr.i

buci6n potencial de las propiedades reforzan— 
tes del escenario, las cuales eran mediatiza— 

das por los procesos cognitivos de los sujetos
De aquí que se considerara que la predicci6n - 
de la conducta sería

inexacta si se
omitiesen

dichos procesos interventores. 

El influjo ínteraccionista impact6 - 
por un lado a algunos de los investigadores so
ciales dentro de la

Psicología, ello se puede

apreciar al revisar los trabajos de Lewin -- 
14) 0 los de Tolman y

Brunswik ( 31) quienes

a través de la Teoría del Campo y de la Teoría
de la Informaci6n, 

respectivamente, 
enfatiza— 

ron la importancia del ambiente subjetivo 0 -- 
del percibido como un determinante de la con— 
ducta. 

Por otra parte, las limitaciones con

comitantes de la investigaci6n en la psiCO10-- 
gSa clínica orientada esencialmente al tratamien
to individual, 

promovieron el desarrollo de teo
rías como la de Murray ( 39), quien enfatiz6 la

importancia de las presiones medioambientales
manifestadas por la variabilidad

Iltransituacio

nal" de la conducta del
individuo. 0 bien, 

dieron lugar a nociones como la de Michels
1973) ( 7), sobre las " unidades contingentes

de conducta" que enfatizaban
la estrecha vincu

laci6n entre la conducta del individuo Y las :
1

propiedades de los estímulos o de la informa— 
ci6n del escenario en el cual aquélla ocurre. 

Para terminar con la tendencia inter
accionista, se ha de reconocer, 

tal vez, la -- 

perspectiva Más comprensiva y
depurada sea la de
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Bowers ( 1973) ( 8), la cual supone un intercam- 

bio dinámico entre el hombre y el medio ambien
te, donde la gente afecta y es a la vez afecta
da por su entorno. 

A continuaci6n se presentará la ca— 
racterizaci6n de la Psicologla Ecol6gica, fu— 

sionando en ésta, las aportaciones de aquellas

teor as psicol6gicas que conciben al hombre y

al medio ambiente como sistemas interdependien
tes. 

2. Algunos Antecedentes Sociales y Conceptua— 
les de la Tendencia Ecol6gica en Psicologla

Se pueden identificar tres factores
generales que contribuyeron en la génesis con- 
ceptual de la perspectiva ecol6gica dentro del
área Psicol6gica, a saber: 

2. 1 La herencia filos6fica. 

Este factor abon6 el campo psicol6gi

co para el surgimiento de teorlas tan relevan7
tes, que inspiraron la proliferaci6n de inves- 
tigaci6n bajo su auspicio, tales como la Teo— 

rla de la Gestalt ( 32), o bien, la Teorla Ope- 

ratoria de la Inteligencia ( 22). 

De este legado filos6fico se despren
den tres rasgos esenciales: 

a) Un análisis holistico de los fen6
menos bajo estudio, donde la significaci6n se

deriva del sistema general y todas las partes
se examinan dentro del contexto de dicho siste
ma. ( 21) . 

b)_ Enfasis en las relaciones estruc- 

tura- funci6n ( 29), ( 20), rechazando cualquíer
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suposici6n respecto a que un sistema determina
do puede ser explicado en términos de factores
externos independientemente definidos. C30). 

c) Enfasis en una concepci6n cons- - 

tructivista, ya que el descubrimiento y des- - 
cripci6n de cualquier sistema, sea el hombre, - 

el ambiente, o la unidad hombre- medio ambien- 

te, implica la construcc.J16n racional de éstas, 
y no simplemente la observaci6n ingenua de las
mismas. ( 21). 

2. 2 Las teorías estructuralistas en
psicología. 

Bajo la influencia de - la filosofía
estructuralista, LeWin formu-16 la Teoría del

Campo, y sostuvo que al estudiar la psicología
del individuo, el, campo del cual el científico

debe ocuparse es el " espacio vital del indivi- 

duo", este espacio vital está constituIdo
por

la persona y el ambiente psico , 16gico tal como

existe para ella. Ciertas nociones desarrolla

das por Lewin como las de existencia, atribul'r

ble a todo lo que tuviera efectos demostrables; 
interdependencia de los elementos coexistentes

en un mismo espacio vital y contemporaneidad, - 
implicando la persistencia del espacio vital a
través del tiempo, tuvieron gran repercusi6n - 

en las elaboraciones te6ricas posteriores den- 
tro del campo psicol6gico. Estas nociones pro

movieron en cierta forma, la generaci6n de -- 
perspectivas más integrales como las denomina- 
das " organtsmicas", 

11 "

estructurales holS$ticas" 

e " interaccionistas , para dar cuenta de la -- 

compleja vinculaci6n conducta -medio ambiente. 

2. 3 Las transformaciones sociales. 

La disciplina psicol6gica no se vi6
libre de la afectaci6n que a diferentes nive— 
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les tuvieron los desarrollos cientIficos desde
el inicio del siglo XX. Las consecuencias del

boom" tecnol6gico se tradujeron, en el segundo

perlodo de post- guerra, en Sndices progresiva -- 
mente más diversos y elevados de patologla so- 
cial ( v. g. sobrepoblaci6n, contaminaci6n am- - 

biental, ma1nutrici6n, drogadicci6n, etc.). An

te ello, se hicieron más evidentes las limita!' 
ciones de los paradigmas psicol6gicos tradicio
nales para dar cuenta de las repercusiones de

tales problemas sobre la conducta humana. 

Lo anterior constituye, suscintamen- 

te, el marco hist6rico- social que caracteriz6
el surgimiento de la perspectiva ecol6gica den
tro de la Psicologla. Tal perspectiva se vi6

estimulada esencialmente por dos énfasis: el - 

primero, en cuanto a la relevancia conductual

del medio ambiente molar y el segundo, respec- 

to al valor de sobrevivencia o de naturaleza - 
adaptativa de la conducta. ( 26). 

3. Caracterizaci6n de la Psicologla Ecol6gica. 

3. 1 Una definici6n y su unidad de - 
análisis. 

La Psicologla Ecol6gica fue definida
por Barker ( 1968), su representante más conno- 

tado, como " una ciencia eco- conductual" compro

metida con la conducta molar así como con la - 
conducta molecular. De acuerdo con la Psicolo

gla Ecol6gica, tanto el ambiente psicol6gico — 

como el ecol6gico poseen equitativa importan— 
cia en la determinaci6n de la conducta. Final

mente, a la unidad de análisis caracteristica

de esta aproximaci6n se le ha denominado, esce

nario conductual. 

Las aportaciones de Barker en base a
su formulaci6n sobre la Psicologla Ecol6gica - 



29

se pueden ubicar a dos niveles: 

a. Te6rico- conceptual. 

Barker buscaba, a través de su no

ci6n sobre el escenario conduc- 
Z

tual, una predictibilidad integral
de la conducta, merced a las ca— 

racterIsticas físicas del escena- 
rio, referidas a las propiedades

materiales del lugar geográfico;- 

ast como a las características so

cíales del mismo, relacionadas -
1

con la distribucí6n y el tipo de
tareas ejecutadas. 

b. Aplicaci6n metodol6gica. 

Barker enfatiz6 la actividad que

como " transductor" de las interre

laciones hombre -ambiente debía de
sempeñar el psic6logo, manifestan

do: " La Psicologta Ecol6gica es - 

una ciencia transductora; en ésta, 

los investigadores psicol6gicos - 

funcionan como sensores y trans— 
ductores; éstos registran los da- 

tos conductuales y sus condicío— 
nes in situ." ( p. 143). 

3. 2 Enfasis explicativo. 

Existen derivaciones te6rico metodo- 

16gicas que se pueden vincular en mayor o en

menor grado con la tendencia ecol6gica dentro
de la Psicología, de acuerdo al énfasis expli- 

cativo que sostienen sobre la ínteracci6n con- 
ducta -medio ambiente, tales como: 

La ecologla conductual, sustentada — 

por E. Willems ( 1973- 1974), para quien " la eco

log a conductual es una perspectiva o un con— 
junto de principios te6ricos en términos de -- 
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los cuales el investiqador formula preguntas - 
acerca de la conducta, los habitantes y el con
texto en formas particulares" ( p. 41) ( 38). De

acuerdo con este investigador son tres los -- 
principios que constituyen el " credo" del psi- 

c6logo ecol6gico ( 37): a) la conducta está con

trolada por el escenario donde ocurre; b) cam- 

bios en el escenario producen cambios en el -- 

conducta y c) la ambici6n metodol6gica de po— 

der descubrir y clasificar los tipos y los pa- 
trones de congruencia entre conducta y medio - 
ambiente. 

El análisis de unidad social, repre- 

sentado por Altman ( 1977), cuyo interés en el

análisis psicol6gico se dirige tanto al aspec- 
to conductual como al social. Altman estable- 

ci6 que " la aproximaci6n de la unidad social - 
es una orientaci6n general no un procedimiento

o técnica" ( p. 309), cuyas caracterIsticas -- 

son: a) exhibici6n de muchos niveles de conduc
ta, implicando la necesidad de una aproxima- 
ci6n hollstica; b) desarrollo de patrones de

conducta, vinculado con la definici6n empIrica

de un patr6n conductual; c) posesi6n de una di

námica, de una cualidad orientada al proceso =' 

interconductual, esta caracterIstica, hace con- 
tacto de nuevo con la concepci6n holística de
la conducta; d) posesi6n de una cualidad sistá

mica, implicando la integraci6n de diferentes
conductas coocurrentes en un tiempo determina

do, as1 como la multicausaci6n de las relacio- 
nes conductuales y la noci6n de que los cam- - 
bios ocurridos en una parte del sistema reper- 
cuten en la estructura general. 

La teorla del control del escenario, 
expuesta por Wicker ( 19-12- 1979), quien argumen

t6 que el nivel de expactancia vivida en un - 
escenario dependerla por un lado, del grado - 

en el cual el ocupante principal cambiara las
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condiciones del contexto inmediato y por otra
parte, del grado en el cual los otros partici- 
pantes del escenario se encontraran disponi- - 
bles para ajustarse a las tareas y a la asigna
ci6n de trabajo dentro del mismo. 

La teoría de la optimizaci6n, desa— 

rrollada por D. Stoko1s ( 1977, 1978a, 1978b). - 

Esta teoría posee cinco caracterIsticas: a) se

cuencia de patrones conductuales en la adapta:» 
ci6n al medio ambiente; b) incorporaci6n de

las fases de orientaci6n y operaci6n en las
transacciones hombre -ambiente; c) mayor énfa— 

sis en el rol activo jugado por los individuos
y los grupos en el moldeamiento, 

simbolizaci6n

y utilizaci6n del ambiente; d) comparaci6n en- 

tre la cualidad de un escenario dado contra -- 
estándares predefinidos del medio ambiente 6p -- 
timo; e) implicaci6n de procesos cíclicos y di
rectivos, los cuales involucran intentos suce"j
sivos por parte de los individuos y del grupo
para aproximarse a estándares de calidad am- - 
biental. 

Esta d1tima teoría contrasta con las
formulaciones de Barker ( 1968) y Wicker ( 1972), 

respecto a la correspondencia entre el escena- 

rio conductual y los patrones específicos de - 
actividad general, dado que aqu6llas reflejan

un equilibrio " cuasi estacionario" entre las - 

fuentes ambientales y los requerimientos perso
nales del grupo; en tanto que la concepci0n de
Stoko1s ( 1977), implica una estrategia cognos- 

citiva o racional dirigida hacia la optimiza— 
ci6n del ambiente. 

3. 3 Algunos Principios conceptuales y metodol6
gicos aplicables a la investigaci6n reali: 7
zada en este campo. 

Entre los postulados esenciales que
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caracterizan a la psicologla Ecol6gica se en— 
cuentran: 

1. Un enfoque sistámico de la interrelaci6n -- 
hombre- ambiente, con énfasis en los aspec— 

tos molares de dicha relaci6n. 

2. Las observaciones naturalistas por largos - 
pertodos de tiempoj lo cual cuestiona, al - 

mismo tiempo, viejas suposiciones referen— 

tes a que las variables afectivas, actitud¡ 

nales y cognitivas afectan a las variables
conductuales en un sentido simple y unidi— 

reccional. 

3. El énfasis en la investigaci6n ínterdisci— 
plinaria. 

En base a estos principios se pueden

derivar dos propuestas: 

la.- el libre empleo en la investigaci6n psico
16gica de ideas, conceptos, medidas y pro

cedimientos de varias disciplinas y nive- 

les de análisis, con un énfasis integrati

vo y

2a.- el desarrollo de nuevas formas de colabo- 
raci6n intensiva con los profesionales de
diversas disciplinas, cuyo interés se -- 

oriente a la soluci6n de problemas socia- 
les. 

3. 4 Influencia en la Investigaci6n. 

Las repercusiones de la Psicologla - 
Ecol6gica sobre la investigaci6n psicol6gica - 

1),( 11),(. 18),(. 27),( 29), se evidencían a tra— 

vés de: 

La investigaci6n y la teorla psicol6gica en
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general, al enfatizar la concepci6n del hom- 
bre y del medio ambiente como sistemas inter
actuantes. 

La tecnologla del cambio conductual, al mos- 

trar que los efectos observados en una con— 
ducta espectfica repercuten en el flujo con- 
ductual. 

La aproximaci6n humanista a la conducta, im- 

plicando con ello que los criterios de inves
tigaci6n debieran orientarse hacia el mejora
miento de la vida humana. 

El diseño medioambiental, al buscar la 6pti- 

ma organizac0n del entorno en el que vive - 
el hombre. 

El cuidado y los niveles de salud, al llevar

a cabo estudios que aborden problemas socia- 
les en diferentes sectores, tales como insti

tuciones de rehabilitaci6n en general, áreas

pUlicas, escuelas, vecindario, etc. 

3. 5 Limitaciones

Serla tendencioso concluir esta sec- 

ci6n evitando mencionar las carencias de lo
que se ha pretendido reseñar como una visi6n
más comprehensíva en Psicologta. Por tanto, 

as1 como se resaltaron las cualidades de la
Psicologla Ecol6gica, tambi1n se han de recono

cer las limitaciones de la misma, a saber: 

a. La Psicologla Ecol6gica no da cuenta de la
conducta a nivel micro, ya que mediatiza

las diferencias individuales al promediar
las reacciones de un grupo ante una situa— 
ci6n especIfica, derivando perfiles de res- 

puesta. ( 26), ( 34). 
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b. Acumula datos sin un marco te6rico que los

apoye, de aquT que los criterios que se si- 
guen para la selecci6n de descripciones -- 
aplicables a un escenario sean esencialmen- 

te prácticos. ( 34) 

C. N o s e logran explicaciones íntegra - 

das respecto a la interrelaci6n entre los - 
factores ecol6gicos y los procesos intraper
sonales. C261

d. Carece de marcos de referencia sistemáticos

para la descripci6n y clasificací6n de esce
narios en funci6n de las instituciones y -

Z

del medio ambiente que los rodea. Tal ca— 

rencia dificulta la comprensi6n del funcio- 
namiento de los escenarios, no permite la - 

detecci6n del tipo de relaciones que se es- 

tablecen dentro y fuera de éstos, además -- 

de que obstaculiza el desarrollo de métodos
de seguimiento para comprobar la efectivi— 
dad de las intervenciones realizadas en
ellos. ( 34), ( 37), ( 38). 

e. Carece de control en cuanto a los efectos
colaterales potenciales que resultan de la

aplicaci6n de técnicas ecol6gicas. ( 34) 

f. Presenta confusion en la metodologla emplea
da para la obtenci6n de datos. ( 38). 

g. Los métodos de observaci6n de los escena- - 
ríos conductuales no son apropiados para es
tudiar el desarrollo de un escenario parti-r
cular. Ello se debe a que la forma de ob— 
servaci6n en esta aproximací6n al ser trans
accional, no considera qué tanto tiempo ha
existido un escenario particular o si se

encuentra en una etapa de transici6n. En

consecuencia se dificulta la comprensi6n de



35

aquellos factores que facilitan la adapta— 
ci6n de un escenario específico a las cond , i
ciones externas, o bien, de aquellos facto- 

res que probabilizan la eventual desapari— 
ci6n de dicho escenario. (., 34)_. 

4. Integraci6n del CapItulo. 

En resumen, el surgimiento de la Psi

cologla Ecol6gica puede considerarse más como

una respuesta ante los imperativos sociales, - 
que como producto de una revoluci6n dentro de

un paradigma psícol6gico. 

Esta afirmaci6n se apoya en el descu
brimiento de que el interés por un análisis -"

7

sistémico de los fen6menos psicol6gicos no es
novedoso, la existencia de los modelos estruc- 
turalistas en psicología lo corroboran ( 32). 

Si bien a la Psicologia Ecol6gica se

le ha llegado a considerar como una " moda" den

tro del campo psicol6gico, ello no minimiza -- 

las aportaciones que esta aproximaci6n provee

para analizar los problemas con los que se en- 
frenta el psic6logo a diferentes niveles. ( 35) 

36). 

De acuerdo con la perspectiva psico- 
ecol6gica, el análisis holistico, el interés - 

por descubrir las relaciones estructura- funci6n
y la concepci0n constructivista de los fen6me- 
nos estudiados representan, entre otros facto- 

res, las herramientas heurIsticas con las cua- 
les generar explicaciones más integrales acer- 
ca del comportamiento humano. ( 19),( 20),( 21). 

Sin embargo, lo hasta aqu1 expuesto - 

abre paso a diversos cuestionamientos en torno
a: ¿ Qué tipo de vinculaci6n guarda esta co- 
rriente con las aproximaciones ortodoxas en
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Psicología?. ¿ Cuáles son las diferencias en— 

tre la PsicologTa Ecol6gica y las tendencias - 
contemporáneas a ella, tales como la Psicolo— 

g fa Ambiental o la Psicologla Comunitaria?. -- 
La Psicologla Ecol6gica representa una alter- 

nativa conceptualmente integradora en el estu- 
dio de la conducta humana?. 

A estas preguntas se les intentará - 
dar respuesta en el siguiente capItulo. 
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I I

ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA PSICOLOGIA

ECOLOGICA EN EL ESTUDIO DE PROBLEMAS SOCIALES

La estrategia general de este capItu

lo implica la revisi0n de algunas aproximacio- 
nes te6ricas en el campo psicol6gíco, tratando

de identificar la funci6n asignada a las tran- 
sacciones entre el hombre y el ambiente, den— 

tro de dichas teorías, para el estudio de la - 

conducta humana. 

De aquí que esta secci6n tenga como
objetivo, analizar las posibilidades y restric
ciones que posee la tendencia ecol6gica en Ps1
cologla, para el estudio de problemas sociales

desde una perspectiva cientifica. 

