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lNTRODUCClON. 

"Da.ses ideOlo9icas de l_a p_s_1colog1a_amt?1ental 11
• 

En el último CLta1·to del _si9lo ~IX.,~~-·l_os.Estados 

Unidos d~ América surgen· set"ias pi·eocupaciones por 

salvaguard~r los 1•ecG1•sos-n~t~rales~del-~uerte desa -

rrollo industrial. Asl. 1 . Georq~ P~-"CM.asl~ ~n su obra 

"Man and Nature", denuncia los serios trastornos que 

se ocasionan a. la vida natural; influyendo su=: ideas 

sabt"e gente como John Muir y Grif-ford P1nchot Pare; 

p1·opuqna1• la ct•eaciOn de santua1·1os natut·~le~. 

Si bien Muir 111.zo indicaciones pr-ec1sas de c:onser -

vac16n. esti'I:; na +L1c1•on la sut1c1entemente .:o.trayente:: 

de~de el punto de vista econOm1co ya que tend~an a un 

cooservac.ion1smo or1g1nal. S1n 1::.-mbar·go. la P05lcion 

de Mui1· tiene el 1n~1·ito de hacet· poi· pt·1me1·a ve: un 

llamado -3. la c:onse1·va.c10n de lo$ recursos na.turale5. 

~unque con olvido d~ alternativas econOmicas en el 

n1aneJo de 1·ec:ur·sos. Este runto. e~ el qLle dio pie a 

una nueva ve1·sion del conse1·vacionismo. 

En 1910. GHfo1·d F'inchot en SLI ltbro "The F ight far 

Conse1·vation'' considero que el p1·1nclp10 de la con 

servac1on es el desar1·allo, el U5D de los rec:ut•sos 

naturales que uH1sten pa1·a benef1c10 de la qente. 



En se~undo lu9ar, conset"vaciOn siqnifica evitar los 

despet•dicios. Un tercer principio es, que los t•ecur -

sos natut•ales se deben desarrollar y preservar para 

beneficio de la mayori.a y no solamente para el lucro 

de unos cuantos. 

Asi., el conservasionismo adquiere un nuevo sentido, 

ya c:¡ue F'inchot nos indica que la preservación esta en 

el uso. 

Las 2 c;Jr:andes corrientes que contribuyeron con sus 

indicaciones a salvagua1·dar en 91·an pa1·te deter·mina -

dos recut'sos quedaron e: i rc:unscr•i tas al ambiente na -

ciona 1 de No1·te8mérica. Su uso poco a poco fue ad~ui·· 

• 1': .... ndo t.Jn nivel internacional. 

Las indicaciories del canservacionisma diet·on lu9ar 

a una nueva corriente en el cuidado ecol6qicol el eco 

desarr•ol lo. 

t1aur1ce Stranq fl!é el primero en usar el término 

"ec..:>desar1·ollo". F'ara 61. el obJetivo bas1co y cen 

tral del ecodesarrollo es utilizar los t•ecursos pa1•a 

la satisfacción de las necesidades de la poblacion, 

ase9LU"ando un mejoram1ento de la calidad de vida de 

las generaciones actuales y futuras. 

El ecodesarrollo a partir de los 70's adquiere una 

importancia muy fuerte y definida, y busca constitu -

2 



irse en·_una teori.a c:ie';leral·. ·pa~·a_ el desa:•r•ollo humano. 

<F·1_1b;.=' :~,· F-~e11te-~i·~. '1979~. 

HISTORIA DE LA F'SICOLOGIA AMBIENTAL. 