Puesto que no se pretende hacer una
exhaustiva recapitulacion de la teoría psicol6
gica, se han elegido para este análisis sola— 

mente tres aproximaciones: cognoscitiva, ope— 

rante y psícoecol6gica, dada la influencia par

ticular que han ejercido dentro de la investi- 
gaci6n psicol6gica. 

Es pertinente mencionar también que

debido al surgimiento de áreas paralelas a la

Psicología Ecol6gica tales como la Psicología

Ambiental y la Psicología Comunitaria, se hace

necesaria la diferenciaci6n de cada una en - - 
cuanto a sus or1genes, desarrollos y prop6si-- 
tos. 

Existen cuatro niveles posibles de - 

análisis y/ o vinculacion entre las teorías psi
col6gicas ( 61), a saber: 
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a. Unidad de estudio. 

b. Marco conceptual. 

c. Tipo de explicaci6n. 
d. Estrategias de investigaci6n. 

Siguiendo los rubros anteriores seda

c-,omienzo al análisis, objeto de este capStulo. 

LA TENDENCIA ECOLOGICA EN ALGUNAS TEORIAS PSICO
LOGICAS. 

1, Aproximaci6n cognoscitiva

1. 1 Unidad de análisis

En general la unidad de análisis que
caracteriza al intercambio hombre- ambíente den
tro del área cognoscitiva es la representací6n
topográfica. Al parecer, esta unidad es la

más comprehensiva y la menos confusa dentro
del campo cognoscitivo, De acuerdo con Shemya

kin ( 1962) ( 27), una representaci6n topográfi- 

ca está defínída como " un plan mental de algún

área, la cual es una reflexi6n en la mente del
hombre acerca del lugar espacial de los obje— 
tos en relaci6n uno de otro y en relaci6n a si
mismo"  

Por otra parte, exísten otras concep
tualízaciones que al igual que la representa— 
ci6n topográfica tienen como prop6síto caracte
rízar la representaci6n espacial de los indiv1
duos, tal es el caso de los mapas cognosciti— 
vos ( 70), los esquemas (- 15) y el aprendizaje - 
geográfico ( 40), (- 87). 

sin embargor la tendencia ecol6gica

dentro de la aproximacS6n cognoscitiva no está
claramente definida. Lo descrito representa - 

un intento por condensar las posiciones hetero
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geneas que respecto al intercambio hombre - am— 

biente, se dan en dicha aproximaci6n. 

Tal diversidad de posiciones se ve— 

rán desarrolladas en el siguiente apartado. 

1. 2 Marco conceptual

Dentro del marco conceptual de la - 

aproxímaci6n cognoscitiva en funci6n del inter

cambio hombre -ambiente, se pueden identificar, 

en lo global, dos grandes secciones: 

1. 2. 1 La percepci6n de espacio ( 35), y
1. 2. 2 El desarrollo de la cognici0n espacial

27) 

1, 2, 1 Entre las subdívisiones o clasíficacio-- 

nes que se pueden hacer de las teorlas - 

de la percepcift, Lang ( 1974) expone la

siguiente: 

1. 2, 1. 1 La Corriente Empiricista, repre- 

sentada por el trabajo de ínves- 

tigadores como Helmholz o Titch- 

ner, asi como las aportaciones - 

de los psic6logos funcionalistas
americanos como Carr, y los -- 
hallazgos de los transaccionalis

tas como Adelber Ames, Hadley -- 
Cantríl y Wílliam Ittelson. 

1. 2. 1. 2 El Racionalismo y Nativismo, 
ejemplificado por los trabajos

de Emmanuel Kant, Jean Piaget y

Noam Chomsky. 

1. 2. 1. 3 La Teoria de la Gestalt, desa— 

rrollada por K. Koffka, W. K5hler

y M. Wertheimer. 



1. 2. 1. 4 La Teorla del

Informaci6n, 

como James J. 

son. 
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Procedimiento Humano de

generada por psic6logos - 

Gibson y Eleanor J. Gib - 

El empiricismo, el racionalismo y la
gestalt coincidIan en sostener que la percep— 
ci6n se basaba en la sensaci6n. En general, - 

las teor as de la percepci6n basadas en la sen
saci6n intentan explicar c6mo las unidades per

ceptuales supuestas y los datos obtenidos de - 
los sentidos son conjuntados en el cerebro. En

contraste, la teorla de la percepci6n basada - 

en la informaci6n pretende descubrir c6mo se - 

procesa el fen6meno de la informaci6n y escla- 
recer las interrelaciones que existen en dicho
fen6meno. 

De acuerdo con Lang, la principal

contribuci6n de la escuela transaccionalista

consiste en saber que diferentes personas

atienden a diferentes cosas en el medio ambíen

te, en base a su propia experiencia, educaci6n

y prop6sito. 

Por otra parte, tanto Piaget como -- 

los psic6logos de la gestalt parecen concordar
en que las esquematizaciones simples basadas
en los esquemas topol6gicos representan la
base fundamental para la organizaci6n poste- 

rior del pensamiento humano. 

De las corrientes clasificadas la -- 
teorla de la Gestalt ha sido la que mayor in— 
fluencia ha ten do en la generaci6n de investi

gaci6n abocada al estudio del hombre y su me-!» 
dio ambiente. Esta teorla ha dejado sentir su

contribuci6n en campos tales como el arquitec- 

t6nico y el de diseño ambiental. 
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Para lograr una comprensi6n de la
psícologla de la gestalt se requiere de una
profundizaci6n en los conceptos de forma, iso- 

morfismo, y campo de fuerzas._ 

Suscintamente expuestas, se puede de

cír que la forma es un elemento cardinal en la
teorla de la gestalt ya que " el organismo res- 

ponde a patrones de estImulo a los cuales esta
expuesto" ( Kohler, 1929) ( 35), de aquT que la - 

forma gestáltica ínvolucre elementos del mun— 
do, cerrados y estructurados. 

El concepto de campode fuerzas adop
t6 en la teorla de la gestalt una forma físi— 
ca. Todas las fuerzas, actividad y conducta - 

ocurren en algan campo del medio ambiente y p l
seen un área de aplicaci6n, una direcci6n y -- 
una magnitud. 

Por filtimo, el término de isomorfis- 

mo describe la congruencia de la organizaci6n
je- los procesos neurol6gícos subyacentes y las
formas de la experiencia perceptual. En otras

palabras el isomorfismo implica que " el orden

experimentado en el espacio está siempre ídén- 
tícamente estructurado en un orden funcional - 
en la distribucí6n de procesos cerebrales sub- 
yacentes" ( op. cit. p. 100). 

Entre las derivaciones de la aplica- 
ci6n gestática en la investigaci6n respecto al

hombre y su medio ambiente se pueden identifi- 
car los principios de la estética formal, la - 

postulaci6n de la " ley de Pragnaz", asl como - 

la teoria sobre la forma urbana. 

En el dominio de la estética formal
las leyes de organizaci6n gestáltica ( proxími- 

dad, similaridad, continuaci6n y cierre), son
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aplicados para facilitar la percepci6n 6ptica
de una configuraci6n espacial adecuada; en la

ley de Pragnaz los mismos principios sirven -- 
para enfatizar la organizaci6n psicol6gica en
base a las condiciones fIsicas prevalecientes

35). Y en la teorla de la forma urbana (. 38), 

se propone un orden de significaci6n percep- - 
tual como base para las representaciones que - 
los habitantes se forman de la ciudad en la -- 
que viven. (- 15). 

Finalmente, la cuarta posici6n de

las teorlas de la representaci6n espacial se
puede resumir con la propuesta de J. J. Gibson

1979), acerca de la identificaci6n de los
seis niveles de complejidad por los que pasa
la existencia espacial del hombre: En primer

lugar, se encuentra el significado primitivo 0
concreto de las cosas, en este nivel las super

ficies se aprecian como si se pudiera caminar
sobre ellas, o como si se las pudiera asir e - 

incluso, manipular. En el segundo nivel, se - 

ubica el significado de " uso" de los elementos

del espacio« En el tercer nivel se encuentran

los significados de los instrumentos y de las

máquinas. En el cuarto nivel se identifican - 
los valores y el significado emocional

de las

cosas. En el quinto nivel se tiene el signifi
cado del nivel anterior, ejemplificado por los

signos, y en el sexto nivel, 
dichas significa- 

ciones son simbolizadas. 

1. 2. 2 El desarrollo de la cognici6n espacial
constituye la segunda gran secci6n den
tro del marco conceptual cognoscitivo. 
En ésta, es factible identificar tres

manifestaciones te6ricas, a saber: 



47

1. 2. 2. 1 La teorla de las formas simb6licas y - 
del espacio, representada por E. Cassier

27). Esta teoría puede resumirse en

lo que se ha denominado como los tres
tipos de experiencia espacíal: 

i) El espacio activo u orgánico, ubica

do en el nivel más elemental de la

escala filogenética. 

íí) El espacio perceptual, caracterIsti

co de los animales superiores. 

iii) El espacio abstracto o simbOlico, - 

el cual representa una integraci6n
de diferentes clases de experíen- - 

cias sensitivas y se encuentra pre- 
dominantemente en el hombre. 

Cassíer fue uno de los pioneros en - 

el análisis comparativo del desarro- 
llo y realiz6 una dístínci6n ímpor— 
tante entre el conocimiento concreto

y el saber abstracto, respecto al es

pacio y a las relaciones espaciales. 

1. 2. 2. 2 La teoría del desarrollo del espacio, - 
sustentada por Werner ( 1948) ( 27). El - 

principio cardinal en esta teoria es - 
la ontogénesis, el cual establece que

la esencia de todas las formas de de— 
sarrollo consiste en la diferenciaci6n

y subordinaci6n de las partes hacia el
todo. 

De acuerdo con Werner y Kaplan ( 1963)- 

27), el proceso de desarrollo está -- 
marcado por un cambio en las interrela
ciones entre el organismo y el medio,! - 
así como entre los medios y los fines. 
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Resumiendo, esta teor a integra desde

la percepci0n hasta la acci6n en el e l_ 
pacio, y conceptualiza a las percepcio
nes que se tienen acerca del espacio = 
como una funci6n del incremento en la

diferenciaci6n, distanciamiento y rein
tegraci6n, entre el organismo y su me:!' 
dio ambiente. 

1. 2. 2. 3 La teorla de la equilibraci6n del de— 
sarrollo de la concepci6n del espacio

en el niño, representada por los epis- 

tem6logos genéticos suizos y en parti- 
cular por J. Piaget. 

Piaget ( 50), supuso que la construc- - 

ci6n del conocimiento implicaba una in

teracci6n inherente y una serie de -'= 
correspondencias entre el organismo y

su medio ambiente. Ello supone una -- 

dialéctica entre génesis y estructura
48) . 

De los aportes de la teorla en cues- - 
ti6n en re-!ac--t«-6n con el desarrollo con
ceptual del espacio se pueden abstraer

cuatro conclusiones, a saber: 

la. La representaci6n del espacio pro— 
viene de la coordinaci6n e interna- 
lizaci6n de las acciones. Piaget & 

Inhelder, ( 49). 

2a. La génesis de la imagen proviene de
la internalizaci6n de manifestacio- 
nes diferidas (. 49). 

3a. Existen cuatro niveles o estructu— 

ras de organizaci6n espacial: senso

riomotor, preoperacional, de opera- 
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ciones concretas y espacio operacio
nal formal. ( op. cit.). 

4a. Finalmente, se concluye que existen

tres clases de relaciones espacia— 

les especIficas, las cuales forman

el contenido de la cognici6n espa— 
cial: las relaciones topol6gicas, - 

las proyectivas, y las euclidianas
o métricas ( 29), ( 49). De aquS que

la comprensi6n del espacio resulte
de las manipulaciones extensivas -- 

que los sujetos hacen de los obje— 

tos y de los movimientos en el me— 
dio ambiente fIsico. Dentro de

este proceso de comprensi6n espa- 
cial, la imitaci6n juega un papel
importante ya que al ser internali- 

zada y diferida permite un aumento
en la cualidad simbolica de la res- 
puesta. 

En base a las tres teorlas expuestas

en esta secci0n se pueden apreciar dos tipos - 
de representací6n espacial: una externa y otra

interna o cognoscitiva, siendo posible el acce

so a esta d1tima solamente por las inferencias
derivadas de las representaciones externas o - 

por la conducta espacial abierta que muestre - 

el individuo ( 27). 

Esta 111tima aseveraci6n respecto a - 

la accesibilidad para el estudio de los aspec- 
tos cognoscitivos acerca del espacio, conduce a - 
las explicaciones que pueden hacerse desde esta perspec- 
tiva. 
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1. 3 Tipos de explicaci6n. 

Las explicaciones dentro de esta - 
aproximaci6n son más comprehensivas, pues enfa

tizan los procesos de transformaci6n que mues7
tran las percepciones del hombre acerca del es
pacio. AquI, se resaltan aspectos como: a) los

factores medioambientales u orgánicos involu— 
crados en la generaci6n de mapas cognoscitivos

35), ( 70); b) las actitudes involucradas en - 

la " responsabilidad medioambiental" ( 78); y c) 

los cambios en el desarrollo cognoscitivo en - 
funci6n del intercambio con el medio ambiente

49). 

Para lograr explicaciones más o me— 

nos integradas acerca de los factores y proce- 
sos involucrados en la representacion interna
del medio ambiente, es preciso recurrir a di— 

versas tácticas de investigaci6n. 

1. 4 Estrategias de investigaci6n. 

Un problema que se presenta en el es

clarecimiento y comprensi6n de la representa-- 
ci6n del medio ambiente dentro de esta corrien
te, consiste en la confusi6n entre los proce- 7
sos involucrados y las técnicas para tasar di- 
chos procesos. Esto se puede apreciar mejor - 

si se toma un ejemplo, sea el caso del mapeo - 

cognoscitivo. 

Puesto que el mapeo consiste en un - 

proceso interactivo 0 transactivo que no puede

ocurrir sin alguna experiencia directa en la
manipulaci6n de objetos ambientales o bien, 
sin la experiencia de sI mismo dentro de un es
pacio fIsico determinado, la experimentaci6n

al respecto se puede llevar a cabo tanto en
una situaci6n de laboratorio como en un escena

rio natural. En ambos casos los estudios se - 
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dirigen a descubrir c6mo la gente responde -- 
ante el medio ambiente existente, dejando a un

lado posibles predicciones acerca de c6mo se - 
podría reaccionar ante un nuevo medio ambiente
en el futuro. Mientras que en la opci6n de
laboratorio se gana precisi6n a expensas del
realismo, en la situaci6n natural sucede lo
contrario. De aquí que la mayoría de la inves
tigaci6n en esta aproximaci6n sea descriptiva. 

Para clarificar la estructura cognos
citiva perceptual de la representaci6n del me-! 
dio ambiente, se han venido desarrollando nue- 
vos intentos de investigaci6n, tales como el - 

análisis estructural de la percepci6n y cogni- 
ci6n del medio ambiente ( 24), el cual combina, 

entre otros elementos, la técnica del diferen- 

cial semántico con los factores sociales, o -- 

bien, la evaluaci0n de las variables mediatiza
doras ( factores situacionales y personales) 
que intervienen en la representaci6n ambien- 
tal, dicha evaluaci6n se lleva a cabo mediante
descripciones empíricas de la situaci6n bajo - 
estudio. 

Sin embargo, aunque los esfuerzos me

todol6gicos de tales intentos hayan sido enri- 
quecedores éstos enfatizaron esencialmente la

interpretaci6n que el hombre elaboraba sobre - 

su entorno. Al hacer ésto se dejaron de lado
aspectos importantes como el análisis de la -- 
conducta responsiva y operativa del individuo
ante el ambiente. 

Esta carencia conceptual promovi6 el

pronunciamiento de proyectos integradores como

el de Stoko1s ( 1978). Este investigador supu- 

so que el hombre interactuaba con su medio am- 
biente a través de un proceso de " opt: -.miza- - 

ci6n". Tal proceso establece que la gente se - 
orienta en el medio dependiendo tanto de la in
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formaci6n existente en éste, como de las metas

y las experiencias que dicha gente posea. De - 

aquI que los individuos al operar en el medio

lo transformen y a la vez se vean afectados -- 
por esa transformaci6n. Esto conduce a la eva

luaci6n que realiza el ser humano acerca de la
calidad del medio como contexto para su futura
actividad. 

Lo anterior fue esquematizado por - 
Stoko1s a través de dos dimensiones bááicas re
feridas a la fase ( activa -reactiva) y a la for
ma ( cognoscitiva- conductual) de interacci6n - 7

que el hombre establece con su medio ambiente. 
La combinaci6n entre estas dimensiones produ— 
cen cuatro modos a saber: 

a) interpretativo ( activa- cognosciti

va), el cual involucra la repre— 

sentaci6n cognoscitiva o la cons

trucci6n del medio ambiente por

parte del sujeto. 

b) evaluativo ( reactiva- cognosciti— 

va), donde el sujeto compara la - 
situaci6n vivida contra estánda— 

res predefinidos de calidad medio
ambiental. 

c) operativo ( activa- conductual), -- 

éste implica el movimiento del su
jeto a través de, oelirpacto dire2_ 
to sobre, el medio ambiente. 

d1 responsivo (- reactiva- conductuallf

aquS se aprecian los efectos del
medio ambiente sobre la conducta

del individuo y sobre el bienes— 
tar social en general. 
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Entre las cualidades que se derivan

del esquema de Stoko1s y que hacen de éste un

campo fértil para la investigaci6n se encuen— 
tran. El énfasis en la naturaleza c1clica de

las transacciones hombre -medio ambiente, que - 

plantea el dinamismo referido al control recí- 

proco existente entre el hombre y su medio, -- 
amén de la riqueza heurística que contiene al

permitir estudiar las transacciones entre el - 

hombre y el medio ambiente desde md1tiples di- 
mensiones. 

Por otra partereste esquema puede -- 

servir de base para analizar diferentes aproxi
maciones psicol6gicas de acuerdo al énfasis
puesto en uno u otro modo de transacci6n con
el medio ambiente. 

Aunque la propuesta de Stoko1s posee
un carácter más descriptivo que predictivo, 
ello no le resta la virtud de fusionar en un
solo modelo aspectos tanto cognoscitivos como
conductuales, facilitando así un análisis más

comprehensivo de la interacci6n entre el hom— 

bre y su medio. 

En sintesis, dentro de la perspecti- 

va cognoscitiva, la influencia ecol6gica red¡- 

tuarla hallazgos valiosos si se pudiera mante- 

ner un puente de comunicaci6n entre ambas pos¡ 

ciones ( 37). La informaci0n derivada de la -- 
unidad de análisis psicoecol6gica ( el escena— 

rio conductual), podría ser de utilidad para - 

la investigaci6n cognoscitiva. En primer lu— 

gar, al proveer datos sistemáticos sobre la
conducta de los sujetos, y en segundo lugar, 
al sugerir los posibles efectos conductuales

que resultan de cambios en el medio ambiente. - 

Tales datos facilitarían la generaci6n de una
línea base cuantitativa y precisa contra la -- 
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cual los efectos en la representaci6n cognosci
tiva, producidos por las modificaciones medio

ambientales, podrTan ser comparados y evalua— 

dos. 

2. Aproximaci6n Operante. 

2. 1 Unidad de análisis

La unidad tradicional de estudio den
tro de la aproximaci6n operante ha sido defini
da como la probabilidad de ocurrencia conduc- Z
tual, la cual se manifiesta a travás de la ta- 
sa de respuesta ( 66). 

Existe. una gran controversia, sin em

bargorrespecto a la modificaci6n ( A), ( 11), - Z" 

86); permanencia ( Q8), ( 59); ¿ S', redefih cí6n

126), ( 82), de la unidad tradicional de análi- 
sis para evidenciar la influencia de factores
contextuales en la interrelaci6n conducta -me— 

dio ambiente. 

Dicha controversia evidencla la pro- 
liferaci6n de posturas conceptuales respecto a

la interacci6n conducta -medio ambiente, las -- 

cuales serán analizadas someramente en la si— 
guiente secci6n. 

2. 2 Marco conceptual. 

En sus inicios los psic6logos experi

mentales se abocaron a la investigaci0n de la.7
boratorio en el afán por desarrollar una teo— 
rla unificadora que les permitiera resolver

problemas sociales, clInicos, etc.. De esta

forma, la identificaci6n de variables funciona
les fué solo un resultado del manejo de las
condiciones restringidas bajo las cuales se es
tudiaban los fen6menos conductuales ( 5). 
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Entre las caracterIsticas esenciales

que conforman el paradigma de condicionamiento
se identifican las cinco siguientes; ( 58). 

a) Definici6n de variables producto

de la interacci6n hombre -medio am
biente, como elementos molecula-!' 

res. 

b) Definici6n de la unidad de res- - 
puesta como un efecto ( condiciona

miento clásico) o por un efecto

condicionamiento operante). 

c) Descripci6n de la interacci6n en- 

tre objetos de estímulo y organis
mo, sin considerar otros factores
empíricos adicionales. 

d) Concesi6n explicativa y operacio- 
nal a un solo factor de los fen6- 
menos, sea el estímulo incondicio

nado en el condicionamiento clási

co, o bien el estImulo reforzante

en el condicionamiento operante, - 

sin considerar las posibles inter
dependencias con otros factores - 

contextuales. 

e) Concepci6n de las formas de condi
cionamiento como procesos exclu-=» 

yentes, soslayando los niveles Je

rárquicos involucrados que podr:fan
facilitar una " inclusividad rela- 

tiva" de esas diferentes modalida

des de condicionamiento. 

Hist6ricamente, el creciente interés

por las conductas socialmente importantes mar - 
c6 el advenimiento del Análisis Conductual
Aplicado ( A. C. A.), el cual fundament6 su em- 
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pleo en base a dos criterios consistentes en - 
su generalidad aplicativa como metodología ho

mogénea de evaluaci6n y modificaci6n del com— 
portamiento; y su eficacia ante problemas de - 
difícil soluci6n tradicionalmente" ( p. 99) (. 58)_ 

Este enfoque al derivarse del Análi- 
sis Experimental de la Conducta ( A. E. C.), em— 

ple6 una metodología de investigaci6n compren- 
dida dentro de aquél ( 5), ( 33), y desarroll6 - 
una tecnología particular que puede considerar

se como una integraci0n entre la investigaci6ñ
básica, la investigaci6n aplicada y la aplica- 
ci6n de principios conductuales en el campo. 

Entre las características que defi— 
nen al A. C. A. se encuentran: su aplicabilidad, 

el énfasis conductual, su enfoque analítico, - 

su relevancia tecnol6gica, su sistematicidad - 

conceptual, la efectividad de los tratamientos

y la generalidad de sus hallazgos ( 3). A pesar

de la evidente relevancia que adquiri6 este en
foque ( 67), análisis conspicuos han evidencia! - 

do restricciones en el alcance explicativo tan
to del A. E. C. ( 68), como del A. C. A. ( 4), ( 26), 

83), lo cual ha dado pie al surgimiento de -- 
aproximaciones más comprehensivas que aborden

la interacci6n conducta -medio ambiente ( 1), -- 

6), ( 73), ( 82); no obstante, sería obtuso de- 

jar de reconocer las aportaciones que la apro- 
ximaci6n operante ha legado a la psicología. 

La generalidad de la relaci0n de con
tingencia, la parsimonia de las definiciones - 

operacionales y la detecci6n y manipulaci6n de
las variables efectivas para el cambio conduc- 

tual, se consideran, entre otros factores, con

tribuciones esenciales en el prop6sito por de- 
finir una teoría general de la conducta. 
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2. 3 Tipos de explicaci6n. 

La aproximaci6n operante se ha carac
terizado desde sus orIgenes por el establecí— 

miento de relaciones funcionales. La descrip- 
ci6n objetiva de las pautas conductuales y la

cuantificaci6n precisa de la tasa de respues— 

ta, le han conferido a esta aproximaci6n una - 
cualidad sistemática. 

Por otra parte, esa tendencia al con

trol de contingencias ha- propiciado la segmen

taci6n arbitraria del flujo conductual, facili

tando as1 el establecimiento de análisis mole- 
culares de la conducta tanto más precisos, -- 
cuanto más censurables por su artificialidad. 

2. 4 Estrategias de investigaci6n. 

Entre las caracterIsticas más rele— 

vantes que definen metodol6gicamente la aproxi
maci6n operante, se encuentran entre otros: ef

estudio de sujetos individuales, el control -- 

del ambiente experimental, el uso de respues— 

tas repetitivas, observaciones y registros con
tinuos asl como el control de la conducta bajo
estudio, ( 3). 

Esta tendencia hacia la sofistica- 
ci6n metodol6gica al margen de los factores
contextuales, y cuyo objetivo esencial es lo— 
grar un mayor y mejor control del fen6meno con
ductual, trae implicado " el riesgo de obtener

un alcance explicativo restringido en donde -- 
solo puedan recolectarse correlaciones largas
y complejas cuya generalidad y significancia - 
puede permanecer limitada" ( 61). 

Desde el reconocimiento informal en

Walden 2" ( 65) de las condiciones ambientales

adecuadas para el 6ptimo desempeño de la con— 
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ducta humana, hasta la evidencia de los repor- 
tes experimentales que conducen a cuestiona- 

mientos sobre los principios básicos de la
aproximaci0n operante, se puede concluir que

la tendencia ecol6gica dentro de esta aproxima
ci6n ha ido incrementandose paulatina pero coH

sistentemente. 

Apoyando la influencia del contexto

en la transformaci6n conductual, algunos inves

tigadores han propuesto que la evaluaci6n de l

la potencia de un reforzador depende de la ín- 
tensidad relativa de éste más que de las pro— 
piedades físicas o absolutas que posea ( 10). - 

Además se ha observado que las condiciones con
textuales tienen efectos, entre otras manifes- 

taciones conductuales, sobre la agresi0n ( 16), 

22), el lenguaje ( 23), ( 42) y las conductas - 
sociales ( 18), ( 43). 

Respecto a la causaci6n conductual - 

dependiente del contexto, zc_ijerha manifestado

que " la conducta está usualmente determinada - 
no solo por el programa correlacionado con el
estimulo control sino más bien por el contexto
completo en el cual aquel estimulo aparece" - 

p. 56). Ante ello, Staddon ( 69) ha propuesto

como alternativa de investigaci6n abocarse al

desarrollo de una " taxonomía conductual" que

ilclasifique la forma en la cual la conducta
actual depende de la historia pasada y de la
estimulaci6n presente" ( p. 29), con lo que se

incrementarla concomitantemente el conocimien- 

to sobre la variaci6n conductual. 

Lo anterior conduce a aserverar que

el A. C. A. tiende a trabajar dentro del nivel - 

conductual de la persona y ni con éste por lo
tanto, dicha aproximacion desvirtCa el carác— 

ter de totalidad existente entre el hombre y - 
su medio ambiente, pudiendo, incluso, llegar a
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ser antiheurística, por limitarse a un solo ni

vel de investigaci6n. ( 83). 

Entre los intentos por evaluar la in
fluencia ecol6gica dentro de la aproximaci6n
operante, se encuentra el trabajo de Willems
1973), quien abri6 paso a la corriente ecol6- 

gica dentro del A. C. A., cuando llam6 la aten— 

ci6n sobre los posibles efectos colaterales de
las intervenciones conductuales. Uno de los

argumentos basicos que sostiene Willems en su
postura ecol6gica es que las conductas no - 
existen in vacuo sino que son parte de un sis- 
tema delicado. Willems ( 1974) identific6 tan- 

to las similitudes como los focos de problemas
entre el A. C. A. y la aproximaci6n psicoecol6gi
ca y argument6 exhaustivamente en pro de un es
fuerzo de investigaci6n cooperativo. 

Bajo esta influencia Warren ( 1977) - 

propuso cinco criterios: a) tasa de respuesta, 

b) diversidad de la respuesta, c) generalidad

del cambio conductual a corto plazo, d) durabi

lidad de la transformaci6n conductual a largo
plazo y e) satisfaccí6n del consumidor, para - 

comprobar la efectividad del tratamiento psico
ecol6gico sobre el fen6meno conductual. 

Otro intento de análisis está repre- 

sentado por Gump ( 1977), quien ídentific6 tres

tipos de relaciones que reconocen los ec6logos
y que, segfin él, deberían también reconocer

los analistas conductuales aplicados, éstos

son: 

1.- Relaci6n conducta -conducta. 

Aquí el interés ecol6gico se cen

tra en la estructura de la con— 
ducta, y dentro de ésta existen
dos aspectos que podrían ser del
interés del A. C. A.: a) los nive- 



6 C

les de conducta y b) las unida— 

des de conducta. 

Mientras que la aproximaci6n e-- 

col6gica se involucra en niveles

de conducta molar y emplea los - 
detalles moleculares solo para - 

complementar las descripciones - 

molares, el A. C. A. procede al -- 

contrario. 

Respecto a las unidades de con— 
ducta, el A. C. A. trasciende el - 

problema de descubrir las unida- 
des inherentes en la estructura
conductual, imponiendo " unidades" 

arbitrarias, en tanto que la -- 
aproximaci0n psicoecol6gica, sos

tiene que tales unidades adecua- 

damente delineadas pueden reve— 

lar estructuras de conducta. 

2.- Relaci6n conducta -medio ambiente. 

En el estudio cientIfico del me- 
dio ambiente, la apreciaci0n res

tringida de la conducta en térmí

nos de estTmulos o programas de
reforzamiento, resultan sumamen- 

te limitados. Ello hace eviden- 

te las limitaciones del lenguaje
empleado en el análisis conduc— 

tual para describir contextos 0

cuálquier otro episodio de con— 
ducta, por lo cual, las descrip- 
ciones de la aproximaci6n ecolo- 

gica pueden usarse para definir
el medio ambiente del mundo exte
rior. 

3.- Relaci6n medio ambiente -medio

ambiente. 

El prop6sito de este tipo de re- 
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laci6n estriba en el interés por
optimizar la influencia interes- 
cenarios. 

Resumiendo, la influencia ecol6gica

dentro de la corriente operante se puede apre- 
ciar mediante el análisis de las tres formas - 
generales de aceptaci6n, pluralismo e íntegra- 

ci6n entre la perspectiva psicoecol6gica y el

A. C. A. ( 81), a saber: 

a) Empleo de procedimientos de inves
tigaci6n transituacionales, cuyo

prop6sito es observar qué cambios

se aprecian al pasar del laborato
río al escenario natural, en térz

minos de las medidas, las manípu- 

laciones, los sujetos, y las va— 
riables fisicas o conductuales. 

b) Experimentaci6n orientada ecol6gi

camente, llevando a cabo estudios

del mismo fen6meno tanto en los - 
escenarios naturales como en el - 

laboratorío. 

c) Cuestionaniento plurallstíco perq_ 

convergente de las hip6tesis eco-' 
16gicas,*..pe: Siguiendo con ello -- 

clarifícar aquellos modelos, hip6

tesis o problemas que posean un - 
rasgo ecol6gico. 

Hasta aquT se lla intentado describir
la influencia que ha ejercido la tendencia eco
16gica dentro de dos corrientes psicol6gicas - 
relevantes: cognoscitiva y operante. Lo que - 

sigue en la exposici6n es la aproximaci6n psi- 
coecol6gica, sin embargo debido a que los limi
tes conceptuales entre la psicologla Ecol6gica
y la psicologia

Ambiental, no están claramente
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establecidos, es conveniente hacer una pausa y
tomar en cuenta ciertas consideraciones: 

Si bien el concepto de medio ambien- 
te es bastante comprehensivo, esta misma gene- 

ralidad confiere a tal grado flexibilidad al - 
término que se le llega a emplear lo mismo pa- 
ra denominar condiciones intraindividuales -- 

I-as representaciones cognoscitivas, evaluacio

nes emocionales, etc.), como para especificar

las condiciones físicas que rodean a los suje- 
tos ( clima atmosférico, condiciones geográfi— 

cas, etc.), lo cual genera confusiones concep- 

tuales. 

El apelar al concepto de medio am- - 
biente como caracteristica definidora no apor- 
ta nada a la aproximaci6n psicol6gica ast deno
minada, pues todas las manifestaciones humanas
se dan en un medio ambiente, de aquí que la no

minaci6n de " psicología ambiental" sea redun— 

dante. 

Las dos consideraciones anteriores - 

constituyen, entre otras razones, la eviden- - 

cia para el empleo del concepto alternativo de
lipsico- ecologla" como denominaci6n para aque— 

lla orientaci6n, dentro del campo psicol6gico, 

que se aboca al estudio integral de la transaccion
conducta -medio ambiente. 

3. Aproximaci6n Psicoecol6gica

3. 1 Unidad de análisis

La unidad de estudio característica

de esta aproximaci6n es el escenario conduc- - 
tual. ( 6). Entre las propiedades que caracte- 

rizan a esta unidad se encuentran: 



63

a) La autorregulací6n, es decir, -- 

ocurren sin la retroalimentaci6n

de! investigador. 

b) La ubicaci6n espacio -temporal, su

ceden en un lugar y tiempo deter- 
minados. 

c) La continuidad conductual, donde

un limite ininterrumpido separa - 
un patron conductual interno, ca- 

racterIstico del escenario, de un

patr6n externo. 

Algunas de las contribuciones des- - 
prendidas de la unidad del escenario conduc-_- 
tual se relacionan con la facilidad de descri- 
bír el tamaño o el uso del medio ambiente, ast

como la posibilidad de detectar el grado de
coercitívidad que los arreglos de! escenario

ejercen sobre la conducta individual. 

La aproximaci6n psicoecol6gica posee

otras dos unidades de estudio derivadas del -- 
flujo conductual libre del experimentador, és- 

tas son: 

1.- El episodio conductual. ( Barker

Wright, 1955; ' Wright,, 1967) ( 26) 

Para Wright, el rango conductual

va de lo molecular a lo molar. - 
simplistamente, Wright, llama a

las piezas moleculares de la con
ducta acciones, las cuales son

partes de la conducta en trato
con aspectos elementales del me- 
dio ambiente ( ej, oir, ver, to— 

car, etc.), y episodios conduc— 
tuales a las conductas molares - 
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que implican una relaci6n entre

la persona con segmentos medioam

bientales que tienen significado

para aquélla ( ej. saludar a un - 

amigo). 

2.- Unidad de fuerza medioambíental. 

Shoggen, 1963) ( 26). Esta uni- 

dad aborda la acci6n social en - 

relaci6n con el sujeto. Analiza

las transacciones medioambienta- 

les del sujeto antes y después
de varias intervenciones. De

aquI que sea posible, por este

medio, estudiar la naturaleza de

la " situaci6n psicol6gica" del - 

sujeto. 

3. 2 Marco conceptual

Debido a la diversidad de paradigmas

que se vinculan a la aproximaci6n psicoecol6gi
ca ( 21), se hace difTcil bosquejar el perfil - 
conceptual caracterIstico de esta aproxima- - 

ci6n, a la vez que se evidenc-ta la carencia in
tegrativa de las diversas tendencias. ( 1),( 547

73) , ( 81) , ( 82) . 

No obstante se pueden identificar -- 

ciertos principios generales que caracterizan

a la psicoecologla, a saber: 

una aproximaci6n hollstica, donde

todas las partes se analizan a la
luz del sistema general. 

énfasis en las relaciones estructu

ra- funci6n, lo cual implica una in

terdependencia del funcionamiento

intra e inter elementos para el -- 

mantenimiento del sistema y vice~- 
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versa. 

una vísi6n constructivísta, donde

el descubrimiento y descripci6n - 
de cualquier sistema, sea éste el

hombre, el medio ambiente, o la

compleja unidad hombre -medio, es

una construcci6n racional, y no
una observaci6n ingenua". ( P. 17) 

47) 

3. 3 Tipos de explicaci6n. 

Las explicaciones derivadas de esta
aproxímaci6n adn están en un nivel descriptivo

7). Sin embargo, la tendencia es formular in
ferencias integrales respecto al fen¿Smeno con- 
ductual. La pauta para ello la de Barker ( 6), 

con su aceveraci0n respecto a que existe más - 

uniformidad entre la conducta de muchos indivi

duos con las características del escenario doll
de se encuentran, que la que existe entre la - 
conducta de un solo individuo en diversos esce
narios. 

De esta forma el psicoec6logó, em— 

plea conceptos multidimensionales, enriqueci— 

dos y de alto orden para producir afirmaciones
acerca de lo que existe en el mundo conductual

inalterado por el investigador o la investiga- 
ci6n ( 84) . 

3. 4 Estrategias de investigací6n. 

Puesto que la investigaci6n psicoeco

16gica propone incorporar fen6menos de diferen
tes niveles dentro de un solo esquema concep— 
tual, ello plantea un gran problema de medida. 

Barker ( 6), ha sugerido una técnica

de registro que consiste en una transcripci6n
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verbp1 del observador acerca de la conducta e

interacciones de un sujeto focal, minuto por - 

minuto, Para ser significativo, dicho regis— 

tro debe incluir también los lugares, gente y
eventos vinculados con la conducta desarrolla- 

da. De aquT que la investigaci6n en esta

aproximaci6n sea usualmente naturalista ( 6)_, 

7.), ( 81), ( 82), lo cual responde a un esfuer- 

zo comprehensivoy multidimensíonal por estu— 

diar la interaccí6n entre el hombre y su medio
ambiente. 

Dentro de esta perspectiva, existen

dos derivaciones metodol6gicas. Por una parte, 

la llamada Ecologla Conductual ( 81), ( 82), ( 84) 

la cual enfatiza la evaluaci6n y modifícaci6n
de la conducta individual y por otra, el llama

do Análisis de la Sobresaturací6n del Escena-'.:" 

rio ( 80), el cual pondera la importancia de -- 

las percepciones y cogniciónes- de los indivi- 

duos. 

En resumen, la aproximaci6n psicoeco

16gica intenta mostrar que las medidas empIri- 

cas del ambiente y de la conducta no poseen
una accesibilidad te6rica, sino que también

son operacionalmente demostrables. 

DIFERENCIACION E INTERSECCION DE LA PSICOLOGIA

ECOLOGICA EN RELACION CON AREAS PARALELAS. 

Se mencionaba ya, en el inicio de -- 

este capftulo, que se han venido desarrollando

aproximaciones paralelas a la psicoecolOgica - 

que requieren atenci6n para identificarlas. 

En general, dichas aproximaciones -- 

han surgido como extensiones o derivaciones de

otros paradigmas psicol6gicos. En algunos ca- 

sos estas extensiones persiguen la resoluci6n

de problemas sociales prioritarios ( contamina- 
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ci6n ambiental, sobrepoblaci6n, ruido, malnu-- 

triciOn, etc.); en otros, persiguen nuevos ca- 

minos para la comprensi6n del sistema hombre— 
medio ( evaluaci6n y cognici0n medioambientalr- 
análisis de adaptaciones funcionales, etc. 

1 ), - 

21) . 

Se tratarán a continuaci6n las pers- 

pectivas psicol6gicas que han cobrado importan

cia paralela a la aproximací6n psicoecol6gica. 

1. La Psicologla Comunitaria. 

Entre los factores que influyeron - 

para el surgimiento de la Psicologla Comuníta- 

ria se encuentran: a) el empleo de drogas psí- 

coactivas para el tratamiento de des6rdenes - 

mentales; b) la carencia de personal entrenado
en salud mental; c) la aceptaci6n de personal

no entrenado profesionalmente en este campo y
d) el reconocimiento de la importancia de pro- 

gramas de salud mental basados en la comuni- - 

dad. 

En estas condicionesse hizo eviden

te la necesidad de utilizar servicios profesio

nales índirectos, para la solucí6n de problemas

sociales mediante el desarrollo de programas y
monitores sociales. Y se reconoci6 lo prove— 

choso de un cambio de escenario en el trata- - 

miento de des6rdenes mentales, ( 32), ( 57). 

Con estos antecedentes, en la prima- 

vera de 1965 se llev6 a cabo la conferencia na

cional americana sobre " La Educaci6n del Psic¿! 
logo para la Salud Mental Comunitaria", tra- - 

tándose nuevas concepciones sobre la salud men

tal, la influencia de factores contextuales -- 

sobre los des6rdenes mentales y las alternati- 
vas de tratamiento dentro de la comunidad ( 32). 

Durante esta conferencia se sustituy6 el térmi
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no de " salud mental comunitaria" por el de " ps¡ 

cologla comunitaria". 

El desarrollo que ha tenido la Psico

logla Comunitaria desde su adscripci6n en la
Divisi6n 27 de la A. P. A. en 1967, se puede

apreciar por el acelerado incremento de publi- 
caciones especializadas relacionadas con ella. 

34) . 

Entre los prop6sitos guíadores de la

Psicologla Comunitaria se encuentran: 

1.- La obtenci6n de conocimientos cl_T

nicos y facilidades de tratamien
to para los usuarios. ( 9), ( 19). 

2.- Desarrollo de nuevos programas - 

clInicos y educativos dirigidos
hacía las necesidades especiales

y a grupos particulares en la co
munidad ( 34), ( 51), ( 74). 

3.- La medici6n de las dimensiones - 

de la mala adaptaci0n psicol6gi- 

ca en la comunidad. ( 62). 

La Psicologla Comunitaria se ha vin- 

culado con la aproximaci6n psicoecol6gica a

través del empleo del escenario conductual

como una forma de extraer las caracterIstícas
de una comunidad. ( 39), ( 63). 

Finalmente, una diferencia esencial

entre la Psicologla Comunitaria y otras pers— 
pectivas paralelas como la Psicologla Ambien— 
tal o la Psicologla Ecol6gica, estriba en el - 

énfasis de la primera sobre " la prevenci6n o - 

reducci6n de des6rdenes conductuales y psicol6
gicos en un nivel comunitario, mas que evalua"7



M

ciones generales de la interacci6n conducta -me

dio ambiente". ( 73) 

2. La Psicología Ambiental. 

Tanto la Psicología Ambiental como - 

la Psicología Ecol6gica parten de bases conce2
tualmente diferentes ( 71). En tanto que la Cl

tima surgi6 como extensi6n de principios bioll
gicos para el análisis en pequeña escala de -- 
los sistemas sociales; la primera se gest6 en

las áreas tradicionales de la psicología, las

cuales hablan enfatizado la interrelaci6n de - 
los determinantes de la conducta, tanto perso- 

nales como medioambientales. 

La Psicología Ambiental fue estable- 

cida por Proshansky, Ittelson & Rívlin ( 31), - 

52), en términos de intereses de investiga- - 

ci6n específica y de suposiciones metodol6gi-- 
cas, más que como una estructura te6rica for— 
mal ( 71). Estos mismos investigadores la defi

nieron como " el estudio de la conducta y la -- 
experiencia de la persona o grupos de personas
en relacion con su escenario físico, y en par- 
ticular con aquellos escenarios de la vida
real, ahora más comunmente referidos como el

medio ambiente construido". ( 54, p. 104). 

El desarrollo que ha tenido este cam

po se ha evidenciado a través de la proliferar
ci0n de estudios realizados bajo su dominio -- 

20) , ( 52) , ( 53) , ( 71) , ( 73) . 

A pesar de que en sus orígenes con— 

ceptuales hayan variado, tanto la Psicologla - 

Ambiental como la Psicología Ecol6gica poseen

puntos de intersecci6n que las unifican, a sa- 

ber: 
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1.- Interdisciplinaridad y naturaleza
orientada al problema. ( 1), ( 44). 

2.- Eclectisismo metodol6gico. ( 41) 

3.- Evaluaciones conducta -medio am— 

biente con validez ecol6gica.( 7) 

60), ( 80). 

4.- Importancia sobre el control psi

col6gico o percibido del medio ~ 
ambiente, relacionándolos con la

libertad conductual como determí

nante del bienestar humano. (. 8), 

64) . 

5.- Importancia de la concepci6n so- 

bre la congruencia conducta -me— 

dio ambiente como una herramíen- 

ta te6rica y para el diseño medio
ambiental. ( 36), ( 73), ( 79). 

6.- Integraci6n te6rica, combinando

diferentes aproximaciones psico- 

16gicas como la del desarrollo - 

cognoscitivo, personalidad, pro- 

cesos interpersonales y aprendi- 
zaje humano, bajo los supuestos

de la teorla de sistemas ( 12) o

bien, bajo modelos " transacciona

listas" que enfatizan la interre

laci6n bidíreccional entre la

conducta y el medio ambiente. 
85) . 

INTEGRACION DEL C= ULO- 

Hasta aquT se ha pretendido bosque— 

jar los alcances y las limitaciones que la Psi
cologla Ecol6gica presenta en términos concep- 
tuales, te6ricos, metodol6gícos y técnicos, -- 
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para el estudio sistémico del hombre y su me— 
dio ambiente. 

Sin embargo, queda por resolver la -- 
5ltíma pregunta planteada en el capItulo ante- 
rior, respecto a la pertinencia de la aproxima
ci0n psicoecol6gica como una alternativa más
comprehensivaen el estudio de la conducta huma
na. 

Para responder a tal cuestionamiento, 

debe recordarse que la aproxímací6n psicoecol6
gica está basada en un modelo de " organismo a l

tivo" ( 55). Entre las caracterIsticas defínito
rias de dicho modelo se encuentra el énfasis
en: 

a) el organismo como ínherentemente
activo, 

b) el hombre como una entidad organi

zada, 

c) los conceptos de estructura y fun
cí6n, 

d) los principios de organizaci6n -- 
entre las partes y el todo. 

Puesto que un buen modelo proporcio- 

na las bases para hacer inferencias y descu- 
brir nuevas relaciones entre los fen6menos
bajo estudio, ello conduce a evaluar la aproxi
maci6n psicoecol6gica por contraste con las
tendencias operante y cognoscitíva. 

En tanto que la vísí6n psicoecol6gi- 

ca al apoyarse en un modelo organísísta provee
un marco conceptual holista respecto a la ín— 
teracci6n hombre -medio ambiente; la postura

operante se apoya en un modelo de organismo
reactivo facilitando explicacíones exhaustivas

pero segmentadas y lineales de los fen6menos - 
conductuales ( 4). 



72

Respecto a la aproximaci6n cognosci- 

tiva, si bien se ve influenciada por la conce2
ci6n del organismo activo, representa una fase

de transici6n entre el holismo de la aproxima- 
ci6n psicoecol6gica y lo elemental de la apro- 
ximaci6n operante. Dicha aproximaciOn, aunque

ya concibe al organismo como una totalidad es- 
tructurada, muestra aún limitaciones para ana- 

lizar algunos factores del contexto implicados
en el proceso de transformaci6n humana., 

Por otra parte, si se coincide en -- 

que entre las formas para evaluar los modelos
en ciencia ( 13), ( 14), ( 77), se encuentra el - 

grado de precisi6n alcanzada en la representa- 
ci6n de la realidad obtenida a travás de di- - 
chos modelos, se confiere, la misma importan— 

cia tanto al marco conceptual como al tipo de
explicaciones derivadas de las diferentes -- 
aproximaciones abocadas al estudio de un fen6- 
meno particular. 

Analizando el tipo de explicaciones

logradas, por un lado, la perspectiva psicoeco

16gica y la aproximaci0n cognoscitiva se obser
va que poseen un valor heuristíco innegable de
bido a la tendencia ecl6ctica y

constructivisi- 

ta, que entre otros factores, las caracteri- - 

zan. ( 45), ( 46), ( 47), ( 55), ( 56). Ello con— 

trasta con la aproximaci6n operante, pues aquT

se seleccionan criterios de segmentaci6n anall
tica que conducen a atomizar operacional y con
ceptualmente la representaci6n conductual, in- 

dependientemente de la naturaleza contInua de

la interacci6n entre el organismo y el ambien- 
te. ( 58) 

La aseveraci6n anterior puede caer - 

en el dogmatismo si no se acompaña con esfuer- 
zos de investigaci6n sistemáticos. Tales es— 

fuerzos debieran generarse a la luz de dos ob- 
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jetivos esenciales: por un lado, enriquecer el

método de estudio psicoe-cologico para abordar pro

blemas sociales prioritarios en nuestro contex

to y por otro, cuestionar sistemáticamente los

logros conceptuales y prácticos que de esta - 
aproximaci6n se deriven. La retroalimentaci6n

entre ambos objetivos facilitarla, entre otros

factores, la progresiva transformaci6n del -- 
cuerpo de conocimientos correspondiente, 

En congruencia con lo expuesto, se - 

presenta en el capltulo siguiente un proyecto

formal de ínvestígaci6n para abordar el fen6me
no de " hacinamiento" desde una perspectiva psí

coecol6gica. 
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NueztAo Aeto ez veA que. la cíudad
no llegue a zeA un paM.6íto malígno, 
zíno un -6 bí6nte m¿U benévolo en

el medío que lo todea. 

Odum. 
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I I I

PRESENTACION DE UN CASO: HACINAMIENTO

El presente capItulo tiene como pro- 

p6sito ejemplificar la 16gica de investigaci6n
dentro de la perspectiva ecol6gica en Psicolo- 
gía. Para tal fin, se consider6 que el fen6me- 
no de " hacinamiento" serSa particularmente ín- 

teresante para ser estudiado. Entre los facto

res que determinaron la elecci6n de tal fen6me
no se encuentran: el interés por la problemát , í

ca social en general, y en particular, por los
problemas que en México requieren de atenci6n
prioritaria, como es el caso de la sobrepobla-- 

ci6n y/ o hacinamiento. 

En correspondencia a tal interés, se

plane6 un programa de investigaci6n dirigida a
la derivací6n de un modelo sobre el hacinamien
to en escenarios ínstitucionales. Tal proyec- 

to es el que sirve de medio para cumplir el ob
jetivo de este capItulo. 

Analizando la pertinencia de la ejem
plificaci6n propuesta, ésta podr1a juzgarse in- 
congruente a la luz de la indefinici6n metodo- 
16gica que aún presenta la aproximaci6n psico- 
ecol6gica ( ver cap. I). Sin embargo, esta in— 

congruencia se ve trascendida al hacer efecti- 
vos los principios generales que caracterizan

a la misma ( ver cap. II). La visi6n holista, - 

asT como el énfasis en las relaciones estructu
ra- funci6n, permiten dentro de la " psicoecolo- 

gía" una concepci6n constructivista de los fe- 
n6menos bajo estudio, de aqu1 que lo relevante

en esta apúoximaci6n no consista en establecer
una metodologla inflexible, rigurosa y sofisti

cada, sino por el contrario, integrar, transfoL



mar y/ o generar aquellas
tígaci6n que se juzguen

tudio de un determinado

M

estrategias de inves- 

convenientes en el es- 

fen6meno. 

En general, desde una perspectiva -- 

ecol6gica o ambientalista, los problemas rela- 

cionados con la complejidad del ambiente y -- 
c6mo lo percibe el hombre ( 20), ( 30), o bien, - 

la evaluaci6n del clima social generado a ni— 

vel instítucional ( Domtnguez, ( 14), ( 15», es- 

tán cobrando creciente interés entre los psic6

logos mexicanos, Comparativamente, en el estu

dio del hacinamiento, los esfuerzos de investi
gaci6n psicol6gica desarrollada en nuestro -- 

pals son escasos ( 41). Tal situací6n hace ne— 

cesaria la generaci6n de una práctica de inves

tigaci6n a diferentes niveles, con la mira de

abordar problemas de relevancia social en for- 

ma estructural, El desarrollo de dicha prácti

ca contendr1a entre sus fines posibílitar estu

dios sistemáticos alrededor de problemas nacio

nales, lo cual permitirSa la incorporaci6n, -:' 

asimilací6n, formato y dífusi6n de informaci6n
acerca de modelos y tecnologla derivados de in
vestigaciones desarrolladas en nuestro medio. 

En base a lo antes dicho, el pr * oyec- 

to que se adjunta pretende satisfacer esencial

mente dos prop6sitos: por un lado, dar coheren

cia al difuso panorama te6rico metodol6gico

existente en relaci6n al fen6meno de hacina- 

miento, tratando de cubrir las limitaciones
detectadas en estudios previos. Por otra par- 

te, participar más objetivamente en la genera- 

ci6n de una tradici6n de investigaci6n psicol6

gica que aborde sistemáticamente problemas de

relevancia social en nuestro contexto. 

Particularmente, este proyecto repre

senta un esfuerzo desarrollado por un grupo de
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personas preocupadas por el estado actual de - 
conocimiento dentro de un área de problemas so

ciales y que ha implicado un trabajo de inves- 
tigaci6n más o menos sistemático. Dicho grupo

de personas motivadas al trabajo de investiga- 
ci6n, además de su responsabilidad docente, -- 
participaron durante 1978- 80 en un programa de

formac 6n académica en colaboraci6n con la -- 
Coordinacion de la MaestrSa de Análisis Experí

mental de la Conducta y de la de Laboratorios
a nivel licenciatura, ambas descritas a la Fa- 

cultad de Psicología de la U. N. A. M. */ 

1. Resumen del Proyecto Formal sobre Hacina- - 

miento. 

1. 1 Antecedentes. 

En esta seccí6n se justifica el estu

dio del hacinamiento en base a la importancia

social que este fen6meno adquiere en nuestro - 

medio, haciendo un recuento de algunas teorias

que han tratado de explicar el hacinamiento, y
a partir de las cuales se establece que existe

una diversidad de factores involucrados en el

fen6meno en cuesti6n. 

Debido a la ausencia de integrací6n

tanto te6ríca como metodol6gica respecto al es

tudio sobre hacinamiento, ( 4), ( 46) se propone

una secuencia de investigaci6n dirigida a la - 

derivaci6n de un modelo adecuado a nuestro con

Este equípo de trabajo estuvo constituIdo por: Mtra. 

Olga Bustos, Líe. Blanca Garcia, Psíc. Enedína Monte

ro y Mtro. Carlos Santoyo, responsable directo del - 

proyecto, bajo la supervisi6n general del Mtro. Flo - 

rente L6pez. Se hace extensivo el reconocimiento a - 

la Psíc. Patricía Bedolla y a la Líc. Patrícia Meraz

por su colaboraci6n en la etapa ínícial del proyecto. 
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texto, que haga factible la comprensí6n inte— 

gral de dicho fen6meno. 

Finalmente, se considera que tal de- 

rivaci6n tendrTa, entre otras, dos repercusio- 

nes generales. Por un lado, como un aporte -- 

conceptual al intentar la integraci6n te6rica

y metodol6gica de diferentes aproximacíones in
teresadas en el hacinamiento. Por otra parte ' 

como contribuci6n en el entrenamiento profesio

nal del psic6logo, al extender las perspecti— 

vas de enfoque, los métodos y las alternativas
de intervenci6n abocadas al estudio y soluci6n
de problemas derivados del contexto social. 

1. 2 Objetivo

El objetivo global del estudio está

dirigido a la derivaci6n de un modelo teor6ti- 

co sobre el hacinamiento en ambientes institu- 
cionales. La derivaci6n de tal modelo implica

una actividad conceptualmente. constructiva, lo

cual se evidencla a través de una secuencia de
investigací6n compuesta de varios estudios. La

realizaci6n de dichos estudios tiene como fin

descartar, reformular o integrar las explica-- 

ciones alternativas dadas al fen6meno que se - 
analiza. 

1. 3 Mdtodo

Esta secci6n está compuesta por seis

fases: 

La primera fase, dividida en dos sec

ciones, trata sobre la pertinencia de las ins7
tituciones como las locaciones más adecuadas - 
para llevar a cabo el estudio del hacinamiento

de una manera más o menos controlada. Además,- 
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se exponen los criterios para la selecci6n y - 
clasificaci6n de los escenarios conductuales - 

especIficos dentro de la instituci6n elegida. 

La segunda fase, dividida en cuatro

secciones, aborda, de início, la proliferaci6n

de técnicas de medici6n empleadas en la inves- 
tígací6n sobre hacinamiento, y deja abierta la
opci6n de ímplementar una técnica integrativa
que permita una valoraci6n estructural del fe- 
n6meno bajo estudio. Por otra parte, en esta

fase también se especificanlos requerimientos

de validez, confiabilidad y sensibilidad por - 

los que debe pasar la técnica de medici6n em— 
pleada para la presente ínvestigaci6n. Final- 

mente lo que se espera obtener al término de - 
esta fase es la identificaci6n de los posibles
factores que contribuyen en la manifestaci6n - 

y repercusi6n del fen6meno de hacinamiento, 

La tercera fase persigue determinar
la efectividad de las estrategias expuestas en

las fases anteriores, además de que enfatiza - 

el carácter de evaluací6n permanente a la que
se someterá el procedimiento general seguido - 

en este proyecto 

La cuarta fase, dividida en cuatro - 

secciones, trata de la proposici6n de alterna- 

tivas ante la instituci6n elegida, después de

hacer un análisis y selecci6n de factores invo
lucrados en el hacinamiento. Asl mismo, se -- 

propone la instrumentací6n y evaluaci6n de la

alternativa que, de acuerdo con las polttícas

de la instituci6n, resulte más viable. 

La quinta fase, dividida en dos sec- 

ciones, enfatiza la pertinencia de replicar la
investigací6n propuesta con el fin de evaluar

los alcances de la metodologla empleada en -- 
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ésta. 

La sexta fase, propone ocho pasos di- 

rigidos a la enunciaci6n de un modelo te6rico- 

explicativo sobre el fen6meno de hacinamiento. 

2. Presentaci6n del Proyecto. 

LA IDENTIFICACION DE PROBLEMAS DERIVADOS DE LA

SOBREPOBLACION Y HACINAMIENTO EN AMBIENTES INS

T.1TUCIONALES: LA DERIVACION DE UN MODELO. 

Uno de los problemas más dramáticos

que han tenido que enfrentar las grandes urbes
del mundo, es el exceso de poblaci6n y sus re- 
percusiones en cuanto a elevados Indices de -- 
patologla social, tales como agresi6n, delin— 

cuencia, drogadicci6n, escasez de recursos, 

servicios educativos deficientes, ingreso a

hospitales psiquiátricos, deterioro en el fun- 

cionamiento humano., etc. La Ciudad de México, 

como una de las grandes urbes, no escapa a

este tipo de problemas. 

La aseveraci6n expresada por Ivan

Illich ( 19), al decir que " el mundo se mueve

hacia un impasse definido por dos procesos con

vergentes: un n5mero mayor de personas tiene Z
cada vez un ndmero menor de alternativas bási- 
cas", parece tomar mayor signíficaci6n al ob— 

servar los problemas generados en una ciudad - 

como el D. F., en donde la poblaci6n censada - 

al año de 1980 asciende a casi los 15 millones

de habitantes y en donde más de 40, 000 perso— 
nas viven tan s6lo en un área de un kil6metro
cuadrado ( como en Tlatelolco). 

Es por ello innegable, que en México

una de las áreas prioritarias para la involu— 
craci6n de la disciplina psicol6gica, como me- 

dio para abordar los problemas generados por - 
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el contexto social, sea la relacionada con la

organizaci6n social y la ecología ( 22). 

Dos enfoques generales de la psicolo

gia que han estado en la presente década intel' 

resados en el estudio de este tipo de problemas

son los de la Psicología Ambiental y la Ecolo- 
gla Conductual, los que se abocan príncípalmen

te al análisis de los procesos y problemas so- 
ciales generados a nivel molar, por el contex- 

to. Algunos de tales problemas pueden expre— 

sarse en términos de los efectos sobre el com- 

portamiento por la contaminaci6n ambiental ' el

ruido, los factores climátícos, el ambiente -- 

geográfico, el contexto social, el ambiente ar

quitect6nico, el ambiente fisíco, la sobrepobla

ci6n y el hacinamiento, como algunosde los más

relevantes. No obstante la amplitud de enfo— 

que de los diferentes aspectos del contexto, - 

el estudio de éste, puede ubicarse en sítuacio- 
nes particulares, como por ejemplo, en institu

ciones psiquiátricas y educativas,, en términos

de c6mo el contexto, en esas instituciones,, afecta

los procesos educativos o de rehabilitaci6n
que debieran tomar lugar en esos escenarios. 

El interés principal dentro de las
áreas antes mencionadas, radica fundamentalmen

te en lograr una comprensí6n global de los fe- 
n6menos ambientales, de tal forma que nos con- 

duzca a la derívací6n de explicaciones, mode— 

los y tecnología que permitan eventualmente -- 
enfrentar íntegramente a esos fen6menos. 

Respecto a lo anterior, existen al— 

gunos antecedentes de investigaci6n acerca de

problemas generados por el contexto en institu
cíones psiquiátricas ( 16), ( 20), ( 21), ( 35), - 

36), ( 40), uno de ellos es el relacionado con

el fen6meno de hacinamiento, siendo éste uno - 

de los t6picos de interés dentro del presente
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proyecto. 

Los diferentes tipos de patologla - 

social probablemente se derivan, entre otros - 

factores, de una larga historia de hacinamien- 

to, los cuales se pueden expresar en Indices - 
tales como tasa de criminalidad, enfermedades

fSsica,s, trastornos psicol6gicos y deterioro - 
en el funcionamiento humano. Se hace necesa— 

rio, ante tal tipo de problemas, generar ínves

tígac.Jones que coadyuven a la derivaci6n de es
trategias dirigidas a su posible soluci6n; asf

como el plantear modelos a trav6s de los cua— 
les, se puedan formular explicaciones satisfac

torías acerca de las caracterTsticas del fen6"! 

meno y de sus importantes repercusiones sobre
aspectos psicol6gicos relevantes. No obstante, 

desde una perspectiva te6ríca del problema, -- 

existen diversos t6picos que debieran analizar
se, dentro de los que se encontrar -tan los si-!- 
guientes: 

a) Examinar directamente los procesos sociales

implicados en este fen6meno. 

b) Identificar c6mo se enfrenta la gente a los
obstáculos, o tensiones del medio ambiente

percibido como hacinado, 

c) Apreciar mejor c6mo la conducta se agrupa - 

en patrones o perfiles con los cuales, al - 

comparar o relacionar conductas de díferen- 
tes dominios, podamos eventualmente apren— 

der más acerca de los sistemas sociales en

general ( v. gr. el medio urbano, el institu

cional, el comunitario, etc.) 

d) El estudio particular de c6mo se alteran eje

cuciones de diferentes tipos bajo hacina- - 
miento, as¡ como el estudio de algunas mani
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festaciones psicol6gicas asociadas al fen6- 
meno referido tales como: agresi6n, aisla— 

miento, sentimientos de cohesi6n, movimien- 

tos no verbales, cooperaci6n y competencia, 
etc. 

e) Evaluar los efectos que tiene la aglomera— 
ci6n, permanente o temporal, sobre las acti

vidades y objetivos perseguidos en las di— 
versas instituciones. 

Lo anterior solo es posible cuando, - 

a partir de un modelo general, seleccíonamos el
rango 6ptimo de variables que facilite un tra- 
tamiento adecuado de las mismas, susceptibles

de medir y cuantificar, de tal manera que poda

mos restringir a un minimo manejable las expli
caciones alternativas de los fen6menos bajo es
tudio. 

Ahora bien, dentro de los diferentes

tipos de instituciones, las de educaci6n espe- 

cial y las psiquiátricas mantienen una pobla— 
ci6n generalmente permanente y poseen progra— 
mas diseñados con la finalidad de lograr la re
habilitaci6n global del paciente, asl como la

capacítací6n y educaci6n integral de los inter
nos. Por esta raz6n, se considera que una ins- 

tituci6n psiquiátrica o un centro de educaci6n
especial, constituyen un escenario id6neo para

el desarrollo del proyecto que se presenta, ya

que por medio de éste se puede incidir sobre - 
diversos aspectos tales como: actividades en - 

talleres y en situacíones académicas, de reha- 

bílitaci6n social, de interacci6n, recreati- - 

vos, de autocuidado, de diseño ambiental, etc., 

desde la perspectiva de un modelo que además ~ 
de explicar el fen6meno de hacinamiento, con— 

lleve a la generaci6n de propuestas a ser dis- 
cutídas con' 1a ínstituci6n y susceptibles de - 
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llevarse a cabo. 

En general, los problemas de sobrepo

blaci6n y hacinamiento han suscitado numerosa—s
investigaciones. En un principio, el problema

era abordado comCnmente por especialistas en - 

Planeaci6n Urbana, Sociologla y EtologIa.( 4),- 

24), Fue hasta finales de los sesentas y -- 
principios de los setentas, cuando el problema

despert6 interés en los psic6logos influencia- 

d, s pjr el movimiento ecol6gico o ambientalís- 

ta representado por Carson ( 12),. Comoner,(. 19681
Ehrlích,( 1968)( 24). Durante esta época, las
investigaciones se centraron en determinar

correlaciones entre la densidad de poblaci6n

con Indices de patologla social, tales como

los de delincuencia, agresi6n, criminalidad, 

ingreso a hospitales psiquiatricos y los epide
miol6gicos en general. 

Posteriormente, la investigaci6n se

orient6 hacia la distinci6n entre densidad -- 

una medida fIsica) y hacinamiento ( un correla

to psicol6gico) ( 39). AsI, mientras que la -- 

densidad se considera como una medida expresa- 

da como ndmero de personas por unidad de área, 
el hacinamiento es definido como un correlato

psicol6gíco en el que se pueden enfatizar dífe

rentes aspectos, por ejemplo: 

1. La " sobresaturací6n" del escenario conduc— 

tual, en el que su capacidad es excedida en

cuanto al nilmero de personas por funci6n de
limitada ( 6). 

2. La pérdida de opciones o control conductual

37). 

3. La sobrecarga de estimulaci6n, asl como la

percepci6n de estimulaci6n no deseada - - 

Wohlwill, 1974) ( 4). 
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4. La necesidad de más espacio cuya ocurrencia
está determinada por una combinaci6n de fac
tores personales y ambientales ( 42). 

5. La interacci6n social no deseada ( 2), ( 417) 

6. La inestructuraci6n cognoscítiva del sujeto. - 
La cual se manifiesta como una respuesta de
confusi6n ante estructuras sociales organi- 

zadas a un nivel más allá de la complejidad
cognosciti-kapor parte de los sujetos ( 13), 

Una vez que fue esclarecida la dife- 

rencía entre densidad y hacinamiento, el psic6

logo se aboc6 principalmente al estudio de -- 
este último fen6meno en relaci6n a factores de
contexto, y en funci6n de algunos procesos psi
col6gicos involucrados. 

En el desarrollo de estas investiga- 

cíones, el psic6logo se ha enfrentado a un sin

número de problemas tanto te6rícos como metodo
16gicos, debido principalmente a la carencia - 

de un marco conceptual unificado Sin embargo, 

la mayoria de los te6ricos coincide en tres -- 
puntos esenciales: 

1. El estudio de! haci-namiento está basado en

un modelo homeostático o de equilibrio. 

2. Como correlato del desequilibrio existen -- 

fuerzas motivadoras. 

3. Lo anterior conduce a la manifestaci6n de - 
conductas dirigidas a restaurar dicho equi- 
líbrío. 

No obstante, las explicaciones dadas

respecto a tal equilibrio son de naturaleza di
ferente, dependiendo del énfasis otorgado a d,1
versos factores, como puede apreciarse en las
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seis posiciones arriba mencionadas, 

Los distintos enfoques sobre hacina- 
miento implican 16gicamente estrategias de in
vestigaci6n diferentes, dependiendo de los fac

tores bajo estudio. 

Dada la diversidad de aproximacio- - 
nes, se ha hecho difIcil una integrací6n tanto
conceptual como metodol6g! ca (. 1), ( 3), ( 4), -- 

23) que haga posible la derívaci6n de contri- 
buciones sistemáticas, para generar explicacio- 

nes satisfactorias en relací6n a este fen6me-- 
no, 

Las divergencias suscitadas entre -- 

las diferentes aproxímacíbnes te6ricas del fe- 
n6meno bajo estudio, han ocasionado una serie

de problemas tanto conceptuales como metodol6- 
gicos. Ast, en el estudio del hacinamiento se
considera que: 

a) Existen perspectivas tanto multidisciplína- 

rias como multidimensionales para abordar - 

el fen6meno en cuesti6n. Recientemente al- 

gunos investigadores se han abocado a la in
tegrací6n de diversas técnicas metodol6gi-- 

cas, provenientes de aproximaciones diferen

tes y se puede decir que, s6lo hasta esta - 

década los psic6logos han comenzado a abor- 
dar dicho problema. 

b) El planteamiento de técnicas de medici0n es

tandarizadas y evaluadas previamente resul- 
ta complejo y laborioso, debido a que son - 

muchos los factores psicol6gícos a los cua- 
les se podria prestar atenciOn; ¡. e. la per

cepci6n, actitudes, reacci6n a la frustra— 

ci6n, formas de enfrenatamiento ante las si
tuaciones de hacinamiento, etc. 
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c) En general, no se han reportado en la lite- 
ratura especializada estrategias unificado- 

ras de técnicas de medici6n tendientes a es
tudiar perfiles o patrones de hacinamiento; 
sin embargo, existen algunos enfoques globa

les te6ricos como el de Stoko1s ( 44), o el

de Altman ( 2), y algunos intentos plausibles
como los de Munroe y Munroe, ( 33), ( 34) los

de Baum, Harpin y'Val - ins ( 7) ; Valíns y Baun ( 47); 

r e s p e c t 0 a la obtenci6n de perf ¡les - 
de hacinamiento. 

Ahora bien, la mayor parte de la in- 
vestigací6n en esta área se ha realizado en
palses cuya cultura e idiosincracia difiere
del nuestro. De aquI que resulte conveniente

y necesario generar investígaci6n sistemática
al respecto en este pals. Dado que en esta

área, los problemas están enmarcados por un
contexto, se hace indispensable, antes de tras

ladar los hallazgos y tecnologia derivados de

estudios desarrollados en otros lugares, gene— 
rar investigací6n y tecnologla que se adecte a
nuestras caracteristicas. 

Tomando en consíderaci6n lo ante- - 
rior, se propone lo siguiente: 

1. Una ínvestigaci6n en la que se pretende de- 
sarrollar una estrategia tendiente a crear
una metodologla evaluativa de factores con - 
textuales para el estudio del hacinamiento. 

2. Evaluar la contribuci6n de factores del con
texto institucional que conlleven a la gene
raci6n de problemas dentro de los escena- - 
ríos institucionales. 

3. Instrumentar un tipo de investigaci6n tecno
16gica, enmarcada dentro de la psicologla
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ecol6gica, dirigida al planteamiento de al- 
ternativas de soluci6n a los problemas en— 
contrados. 

4. Proponer un modelo que haga posible la com- 
prensi6n del fen6meno de hacinamiento en -- 
forma integral, y que conduzca al desarro— 
llo posterior de investigaci6n. 

En relací6n a esto último, que cons- 

tq4-uye el prop6sito esencial de este proyecto, 
consideramos que el desarrollo de un modelo ge
neral permitirá, la comprensi6n del fen6meno - 

de hacinamiento, al ídentificar los elementos

que lo conforman, los cuales pueden agruparse

como sigue: 

1. Factores contribuyentes. Entre éstos se con

sideran tres tipos de contexto: fIsico, so- 

cial e hist6rico. 

2. Manifestaciones del fen6meno. Estas pueden

estar dadas en términos de cambios de proce
sos fisiol6gicos y psicol6gicos; los dos -- 

últimos a nivel individual y social. 

3, Repercusiones del fen6meno. Pueden expre- 

sarse en distintos tipos de patologTa so- - 
cial, ast como en un deterioro del funciona
miento 6ptimo de los prop6sitos de la inst1
tuc i6n. 

Por otra parte, dados los problemas

antes mencionados sobre los esquemas conceptua

les y estrategias de análisis, se considera -=' 

que las herramientas con las que el psic6logo
interviene al abordar problemas especIficos de
rivados del hacinamiento, son adn ínsuficien— 

tes y limitadas para plantear una soluci6n a - 
tales problemas, 
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Por lo anterior, creemos que el de— 

sarrollo de tal modelo general extiende pers— 
pectivas de enfoque, métodos y alternativas de
intervenci6n para aquellos profesionales inte- 
resados en el estudio y soluci6n de estos pro- 
blemas. 

Al respecto, es pertinente señalar - 

que el problema de hacinamiento puede ser estu
diado desde diferentes niveles de análisis ta- 
les como: el individual en escenarios controla

dos, el institucíonal, el comunitario y el po- 

blacional ( L6pez y Santoyo, 1978) ( 25). Gene— 

ralmente, se ha asumido que los niveles comuni

tario y poblacional conllevan una serie de pro
blemas metodol6gícos dada su extensi6n y por
consiguiente, se dificulta la recoleccí6n y

análisis de los datos as¡ como el manejo expe- 

rimental de los factores ínvolucrados. Por -- 

otra parte, un nivel individual de laboratorio
aunque involucra un mayor control experímen- - 
tal, dificulta el análisis de los factores r& - 
levantes del contexto social. En vista de lo

anterior, se ubicará a esta ínvestigaci6n den- 
tro de una perspectiva psicoecol6gica, combí— 

nando el planteamiento sobre escenarios conduc
tuales ( 6), ( 32), ( 43), ( 48), ( 50), con la con

cepci6n sobre la optimizaci6n medioambiental

44), ( 45). Esto implica tanto un análisis

del hacinamiento en relaci6n al contexto donde
ocurre, como la posibilidad de realizar el es- 
tudio en situaciones más controladas, - por -- 

ejemplo dentro de una instituci6n- lo cual re- 

presenta ventajas metodol6gicas respecto a los
niveles de investigaci6n poblacional, comunita

rio e individual — (4) , ( 3 2) - 

Es conveniente señalar algunas de -- 
las caracterIsticas generales de las aproxima- 
ciones antes mencionadas. 
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1. Caracter1sticas del Escenario: 

a) Se generan uno o más patrones de conduc- 
ta, como actividades que ocurren regular
mente. 

b) Existe una cojrdinaci6n entre patrones

conductuales y los componentes del esce- 
narío. 

c' y Contienen lTmites espacio -temporales de - 
nidos y discriminables de otros en tér

minos de espa--ío 7 tiempo y conducta, 

W Se observa una independencia de las fun- 
ciones del escenario respecto a indiví— 
duos espectficos 

e) Implica una jerarqu1a de posiciones que

repercute en su funcionamiento. 

f) Se presentan patrones de conducta perti- 
nentes para el mantenimiento del escena- 
rio. 

2. Aspectos de optimizaci6n: 

Los sujetos son relativamente sensibles a - 
ciertos aspectos del medio ( aunque no nece- 

sariamente a los objetivos de la institu- - 
ci6n); la forma en que se conducen, grupal

o indívídualmente, corresponde a la evalua- 

ci6n que ellos realizan de aspectos relevan
tes del medio en un tiempo y lugar dadosí, - 
y principalmente respecto a las posibles mo
dificaciones que pueden ejercer sobre su am
biente. 

Dentro de una situaci6n de hacina- - 
miento, los sujetos no se comportan en forma - 
congruente al objetivo del escenario, ni se -- 

conducen en forma 6ptima, lo que repercute en

el funcionamiento del escenario conductual y - 
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de la instituci6n, respecto al cumplimiento de

sus funciones y objetivos. 

EL OBJETIVO DE LA INVESTIGACION. 

El objetivo general del presente pro
yecto consiste en derivar un modelo teorético
para el estudio del hacinamiento en ambientes
instítucionales, desde una perspectíva psíco— 

ecol6gíca, el cual posibilite ulteriormente, - 

la enunciaci6n de explicaciones integrativas - 
sobre dicho fen6meno- 

Un primer paso en la consecucí6n de
dicho objetivo estriba en la detecci6n de los
escenarios conductuales existentes en la ínstí
tucí6n seleccionada. Una vez detectado, se - 

hará una jerarquizaci6n de los mismos en térmí
nos del nivel de equilibrio alcanzado entre la
cantidad de tareas a ejecutar y el número de - 
participantes para realizarlas. Detectados y

5 una -- jerarquizados los escenarios, ello darc

base para identificar a aquéllos que presenten
problemas de funcionamiento. En tales escena - 

ríos " problema" se procederá a la implementa— 

ci6n secuencíada y progresiva de una metodolo- 
gia comp.rehensiv4 que permita la detecci6n y - 
evaluaci6n de aquellos factores vinculados con
el fen6meno de hacinamiento. 

La estrategia que subyace a esta ín- 
vestigaci6n cumple esencialmente con dos propl
sitos: 

lo. Caracterizar" el perfil del fen6meno de -- 
hacinamiento apoyado en un análisis psico- 

ecol6gico

2o. Generar una infraestructura metodol6gica - 

que permita la permanente evaluaci6n del - 
modelo propuesto. 
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Lo anterior, abre la posibilidad de

ampliar la informaci6n acerca de los factores
implicados en el fen6meno de hacinamiento, de

tal manera que los datos arrojados por un aná- 
lisis ecol6gico en general y por la metodolo— 
gla atinente en particular, 

sean consistentes, 

generalizables y se apeguen a las condiciones
bajo las cuales se genera tal fen6meno. 

Es conveniente aclarar que la detec- 
ci6n de problemas de hacinamiento en escena- - 
rios conductuales, así como de los factores in
volucrados, puede llevarse a cabo tanto en si:' 
tuaciones controladas como en ambientes natura
les. De hecho, deberfa contemplarse una cons- 

tante y provechosa retroalimentaci6n entre ta- 
les condiciones, ya que ambas se complementan

tanto en su sistematicidad como en la general¡ 
dad de sus observaciones ( 10). 

Por otra parte, es pertinente mencio

nar que en el campo institucional se ha visto
la necesidad de desarrollar técnicas de inter- 
venci6n psicol6gica que además de ser efecti— 
vas, consideren las caractertsticas del contex
to donde se ubíca el problema. 

Por ello, den- 

tro de este proyecto, el desarrollo de tales - 
técnicas forma parte de un proceso de investi- 
gaci6n en donde se llevará a cabo un análisis
y evaluaci6n de las caracterIsticas de la ins- 
tituci6n, escenario y sujetos. 

Lo anterior nos dará la posibilidad
de considerar tres clases generales de estra— 
tegias, a saber: 

1. Establecer cambios en el contexto mismo, 
después de una evaluaci6n sistemática de
las condiciones del escenario, 

Consideran- 

do problemas derivados de la
sobrepoblacion
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institucional pueden planearse, entre otras

cosas: a) ciertas actividades adicionales - 

asociada a la rutina establecida, que haga

más fluida y dinámica la estancia instítu— 
cíonal; b) cambios de mobiliario y decora— 
ci6n asociados a procesos de percepci6n de
mayor espacio; c) la generaci6n de " atm6sfe

ras" cooperativas y escenarios congruentes
a los objetivos institucionales, ast como - 

la detecci6n de incongruencias ante tales - 
factores; d) el establecimiento de la capa- 
cidad de saturaci6n psicol6gica del escena- 
rio; e) una secuencia de actividades propia
de cada escenario, que permita la delimita— 
ci6n de criterios para el acceso y salida - 
de los pacientes, de acuerdo a los objetivos
y características propias de la instituci6n, 

2. Establecer o desarrollar habilidades indivi
duales en los sujetos con la finalidad de : 
a) reducir la tensi6n generada por " situa-- 

ciones hacinadas" y b) comportarse en forma

constructiva en tanto sean congruentes a -- 

los objetivos instítucionales. 

3. Proponer alternativas tendientes a mejorar

el intercambio hombre- ambíente y que coadyl1
ven a superar constructívamente aquellos -- 
problemas generados por el hacinamiento. 

Finalmente se pretende evaluar los - 
efectos derivados de la intervenci6n realizada
sobre el comportamiento general de los sujetos
involucrados, en situaciones diferentes a -- 

aquéllas en las que se llev6 a cabo la inter— 
venci6n. Es decir, se realizaría dicha evalua

ci6n en diferentes escenarios con los mismos
sujetos, dentro de la misma instituci6n; o

bien, se emplearían diferentes niveles de in— 
vestigaci6n ( comunitario, individual, etc), - 

para corroborar los hallazgos obtenidos. 



126

Cabe aclarar que el diagrama ante- - 

rior es uno de tantos intentos por representar

algCn fen6meno psicosocial de una manera sisté
mica. Ast mismo, supone, de inicio, la necesi

dad de contrastaci6n sistemática, implementan - 

dodo estudios congruentes con ella, en diferen

tes niveles. 

De lo expuesto hasta aquS se despren

de que el proyecto que hemos presentado ( cap. 
3 ' ) queda enmarcado dentro de una concepci6n fi

los6fica del estructualismo holista ubicado en

una aproximaci6n sistémica, caracterTstica de

los estudios ecol6gicos, y desde un punto de - 
vista ecléctico y qonstructivo, esto es, dis— 

puesto al libre empleo o eventual elaborací6n

de estrategias y tácticas de investigací6n es- 
pecIficas. Con ello, se espera contribuir a - 

la derivaci6n de evidencia empIrica que susten

te los planteamientos propuestos por la aproxi

maci6n ecol6gica, una vez depurada. 

2. Alternativas j2ara abordar j2roble- 

mas sociales. Si partimos de la premisa de

que la conducta interpersonal es parte de un

ecosístema complejo, resulta obvio que un enfo

que cuyo prop6sito sea el estudio del ecosiste

ma humano, provea una amplia gama de alternati

vas tanto para la evaluaci6n como para la inter

vencí6n en problemas sociales. 

Al respecto, algunos aportes ubica— 

dos dentro de esta perspectiva se pueden ras— 

trear ya desde 1966 con el modelo ecol6gico y
concéntrico propuesto por Aleu- Lughod, quien - 

con un 6nfasis sociol6gico pretendla esclare— 
cer los principios que regulan la organizací6n

ecol6gica de las personas en relaci0n al espa- 

cio donde habitaban. Otra aducci6n valiosa la

encontramos en el modelo sintético, para el di
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En el presente proyecto, la evalua— 

ci6n tiene dos funciones dentro de la investi- 
gaci6n: 

1. Mantener el control en cuanto a la obten- 
ci6n de datos y la intervenci6n dentro del
estudio. 

2. Obtener informaci6n con el fin de: 
a) Detectar los diferentes patrones de mani

festaci6n del problema. 

b) Detectar factores relevantes asociados - 

al problema. 

c) Detectar las diferentes repercusiones de
rivadas del problema. 

d) Obtener un perfil diagn6stico de la si— 
tuac i6n. 

e)_ Obtener informaci6n que conlleve a la
programaci6n de la toma de decisiones
para la soluc0n del problema. 
Detectar s: las estrategias de soluci6n
son satisfactorias. 

g) Derivar propuestas para la validaci6n
del modelo general. 

h) Establecer la comunicaci6n entre los in- 
vestigadores en este tipo de problemas. 

METODO

FASE 1. Identificaci6n y evaluaci6n de situa— 
ciones de hacinamiento en escenarios - 
conductuales dentro de una instituci6n

Dentro de esta fase se contemplarán

dos secciones: 

A. Selecci6n de la Instituci6n. 

Existen antecedentes importantes ( 20), ( 21), 

49) que enfatizan la pertinencia de estu— 
diar el hacinamiento en poblaciones más 0 - 
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menos estables, por ello, en esta secci6n - 

se pretende elegir una instituci6n donde la
poblaci6n sea relativamente permanente. En- 

tre algunas de las instituciones considera- 
das id6neas pudieran estar ubicadas aqué- - 
llas de rehabilitaci6n conductual, de educa

ci6n especial, así como otras instituciones

educativas. 

B. Selecci6n de escenarios conductuales dentro
de la instituci6n elegida. 

Esta secci6n se abocará a la identificaci6n, 
clasificaci6n y selecci6n de escenarios con
ductuales relevantes dentro de la institu— 
ci6n elegida en base al procedimiento pro— 
puesto por Barker ( 1968), tomando en cuenta

los siguientes puntos: 

a) Detecci6n y definici6n de las caracte- 
rísticas de los diferentes escenarios
conductuales. 

b) Clasificaci6n de los escenarios ídentifi
cados, de acuerdo al criterio institucio
nal. 

c) Análisis de la funcionalidad de los esce
narios clasificados. 

d) Selecci6n de aquellos escenarios donde - 
se hayan detectado problemas de funciona
miento. 

e) Aplicací6n piloto en los escenarios ele- 

gidos, de los instrumentos de medici6n - 
elaborados en base a las características

de disfunci6n detectadas. 

FASE II. Elaboraci6n y evaluaci6n de los ins— 
U_Fumentos de medici5n. 

Esta fase consistirá en lo siguiente: 

A. Elaboraci6n de los instrumentos de medíci6n. 
La construcci6n de instrumentos de evalua— 
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ci6n que permitan la detecci6n y análisis - 
de situaciones de hacinamiento, se hace nece
saria para identificar los posibles facto— 
res que contribuyen y/ o determinan la apari
ci6n, manifestaci6n y repercusiones de di -- 
cho fen6meno. 

Para fines de estudioes factible identifi- 
car tres niveles de análisis ( fIsico, perso

nal, y social), que pueden evaluarse a tra-"! 

vés de tres formas de manifestaci6n ( res- - 

puestas psicol6gicas, respuestas conductua- 

les, y postefectos), bajo tres condiciones - 

antecedentes, presentes y posteriores), ob

teniéndose asífuna matrTz cdbica cuya in- 
terrelaci6n puede proporcionar una visi6n

más completa sobre el complejo fen6meno de
hacinamiento. vpr Fia. 1

Fig. 1 Matr z cd

bica para evaluar Sc

los efectos del
hacinamiento. 

PE

FISI

Cada uno de los casilleros identificados - 
podrTa ser cubierto a través de distintos - 
instrumentos de medici6n. Al respecto son

representativos los estudios que han enfati

zado los efectos del hacinamiento empleando
medidas psicofisiol6gicas ( 16), escalas de

estimaci6n afectiva ( 28), ( 31), ( 31'); 0 -- 

bien los estudios que han enfatizado el as- 
pecto conductual midiéndolo a través de en- 
trevistas ( 26), cuestionarios diversos ( 27); 

asT como resaltando los efectos de dicho fe
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n6meno mediante registros observacionales - 

5), medidas no obstrusivas ( 9), productos

permanentes ( 18). Sin embargo, así expues- 

tos, tales instrumentos de medici6n no de— 
jan de ser solamente un enlistado de las p 
sibilidades de medida con las que el psic6- 
logo cuenta actualmente. La mira de este - 

proyecto se dirige hacia la elaboraci6n de

una infraestructura metodol6gica, que con— 

temple la elaboraci6n de instrumentos perti
nentes para poder comprender de una forma
más completa la complejidad del fen6meno
llamado hacinamiento. Dicha estructura me- 

todol6gica, s6lo será viable a través de ob
servaciones sistemáticas y objetivas deriva
das de una actividad empIrica en constante

reestructuraci6n y depuramiento. Por lo

tanto, en esta secci6n se deja abierta la
posibilidad de combinar, adaptar o construir

todos aquellos instrumentos que se conside- 
ren pertinentes en el estudio de este fen6- 
meno, bajo el criterio de obtener medidas - 

consistentes y sistemáticas. 

B. Evaluaci6n y/ o reestructuraci6n de los ins- 
trumentos. 

La finalidad de esta secci6n radica en la - 
verificacion de la validez, confiabilidad y

sensibilidad de los instrumentos implementa
dos dentro del escenario institucional, con

prop6sitos de control de calidad en cuanto

a datos y análisis de los mismos. 

1. Validez. 

a) Validez interna. 

b) Validez externa. 

2. Confiabilidad. 

a) Verificaci6n del adecuado entrena- - 

miento de los observadores. 

b) Consistencia de los datos. 
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3. Sensibilidad. 

a) Detecci6n de los cambios en los ele— 
mentos que constituyen el contexto es
tudiado. 

Para cada uno de los puntos anteriores, - 
se realizarán análisis de los diferentes
factores que pudieron haber contribuido
a los resultados. 

4. Reestructuraci6n de los instrumentos. 

a) Modificaci6n de los instrumentos en - 

base a la evaluaci6n realizada. 

C. Prueba final de los instrumentos. 

Una vez evaluados y reestructurados los ins
trumentos, serán aplicados nuevamente a los
diferentes esenarios seleccionados, con el

fin de identificar aquIllos que presenten
problemas de funcionamiento vinculados con
caracterIsticas de hacinamiento. 

D. Análisis del fen6meno de hacinamiento den— 
tro de los escenarios estudiados. 

Aquí se pretenden identificar los posibles
factores que contribuyen al hacinamiento, 
asT como sus manifestaciones y repercusio-- 
nes, en base a: 

1. Análisis de los datos arrojados por los

instrumentos de medici6n. 

2. Descripci6n de los factores detectados - 
por los instrumentos. 

FASE III. Evaluaci6n de la estrateg _. 

La finalidad de esta fase consiste en deter
minar la efectividad del procedimiento se— 
guido a lo largo de las fases precedentes, - 
de acuerdo a: 

1. Consideraciones respecto a las facilida- 
des encontradas en la instituci6n. 
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2. Comprobaci6n de la validez, confiabili-- 

dad y sensibilidad de los instrumentos - 
en cuanto a: 

a) La detecci6n, clasificaci6n y análi— 

sis de los escenarios existentes den- 
tro de la instituci6n. 

b) La identificaci6n, evaluaci6n y análi

sis de aquellos factores consistente- 
mente relacionados con el hacinamien- 
to. 

Es pertinente mencionar que los pro- 
cedímíentos de evaluaci6n de esta fase, - 
factibles de realizarse también en situa

ciones restringidas, tienen un carácter

permanente en el sentido de su instrumen
taci6n constante, con el objeto de detec

tar posibles fallas desde el inicio, y - 

de esta manera realizar las modificacio- 
nes requeridas. Al mismo tiempo, esta - 

constante evaluaci6n fortalecerá el mode
lo propuesto en esta investigaci6n, y =' 

nos conducirá a perspectivas, para la so- 
luci6n de problemas, más válidos y confia

bles. 

FASE IV. Proposici6n de alternativas. 

Aqui se tratarán los siguientes aspec- - 
tos: 

A. Análisis y selecci6n de factores. 
Serán analizados y seleccionados los facto- 
res relevantes que contribuyen al hacina- 
miento en los escenarios estudiados, asl

como las diversas formas como se manifiesta
el fen6meno y sus posibles repercusiones, 
para poder proponer las alternativas más
adecuadas a la instituci6n. 
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B. Proposíci6n de alternativas. 

AquS se pretende sugerir diferentes estrate
gias de intervenci6n encaminadas a la solu- 
ci6n de los problemas detectados en la ins- 
tituci6n. Se proponen las siguientes opcio

nes: 

1. Reprogramaci6n del contexto. Esta se di- 

rigirla al diseño ambiental y a la pro— 
gramaci6n de actividades congruentes con

los objetivos y funcionamiento de la ins
tituci6n. 

2. Establecimiento de repertorios individua

les o de grupo que permitan a los suje— 
tos o al personal de instituci6n enfren- 
tar los problemas generados por el haci- 
namiento, 

Cabe aclarar que en funci6n de los datos
obtenidos se podrán implementar otras al
ternati 7as, o bien, la fundamentaci6n -

I' 

formal de alguna de las anteriores, las

cuales serán presentadas a las instan- - 
cias pertinentes, dentro de la institu- - 
ci6n. buscando la aprobaci6n de la que re
sulte más viable para su implementaci6n. 

C. Instrumentaci6n de alternativas. 

Una vez seleccionada la alternativa más ido
nea, se procederá a su aplicaci6n en los
escenarios elegídos con fines de preven- 

ci6n y/ o soluci6n del problema de hacina- 
miento. 

D. Evaluaci6n de la ínstrumentaci6n. 

Se llevará a cabo la verifícaci6n de la efí
ciencia del procedimiento de intervenci6n
empleado, contemplando la posibilidad de

hacer las modificaciones necesarias en caso
de que tal procedimiento no haya tenido la

efectividad deseada, lo cual ayudará tam- - 

bién a evaluar la validez de aquellos facto
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res vinculados con el hacinamiento. 

FASE V. Re2lícaci6n del estudio. 

Esta fase consiste en: 

A. Instrumentar la estrategia utilizada en el

estudio en diferentes condiciones, tales -- 

como: 

1. Distintos escenarios a los utilizados -- 
originalmente. 

2. Otras instituciones. 

3. Diferentes niveles de investigaci6n ( po- 

blacional, comunitario, experimental, -- 

etc.) 

Lo anterior es con el objeto de evaluar los
alcances de los métodos empleados en la so- 
luci6n de problemas de hacinamiento a un -- 
nivel institucíonal, y principalmente el de
verificar la generalidad de los hallazgos - 
en cuanto a la generaci6n de un modelo te6- 
rico explicativo, acerca de la contribucí6n
del contexto, sobre el desarrollo de patolo- 
gla social o de la perturbaci6n de las acti
vidades de rehabilitaci6n y/ o académicas
dentro de los programas institucionales 

B. La logIstica a seguir aqui será la misma
que en las fases I, II, III y IV - 

FASE VI. Enunciaci6n del modelo. 

El objetivo de esta fase consiste en la de- 
rívaci6n de un modelo teorético acerca del

fen6meno de hacinamiento, para lo cual se - 

requerirá: 

a) Elegir el tipo de representaci6n que, 

siendo congruente con la aproximaci6n
psicoecol6gica, abstraiga lo más relevan

te del fen6meno bajo estudio. 
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b) Seleccionar aquellos datos y generaliza- 
ciones empíricas que deberán ser incorpo
radas en la representaci6n. 

c) Construir el modelo que se ajuste más a

la realidad que se pretende representar. 

d) De existir otros modelos que representen

al mismo fen6meno y/ o sistema, en este

caso al hacinamiento, compararlos en

cuanto a su estructura; identificando

así, el grado de aplicací6n entre uno y

otro modelo, 

e) Dependiendo de la comparaci6n anterior, - 
establecer el nivel de equivalencia en— 

tre los modelos propuestos. 

f) Evaluar sí dichos modelos representan al
mismo sistema, 

g) En funci6n de los pasos anteriores, depl1
rar el modelo propuesto,, 

h) De la replicaci6n sistemática de estudios
tendientes a 1 a evaluaci0n permanen

te y a la eventual reestructuraci6n del
modelo propuesto, 

3. INTEGRACION DEL CAPITULO. 

Se ha pretendido ejemplificar la 16- 
gica de ínvestígaci6n que subyace a la perspec
tiva ecol6gica dentro de la Psicologla; a par

tir de una concepci6n sobre el hacinamiento co
mo un proceso 9ecuencial, más que como una di- 

mensi6n ambiental. As1, se ha descrito al -- 

hacinamiento como un fen6meno multidimensional

que involucra, entre otros factores, procesos

personales y sociales, tanto como condiciones

fIsicas bajo ciertos patrones de funcíonamien- 
to, que están todavía por descubrirse. 

Si bien, el proyecto descrito carece

de datos emptricos que lo sucunde, representat

por otra parte, un intento concreto dirigido - 

hacia la elaboraci6n de un modelo integrativo
que dé cuenta del fen6meno de hacinamiento ubi
cado dentro del contexto nacional. 



ill

La derivaci6n de tal modelo no es
una empresa fácil, para ello se requiere, en

esencia, de una concepcí6n constructivista del
fen6meno bajo estudio. Además, tal concepci6n

dirige la atenci6n sobre la metodologia que de
biera subyacer a la investigací6n ecol6gica en
psicologia, Sin embargo, la diversidad de téc

nicas de evaluaci6n e intervenci6n con las que
cuenta el psic6logo en la actualidad, aparte - 

del énfasis díferencial otorgado a los facto— 
res que pueden estar implicados en el estudio
de un fen6meno particular, como el hacínamien- 

to, dificulta la caracterizaci6n metodol6gica

de la aproximaci6n referida. 

Al respecto, es particularmente ínte

resante la capacitací6n profesional que el psi
c6logo recibe en nuestro medio, ya que al esp2_ 
cíalizarse en un área psicol6gica especifíca- 
buscando una mayor rigurosidad metodol6gica, o

bien, una pretendida generalidad de los hallaz
gos, corre el riesgo de parcializar y/ o sobre
simplificar las explicaciones dadas al fen6me- 
no bajo estudio. 

Ante ello, recientes y denodados in- 
tentos ( 22) jy ( 25), (

251), ( 41') han llamado la

atenci6n hacía la necesidad de una formaci6n - 
integral del psíc6logo, tal que posibilite a - 

éste abordar los complejos problemas de rele— 
vancía social de una manera estructurale

que: 

De lo anterior, se puede concluir -- 

a) el hacinamiento es un fen6meno -- 
secuenciado y multidimensional. 

b) se requiere de una metodologia in
tegrativa para dar cuenta de tal
fen6meno en toda su complejidad. 
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c) dada la diversidad de técnicas a

emplear en el estudio del hacina- 
miento, se requiere que el entre- 

namiento del psic6logo sea tanto
integral como interdisciplinario. 

Llegados a este punto, puede decirse

que el objetivo básico del presente capItulo,- 
referente a la ejemplificací6n de la 16gica de
ínvestigaci6n en Psicología Ecol6gica, ha sido

cubierto mediante la presentaci6n del proyecto
formal sobre el fen6meno de hacinamiento en -- 
instituciones No obstante, se debe reconocer

que tal proyecto requiere de una ímplementa- - 
ci6n objetiva, a partir de la cual se deje de

especular conceptualmente y se puedan manejar
datos concretos. 

La expectativa a cumplir en base a - 
lo anterior estriba en la generaci6n de indica
dores que posibiliten el continuo depuramien-= 
to del modelo propuesto en el proyecto, 

Finalmente, a la luz del análisis

te6ríco conceptual acerca de la aproxímaci6n
psicoecol6gica que ba sido desarrollada en los
capltulos precedentes, y vinculado a la evi- - 
dencia metodol6gica que se ha reportado en re- 
laci6n al fen6meno del hacinamiento desde di— 
cha perspectiva, surgen varios cuestionamien-- 

tos que aguardan para ser dilucidados, entre

los cuales se encuentran: a) ¿ Qué utilidad

brindarla la Psicologla Ecol6gica, como herra- 

mienta conceptual en la investigaci6n te6rico
práctica, dirigida hacia una mayor comprehen— 

si6n y comprensi6n de los factores psicol6gi-- 
cos involucrados en la ínteracci6n hombre -am— 
biente?, b) Qué alternativas ofrece la Psicolo
gla Ecol6gíca para abordar problemas socíales? 
c) ¿ Qué aportaciones brinda esta perspectiva - 
dentro de grupos interdísciplinarios?, d) ¿ En
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qué forma puede contribuir la Psicología Ecol6
gica en la formací6n profesional del psic6lo- I' 
go?. 

Las respuesta5 a tales cuestionamien— 

tos serán la base para la íntegraci6n del dlti
mo, capítulo de este trabajo. 
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I V

D I S C U S 1 0 N

El capitulo que ahora se inicia tie- 
ne como prop6sito integrar la informaci6n pre- 
sentada a lo largo de este trabajo. Tal inte— 

graci6n implica la identificaci6n, análisis y

discusi6n de los dos t6picos que han sido ejes
de esta tesis, a saber: 

la presentaci6n del enfoque ecol6- 
gico en psicología como una alter- 

nativa constructivista en el estu- 

dio de fen6menos psicosociales, y

el estudio del hacinamiento desde
una perspectiva psicoecol6gica. 

Ccrk!ncemos pues, el examen del enfo— 

que ecol6gico en psicología, abordándolo en -- 

terminos de cuatro aspectos: 1) consideracio-- 

nes metodol6gicas, 2) alternativas para abor— 

dar problemas sociales, 3) aportaciones de la

aproximaci6n psicolOgica dentro de grupos in— 
terdisciplinarios y 4) contribuci6n a la forma

ci6n profesional del psic6logo. 

Si bien, dichos aspectos son tan ge- 

nerales que no podrían tratarse conforme a un

solo nivel de análisis conceptual ( 27), ello - 

no implica una complicaci6n gratuita. Antes - 

bién, tal divergencia supone solo un intento - 
por analizar, apoyar o rebatir algunas proposi

ciones que procuran dar cuenta de los fen6me-- 
nos psicosociales desde una perspectiva cons— 
tructivista ( 55), ( 56), ( 57), ( 64), ( 65). 

1. Consideraciones metodol6gicas. Se

ría redundante exponer, de nuevo, las caracte

r1sticas metodol6gicas que identifican a la -- 
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Psicologla Ecol6gica, ya que parte de ello fue

tratado en el desarrollo de los dos primeros - 
capItulos de este trabajo. Alll además de de- 

jar abierta la opci6n de consultar las fuentes
de referencia originales, se expusieron varios

argumentos a favor y en contra de la aproxima- 
ci6n en cuesti6n. No obstante, serla pertinen

te retomar los tres principios fundamentales - 
que subyacen a la aproximaci6n ecol6gíca: con-- 
cepci6n holista, énfasis en las relaciones en- 

tre esturctura y funci6n y la visi6n cons- - 

tructivista del fen6meno bajo estudio9 para - 
hacer algunas consideraciones al respecto. 

Tales principios procuran augurar el

progreso de la disciplina psicol6gica en térmi
nos de una mejor y mayor comprensi6n de la con
ducta humana, sin embargo, ello no es completa

mente exacto en el nivel empirico. Pues parer

ce haber incongruencia entre los principios -- 
filos6ficos subyacentes y los estudios enmar— 
cados dentro del enfoque ecol6gico en psícolo- 
gla. 

Dentro de este contexto, la crítica

desprendida más que cuestionar los principios
filos6ficos en los que se apoya el enfoque eco

16gico cuestiona la fidelidad o validez metodo
16gica con la que se implementan tales princi- 
pios. Si analizácemos en una rápida retrospec

tíva algunos de los primeros estudios identifi
cados con el enfoque ambiental ista o psicoecol6gico

llegarlamos a la conclusi6n de que " los -- 

análisis ecol6gicos" eran sin6nimos de análi— 

sis correlacionales ( 25), ( 29), ( 451, ( 51), -- 

C75Y., ( 82). AsS- mismo, el que durante el de— 

sarrollo posterior de esta aproxímací6n se lle
gase a la proposici6n de análisis multifacto- z
riales para el estudio de fen6menos psicosocía
les ( 9), ( 20), ( 33), ( 52% ( 88), ( 90), no re!' 

duce en mucho la incongruencia aludida. Es -- 
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más, el que actualmente intentos plausibles -- 
2-11,, ( 71), se aboquen, acordes con una

concepcí6n sistémica, al análisis de fen6menos

de relevancia social tal como la tensi6n gene- 
rada en las grandes ciudades ( 10), el hacina -- 

miento ( 19), o la patología social en general, 

deja constancia de los esfuerzos por delimitar
una perspectiva cabalmente ecol6gica dentro de
la psicología; pero aún queda mucho por hacer
para dar coherencia formal a esta aproxima- 
ci6n. 

Por otra parte, sería absurdo supo— 

ner que la metodología característica de una - 
aproxímaci6n particular podría depurarse y/ o - 
desarrollarse al margen de los soportes te6ri- 
cos que le subyacen, ésto es, independientemen

te del paradigma conceptual al que representa
2)_, ( 12), ( 13), ( 37). 

Lo anterior nos conduce a la necesi- 
dad de un replanteamiento te6ríco y conceptual
dentro de la disciplina psicol6gica ( 86) que - 

repercuta en la implementaci6n de una metodolo
gSa constructivamente ecléctica, holista y sis

temática. Entre los conceptos y propiedades - 

que se contemplan en el
replanteamiento de la

aproximací6n psicol6gica, se encuentran el én- 
fasís en tres instancias paralelas: 1. 1) los

niveles de organizaci6n, mismos que al actuar

en reciprocidad con el medio físicoy posíbíli- 

tan el surgimiento de sistemas conductuales; - 
1. 2) los niveles de integrací6n o principio de
control jerárquico, el cual supone que a medi- 

da que los componentes se combinan para produ- 
cir conjuntos funcionales más grandes, en una

serie jerárquica se originan nuevas propieda-- 
des y, por d1timo, 1. 3) los mecanismos homeos- 

táticos, los cuales podrían definirse como ac- 
ciones de verificaci6n y equilibrio que amorti
guen osc laciones y operan a lo largo del sis- 
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tema ( 54) - 

A pesar de la aparente sencillez de
tales conceptos, al referirlos a situaciones

cotidianas reconocemos la dificultad básica
para identificar y/ o estudiar el todo y su vin
culaci6n con las partes. Esto es, la visí6n 

7

restringida heredada de los tecn6logosy
en oca

siones, 
obstaculiza el desarrollo de concepcio

res más generales (
80) 

Abordar un fen6meno psícol6gíco con- 
ceptualízándolo como un sistema ecol6gíco no - 
es una tarea sencilla. 

El desafío que implica

la aseveraci6n anterior
podría resolverse, 

de

acuerdo con el desarrollo del conocimiento -- 
científico ( 23), ( 37), mediante la elaboraci6n

de " modelos" o versiones ,
simplificadas" del - 

mundo real donde se manejen solamente las pro- 
piedades y funciones básicas o las más relevan
tes de cualquier sistema que se esté estudian- 
do ( 12), ( 13), ( 81) - 

Dentro del dominio psicol6gico el de
sarrollo de modelos estructurales (

58), sobre

una situaci6n ecol6gíca debería contemplar, 
en generaly cuatro

componentes básicos ( 53). 

Propiedades, referentes a las va— 

riables de estado, 

Fuerzas Impulsoras, las cuales re

presentan fuentes externas de ener
gla o fuerzas causales intrasiste- 
ma. 

Trayectorias de flujor mismas que
indican hacía donde fluye la ener- 
gla o la transferencia de materia- 
les, enlazando tanto las propieda- 

des intrínsecas del sistema, 
como

la vinculaci6n de éstas con las --, 
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fuerzas impulsoras. 

Interacciones o funciones de inter
acci6n, que se identifican con la
acci6n que mantienen las propieda- 

des y las fuerzas entre st para -- 
modificar, amplificar o controlar

los flujos. 

ImplIcito en este bosquejo se encuen

tra la consideraci6n sobre el estado, 
estable

o de transíci6n, en el que se halla el ecosis- 

tema con referencia al tiempo. El conocimien- 

to derivado de los aspectos anteriores, 
posibí

litarlan la precisi6n de futuras condiciones - 
dentro del mismo ecosistema, incluyendo la po- 

tencial influencia que en éste puede ejercer - 
el hombre. 

Para ejemplificar lo expuesto, des— 

cribiremos un diagrama de un modelo hipotético
sobre el ecosistema urbano ( Fig. 2).,_ Dende E

representarla los efectos colaterales del de— 
sarrollo tecnol6gico que incide sobre tres fac
tores diferentes representados por. el contexto
fisico ( P1); el contexto social ( P2) y el con- 

texto personal ( P3)- 
Particularmente, I repre

sentarla una funcí6n interactiva catalizadora

y P4 representarla un contaminante más serio - 

para el hombre que Pl, P2 y P3, por si solos. 



p 1
Factores ElsicOS

V. gr. FluctLaciones dráq
ticas en la forma urbana

2

Factores Sociales

Ver. Patologia Social en
general, asociada a índi
ces de desempleo, droga- 
dícei6n, vandalismo, -- — L, p 4
etc. 

I = Stress nami ento
Efectos colaterales

Haci

del desarrollo tec- 

olaterales

nol¿59 icO

dt
Oe Ss a crollo tec- 

69 co. 

p 3
Factores Personales

V. gr. Conductas social— 
mente inadecuadas: agre- 

si6n, ostrasismo, irrita
bilidad, etc. 

Fig. 2. En este diagrama se muestra un sistema compuesto por los cuatro componentes básicos
en la construcci6n de modelos sobre

ecosistemas. 
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seño ambiental, propuesto por Altman ( 1975, -- 

1976). Dicho modelo, con un énfasis interdis- 

ciplinario, combina los lugares o unidades de

estudio ( molar -molecular) con los procesos so- 

ciales o fen6menos ambientales y las orienta— 
ciones prácticas procedentes de diversas disci
plinas e involucradas con el proceso de diseño

en términos del uso, evaluaci6n, transforma-- 

ci6n del ambiente, etc.). Finalmente y dentro
del mismo contexto, se identifica el modelo -- 

ecléctico presentado por Bell, Físher y Loomis
1978). Este modelo combina en una sola pro— 

puesta, diversas perspectivas te6ricas vincula

das a los efectos de la alta densidad sobre la
conducta humana. Particularmente, los aportes

derivados del enfoque ecol6gíco o ambíentalis- 

ta para el estudio y/ o explicací6n de fen6me-- 
nos psicosociales como el hacinamiento, quedan

bien ejemplíficados mediante los modelos refe- 
rídos en el primer capItulo de este trabajo. 

Sí bien el apartado anterior nos -- 

deja optimistas respecto al avance en la inves
tigaci6n psicoecol6gica, debemos recordar algIl
nos obstáculos que la misma presenta. En este

sentido constructos como lloptimizací¿Sn ambien- 
tal" ( 76), " nivel de privacia" ( 4), " espacio - 

vital" ( 8), ( 38), " complejidad urbana" ( 43), - 

48), " clima social" ( 50), ( 51), etc., aunque

vinculados en grados variables al enfoque eco- 
lOgíco, presentan todavIa carencias respecto - 

al soporte empIríco que apoye su alcance heu— 
r1stico . 

Hasta aquI se han mostrado ambas ca- 

ras de la moneda: por un lado, las posibilida- 

des que, dentro de la aproximaci6n psicoecol6gí
ca, se tienen para abordar problemas sociales, Z
y por otro, las omisiones en las que se han -- 
incurrido dentro de algunos desarrollos conce2
tuales enmarcados en esta perspectiva. 
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3. Aportaci6n de la aproximaci6n psicoecol6gica

Se—ntro Te- —grup5sin—teral-sciplinarios. 
Bajo

este- ruBro pueden ubicarse tres tipos de
aportaciones: 

3. 1 A nivel conceptual donde se enfatizan
cuatro principios ( 5): 

3. 1. 1 El ambiente y la conducta están - 
esencialmente interrelacionados. 

3. 1. 2 Existe un impacto mutuo y dual en
tre el hombre y su ambiente. 

3. 1. 3 Las transacciones entre el hombre
y su ambiente poseen un carácter
dinámico - 

3. 1. 4 Las relaciones hombre - ambiente -- 
ocurren en varios niveles de fun- 
cionamiento conductual, y como un
sistema coherente. 

3. 2 Aspectos metodol6gicos, 
a saber: 

3. 2, 1 No existe distinci6n entre la in- 
vestigaci6n pura y la aplicada. 
Esto es, el establecimiento de
principios generales para la in— 
vestigaci6n corre paralelamente - 

con los problemas que son aborda- 
dos. Con ello, se intenta deri— 

var pautas prescriptivas y pros— 
criptivas para la accí6n humana - 

62), ( 87). 

3. 2. 2 Se estudia la interrelaci6n entre
meltiples factores. Para lo cual

se adopta, usualmente, la estrate

gia deductiva y se emplean tanto
medidas tomadas de una poblací6n
en su totalidad, como pequeños

cambios en Indices obtenidos de
la misma ( 87). 
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3. 2. 3 El " qué", lIc6mo" y " cuándo" cons- 

tituyen la informaci6n crítica, a

través de la investigaci6n siste- 
mática, para la determinaci6n de

las interrelaciones entre el hom- 
bre y su ambiente. Ello conduce

a un problema de taxonomía o tip , i
ficaci6n de las situaciones, 

conr

ductas y ambientes ( 3), ( 87). 

3. 2. 4 Los eventos se observan, definen

y analizan en el contexto natural
donde ocurren evitando así la con
taminaci6n producida por la inves
tigací6n en si misma ( 62). 

3. 2. 5 Se busca la identificaci6n de la

forma y sustancia de las interre- 
laciones sociales y físicas en un
escenario. Con lo cual, se cues- 

tiona la habitábilídad del ambien
te, dicha habitabilidad refiere Z
las características que posibili- 

tan el desarrollo armoníco del ser
humano ( 87). 

3. 2. 6 Se emplean, en ocasiones, largos

periodos de tiempo con el prop6s " i
to de mantener la integridad de :

7

las interrelaciones hombre- ambíen
te. Con lo que busca obtener ma"Z
yor confiabilidad y validez en -- 
los estudios. ( 3) . 

3. 3 El tercer aspecto, de carácter tecnol6- 

gico, merece un lugar aparte. Aquí pue- 

den identificarse dos instancias: la -- 

evaluativa y la intervenci6n. 
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De las dos, la actividad evaluativa

ha sido la más desarrollada por los especialis
tas ambientales. Así, podemos mencionar estu- 

dios efectuados en instituciones hospitalarias
3) , ( 60) , ( 61) , ( 67) , ( 69) ; educativas o de - 

rehabilitaci6n ( 31), ( 68), ( 78), ( 83), ( 84), - 

89); gubernamentales ( 14), ( 34), ( 47); asT -- 

como en escenarios naturales ( 15), ( 22), ( 44), 

49), ( 52). Tales investigaciones, en mayor o

menor grado han enfatizado los aspectos metodo

16gicos que les permitieron la obtenci6n de re
sultados particulares. Sin embargo, no abun— 

dan sobre la posibilidad de implementar estra- 
tegias concretas para la soluci6n de algunos - 
problemas detectados ( 26). Con ello no preten

demos decir que la actividad de intervenci6n !_ 
dentro del desarrollo psicol6gico haya sido in
fructuosa. Por el contrario, existen ya estu- 

dios significativos ( 16), ( 36), ( 46), que evi- 

denclan el interés por traspasar los llmites - 
puramente evaluativos hacia otro más complejo, 

cQmo es el de intervenci6n. En este sentido, - 

los estudios evaluativos, a pesar de su aparen

te importancia, obstaculizarlan, de restringir

se a ellos solamente, la derivaci6n de explica

ciones integrales respecto a los fen6menos
bajo estudio. 

Por otra parte, los intentos de in— 

tervenci6n en los problemas ambientales llaman
la atenci6n sobre los requerimientos conceptua

les, te6ricos, metodol6gicos y prácticos con Z
los que el psic6logo debe contar para enfren— 
tarse a la variedad de problemas implicitos en
el sistema hombre -ambiente. 

Siguiendo la secuencia, habremos de

coincidir en que el apartado que a continua- - 

ci6n se expone adquiere particular relevancia. 

4, Contribuci6n a la formaci6n profe

sional del_psicólogo. Puesto que el desarro-- 
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llo específico de la aproximaci6n ecol6gica -- 
dentro del campo psicol6gico es aún incipien— 
te, las consideraciones sobre la influencia de
aquélla sobre la formaci6n profesional del psi
c6logo solo podrán tratarse en base a las ca -7
racterIsticas epístemol6gicas que la sustentan. 

Como ya mencionábamos ( ver cap. 1), - 

tales características representan las herra- - 
mientas heurIsticas que permiten la generaci6n
de explicaciones integrales sobre el sistema - 
hombre- ambíente. Sin embargo, el que se aluda

a factores como: análisis holista, interés por

descubrir la interdependencia entre estructura

y funci6n, o bien, a la concepci6n constructi- 

vista para el estudio de los fen6menos ambien- 
tales, no deja de ser pura especulaci6n si no

se lleva la discusi6n a nivel empIríco. Solo

por la constante contrastaci0n con la realidad
podremos valorar sí este tipo de análisis re— 

porta mayores y mejores explicaciones, en tér- 

minos del grado de fidelidad o exactitud con - 
que podrán reflejar los principios reguladores

de la interacci6n entre el hombre y su entor— 
no. 

La aseveraci6n anterior conduce a -- 

dos cuestionamientos: uno, vinculado con la de

terminaci0n de criterios para el entrenamiento

profesional del psic6logo en México ( 35), y

otro, referente a la calidad de la contribu- 
ci6n psicol6gica al trabajo interdisciplina- 
río. 

En relaci6n con el primer cuestiona- 

miento, sería aventurado tratar de concretar - 
aquí alguna propuesta, ya que tales criterios

no pueden ni deben derivarse de una actividad
desvinculada del contexto social donde llegará
a insertarse el profesional en psicología; más

bien requieren de una sesuda- investigaci6n -- 
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práctica. Al respecto, existen ya algunos mode

los sobre el entrenamiento
profesional que el

estudiante de psicología podría recibir en Mé- 
xico; tal es el caso de los trabajos hechos -- 
por Galindo y Taracena (_28), cuya propuesta se

basa en sistemas de intervenci6n resultantes
de la funci6n entre planteamientos sistemáti— 
cos y el nivel de realidad que será abordado. - 
Ribes y cols- ( 66), propusieron un modelo enca

minado a vincular la teoría con la práctica, 
con base en la interacci6n de tres m6dulos
esenciales: a) te6rico- metodol6gico, b) experi

mental y c) 
aplicado, buscando la adquisíci6n, 

por parte del estudiante, de repertorios te6ri

cos y operativos de carácter genérico. 
Pineda, 

Trejo y Varela ( 59), por su parte, 
enfatizaron

tres requisitos a satisfacer en el entrena- - 
miento del psic6logo

profesional: la planea- - 

cí6n de recursos te6rico
metodol6gicos, la in- 

tegraci6n de diversas áreas ps, col6gicas y - 

una amplia informaci6n
metodol6gica. L6pez -- 

41), ( 42) mediante un modelo sistémico sobre

la organizaci6n de contenido te6rico- práctico, 
y la ídentificaci6n del objeto de estudio y el
nivel de análisis, busca enfatizar un aspecto

más formativo en el
entrenamiento del psic6lO- 

go. Finalmente, del análisis realizado por -- 
la PsicolO

Velasco ( 79), sobre la enseñanza de

gla en México# se desprende, en general, que

el nivel de la enseñanza es
bajo, la capaci— 

dad escolar ha sido rebasada y se sufre la es- 
casez de profesores con una grave consecuencia: 
la improvisaci6n de docentes". (. p. 10) - 

Tratando de integrar la informaci6n
expuesta identificamos dos factores esenciales
que deberían tomarse en cuenta al proponer cri
terios para el entrenamiento profesional del
psic6logo en México: 
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1) Aspectos teórico metodol6gicos, - 

encaminados al esclarecimiento de
los criterios que determinan la - 
proporción entre " qu6" y 11c6mo', 
investigar en nuestro contexto, y

2) Aspectos sociales, vinculados con

el replanteamiento de las políti- 
cas generales que guían el desa— 
rrollo y crecimiento de la disci- 
plína psicológica en nuestro país, 

esto es, la búsqueda por la invo- 
lucracíon racional de la Psicolo- 
gla en los planes de desarrollo - 
científico y tecnológico de Méxi- 
co. 

El segundo cuestionamiento aludido - 

con anterioridad, respecto a la contribución - 

psicológica dentro de grupos interdisciplina— 
rios. Nos obliga a ser cautos en cuanto a la
forma y función que adoptara la disciplina psi
col6gica al integrarse a los grupos de traba— 
jo. 

La obtención de datos integrados y - 
fructíferos respecto al sistema hombre -ambien- 
te no se obtiene por la conjunción simplista - 
de especialistas en diversas áreas, sino por - 

la interacci6n entre diferentes dominios del - 
conocimiento. Ello conduce dentro de cada dís
ciplina a la identificación, entre otros facto

res, de su objeto de estudio; los métodos, es- 

trategias y tácticas de intervención y evalua- 
ci6n particulares; las funciones característi- 

cas de los especialistas en el área; los secto

res de población y de conocimiento a los que - 
se orienta, etc. Dentro de este contexto, el

interés psicológico abre diversos cuestiona- - 
mientos en torno a: ¿ Cuál es el papel que jue- 

ga el psicólogo dentro de grupos interdíscipli
narios?, ¿ Qué niveles de evaluación e interven
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ci6n le son accesibles al psic61090?. ¿
En -- 

cuántas fases y bajo qué aspectos del desarro- 
llo cientIficO Y tecnol6gico se considera de - 
utilidad la involucraci6n del psic6logo?. Ob— 

viamente, tales cuestionamientos requieren tra
bajos especializados encaminados a su dilucida
ci6n. Si concordamos en que, tal vez, el pa— 

pel principal del ec6logo, en el futuro inme— 

díato, estribará en promover el paralelismo en

tre el enfoque holista y el
reduccíonista ( 53T, 

buscando mayor significaci6n en los niveles de
integraci0n dentro del conocimiento humano, en

tonces, podrTamos sugerir que, de implementar- 

se dentro de nuestro contexto, la aproxímací6n

ecol6gica en psicologla, ésta funcionarla como

fuente integradora en el conocimiento del hom- 
bre, a través de las diferentes fases de desa- 
rrollo nacional y humano. 

Recapítulemos lo expuesto, enfatízan

do dos puntos: 

a) La tendencia interdisciplinaria puede lle— 
gar a convertirse en vicio. Para prevenir- 

lo deberán establecerse claros objetivos de
trabajo y específicarse reglas de ínterac— 
ci6n constantes y constructivas entre las - 
disciplinas involucradas. 

b) La caracterízaci6n de la aproximaci6n psi— 
coecol6gica en términos de la concepci6n -- 
constructívista de los fen6menos que se es- 

tudian, la metodologla con tendencia ecléc- 
tica e integrativa y la adopcí6n, reconcep- 

ci6n o creacion de estrategias y tácticas - 
pertinentes para la evaluací6n y posible so
luci6n de problemas especIficosY

conduce a

una concepci6n más dinámica sobre el traba- 
jo cientIfico consistente en la participa-- 
ci6n activa del investigador dentro de los

problemas que busca resolver o explicar. 
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E -L ESTUDIO DEL HACINAMIENTO DESDE U11A PERSPEC- 
1

TIVA P_ EICOECOLOGICA. 

Dentro de esta segunda gran secci6n

de discusi6n nos referiremos a las perspectí— 
vas que la aproximaci6n psicoecol6gíca ofrece
a nivel metodol6gico y profesional. Por ello, 

analizaremos las posibilidades de tal aproxima
cí6n para el estudio y posterior explicaci6n
de algunos problemas ¿le relevancia social, 

como en el caso del hacinamiento. 

Ante la divergencia de opiniones y - 
resultados respecto al fen6meno de hacína-míen- 
to ( 24), ( 25), ( 32), ( 63), ( 71), ( 74), podemos

desprender, entre muchas, dos suposiciones ex- 

cluyentes: 

a) El constructo " hacinamiento" re— 

fiere un fen6meno psicosocial mul

tidimensional y por tanto su em= 
pleo resulta heurísticamente iltil; 
o bien, 

b) El " hacinamiento" es un artefacto

metodol6gico, por tanto, como te- 

nomeno en st mismo no existe. 

Al parecer la Cltima suposici6n no - 

ha sido corroborada debido, entre otros facto- 

res, a que no pueden negarse las evidencias -- 
experimentales que en funci6n de tal fen6meno
se han reportado. En este sentido, la taxono- 

mia de ambientes propuesta por Stoko1s ( 76); - 

los post efectos de una situaci6n considerada
hacinada" ( 39); la predictibilidad conductual

en base al qrado de saturaci6n del escenario - 
85); la reducci6n del " stress" psicol6gico en

funcí6n de la percepci6n del control sobre el

ambiente ( 4), ( 30), ( 72), apoyan la existencia

del hacinamiento como un fen6meno de relevan— 
cía social. Sin embargo, de esta pequeña con- 
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troversia podemos avisorar un campo incipiente
pero potencialmente fértil para la investiga-- 
ci6n tanto psicol6gica como epistemol6gica al

probar la validez conceptual y práctica de los
constructos derivados del enfoque ambientalis- 

ta, tales como el " stress" urbano, complejidad

ambiental, conductas de enfrentamiento, optimi

zaci6n ambiental, etc. 

Bien, una vez establecida la premisa

de que el hacinamiento implica un proceso se— 

cuencial y multidimensional podemos identifí— 
car seis evidencias generales dentro del estu- 
dio sobre dicho fen6meno. Tales evidencias se

vinculan en mayor o menor grado con aspectos - 

metodol6gicos y con consideraciones prácticas
que podrIan tomarse en cuenta para el entrena- 

miento profesional del psic6logo. Veamos: 

la. El fen6meno dé hacinamiento invo
lucra la ínteraccí6n de tres fac
tores esenciales: psicol6gícos,- 

sociales y fTsicos. La propor- - 

ci6n en la regulaci6n de funcio- 
nes que guardan tales factores - 
entre sS, aún no está esclareci- 

da. 

2a, El fen6meno de hacinamiento se - 
relaciona estrechamente con el - 

stress" ( otro constructo o fen6

meno controvertido). Los facto- 

res que probabilizan que el haci
namiento funcione como determi- 1
nante o consecuencia del " stress" 

arín no se han investigado. 

3a. La proliferací6n de técnicas de

observaci6n, tipos de registro, - 

formato de recoleccí6n, análisis
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de datos, etc. dificulta el estu

dio sistemático de este fen6me-- 
no. 

4a. La divergencia de explicaciones
respecto al hacinamiento demues- 
tra la carencia de estrategias - 

conceptuales y metodol6gicas un " i
ficadas que propongan perfiles 1- 
conductuales vinculados a aquél. 

Lo cual obstaculiza, entre otras

cosas, la derivaci6n de estrate- 

gias de intervenci6n tendientes

a la eliminaci6n o control de di
cho fen6meno. 

5a. La complejidad del fen6meno de - 
hacinamiento conduce a estudiar- 

lo de una manera interdiscíplina

ría y con una concepci6n multídi
mensional. 

6a. El conocimiento adquirido sobre

el hacinamiento es resultado, -- 

casi en su totalidad, de investí

gacíones efectuadas en el extran

jero. De ello se deriva la im— 
portancia de generar una tradí— 

ci0n de ínvestigaci6n que respon

da a las caracterIsticas de nues
tro medio. 

De las evidencias anteriores podemos

deducir que la ínvestigací6n sobre el fen6meno
de hacinamiento, dentro del contexto nacional, 

debíera caracterizarse por la amplíací6n de en
foques, la diversificací6n de métodos de obse£ 

vací6n y evaluaci6n, asl como la proposíci6n - 

de alternativas de intervencí6n viables para - 

el estudio y posterior explicaci6n de tal fen6
meno. 
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En general, el esfuerzo realizado a

lo largo de este trabajo y en particular, 
el - 

proyecto propuesto ( ver cap. 3) pretenden sa— 

tisfacer, entre otras cosas, el requerimiento

aludido. Por ello, se propone un modelo teorá

tico sobre el hacinamiento, abstraído en base

a un enfoque psicoecol6gico. 
Entre los impera

tivos categ6ricos ( 40) que deberá satisfacer - 

tal modelo se encuentran el ser detallado en - 
profundidad pero también comprehensívo en su - 
visi6n; tal comprehensividad se logrará más -- 
cabalmente a través de una integraci6n de cono
cimientos interdíscíplinarios. Por otra par— 

te, deberá proveer definiciones que añadan cla

ridad y faciliten un lenguaje comi1n entre espe
cíalistas abocados al estudio de dicho fen6me- 
no. Además, propondrá categorías que den cuen

ta de las condiciones básicas, los procesos y

las respuestas posibles ante situaciones haci- 
nadas. También deberá diferenciar y relacio— 

nar los factores relevantes vinculados con el
hacinamiento Y, tal vez, lo mas importante - 

estribe en permitir dentro de su marco concep- 
tual la integraci6n contínua de hallazgos emp. 
ricos empleándolos como apoyo para el desarro- 
llo de interacciones entre diversos factores - 
implicados en el fen6meno estudiado. Finalmen

te, pugnará por ser heuristicamente enriquece- 
dor al sugerir alternativas de investigaci6n
en problemas ambientales futuros. 

Sirva un diagrama como síntesis de - 
lo que hasta aquí se ha expuesto.( Ver Diagrama

En esencia, este diagrama representa

los diez pasos generales propuestos por Bunge
1975) para la derivaci6n de modelos en cien— 

cia. Tales pasos, en secuencia, fueron adapta- 

dos para el caso específic ' o del hacinamiento. - 
De aquí que dicho diagrama represente el

arma- 
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z6n conceptual, te6rico y metodol6gico que per
míta, al integrar los datos empíricos de una - 
manera sistemática y constructiva, la deriva— 

cí6n de un modelo teorético sobre el hacina- - 
miento en instituciones desde una persepctíva
psicoecol6gica. 

Es pertinente aclarar que en la -- 
adaptací6n del diagrama procuramos ser lo más
claros posible, abundando en las característí- 

cas de cada paso con el fin de que la represen
taci6n gráfica fuera autosuficiente. Sin em— 

bargo, si a pesar de ello, existen omisiones, - 

dudas o sutilezas imponderables, sugerimos al

lector interesado, consultar la fuente origi— 

nal ( 13) . 

No quisiéramos concluir sin dejar de
reconocer que la Psicología podría reportar ma
yores beneficios al obtener mayor comprensi6n
sobre algunos fen6menos de relevancia social, - 
como el hacinamiento, básicamente a través de

la ínvestigaci6n empírica. Por ello, aunque - 

entre los prop6sítos de este trabajo nunca se

contrajo el compromiso de reportar evidencia
experimental, no descartamos la posibilidad
de obtener resultados significativos acordes
con el proyecto propuesto, en el momento opor- 

tuno. 

En base a todo lo tratado, hemos abs

traído la siguiente consideraci6n: En la medi- 

da en la que cada disciplina contribuya al de- 
sarrollo de su propio cuerpo de conocimientos, 
en esa justa medida y por concomitancia, podrá

vincular su propia metodología, hallazgos y mo

delos con los de otros campos del conocimiento
humano. 
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A manera de colof6n, permItasenos

parafrasear a Macedonio (- 17), y manifestar: 

huyo asistir al final de mis escritos por lo
que antes de concluirlos los termino ... 

1, 
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La vída no u un ensayo, 

aunque útatemos muchaz cosaz, 

no e,5 un cuento, aunque

ínventemo,s muchaz co.6as; 

no u un poema, aunque

soñemo,s muchaz cozaz. 

El en,6ayo del cuento del poema

de la vída u un movímíento; 

uo e,6, un movímíento pexpetuo. 

A. M. 
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