El estLtdio de los de los efectos del .ambiente sobre 

la conducta puede se~alarse pot• lo menos desde los 

inicios de l~ psicologi.a ctenti.fic~. cuando en el 

si810 XIX los psicofisicos examinar~n la percepción 

humana de estimLllos ambientales tales como lil. luz. 

pres1on y sonido. Con el descub1·imiento de la p~1co -

ps1cóloqo~ in1cia1•on un estt1d10 exhausl:1vo de loe 

efectos de t~les eventos ambientales como p1·091·amas 

de re-f1..1er::o y entornos la temprana J.nf.:inc1a sobr·e 

el a1-11'endi.::a.je humano, la e,1.::cuc..1on e inte1-¿u:; .. c¡on :>o--

.:.1al. No fue 11·,ucho d~spués que Lewin \1951J p1·opuso 

la for·mula B~+ (P.E> que expr·esaba a la conducta como 

una func1on de factor•es ambientales y de pe1·sonal1dad 

En 1 as decadas de los 2(1 s v 30 ;:; la pe1·cepc i On de 

entre los a1·qLtttectos y ps1cO.lo9as sov1é-t1cos. 

Pot· los a~os 41) s. mt1chos qr·upos de ps1cologos die-

ron un 911•0 hacia la const1tuc1on hu1nana e 1nvest19a-

e 1 ljfl de.> -fac to1·es hL•mano<;; obt~n 1endo Ltn =i. vio.:;; 1 en cerca-
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na de los ei=ectos de ciertas condiciones ambientales 

como c:alor y frío e:!tremos. niveles de ru~do y confi

namiento espacial sobre la ejecuciOn y la eficiencia 

en el trabajo. Todas estas a.reas de trabajo estuvie -

ron relacionadas con los efectos del ambiente sabre 

los seres hum.:mos:; sin embar90 loS practicantes en 

estos campos no sosteni.an estcit" estudiando psicoloqia 

ambiental. El problema de su trabaJo 1ué. de cualqL11-

er forma. incorporado a la psic:ologia ambiental. 

Las rutas histor1c:as del campo en los Estados 

Unidos pueden set· tra=adas desde 1947 cuando los 

psicólogos de la Un1vet•sidad de !~ansas establec:ier·on 

el campo psicol08ico de la estaciOn del medio oeste 

con una pobl~c10n de 800. Su meta era, es~~blece1· 

como lns 3mbientes reales afectan la conducta de la 

gente. con un inte1·és especial en la conducta y desa

rrollo de los n1~os. Ahi Robet•t &al=er• y Her·ber•t 

Wri9ht valida1·on la investigacion ps1col091ca 1·eali -

zada tanto en ambientes rea.les como en el laboratorio 

ps1col69ico. Los sujetos de su investi9ac1on no et·an 

estudiantes univer·sitarios, n1 pacientes psigu1atr1 -

ces, sino gente comun implicada en problemas cot1d1a

nos. Los investiqa.dores apareD.ron actividades 1•e0,J es 

en su complejidad y diversidad naitural, re91strando 
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la conducta tal como- era vivida y e:(per1mentada -

=~~tn~ndo a la escuela. comprando comestibles. con~et· 

sand'o, etc .. 

~~cker iºW~ight i1979) ~efinie1·on- la unidad amo1en

tal en la 9ue estaban interesados como "ambiente con

ductual''• incluyendo éste un patt·on part1culat• de 

conducta JUnto con los r•as9os ambientales y tempera -

que rodeaban a la conducta. como son: pat1·ones de 

co11ducta ttp1cos. ambiente tistco y l1m1tes tempot·a -

les. Estos rasgos ambt(!ntales y conductuales son in -

ter•dependientes y se aJustan de una mane1·a natur·al y 

confortable. 

Estos invest19ado1·2s sobt•e la base de sus obser·\a 

cienes p1·opu~1er·on un nue~o campo de 1nvest1~ac1on 

rs1coL011c~. !? ''p~1cola~,~ ecolog1c~·· cuya meta er·a 

<Jpr8nd~·· como l; r::rJndur::ta y el desa1·r•ollo de la qente 

son influidos por· los ambientes fisicos que son parte 

de sus '-"idas. 

Al pt·tncipia de los a~05 5•J 5 los arquitectos y 

cientlf1cos de la conducta empe::at·on a t1·abaJar .1un -

tos hacia ot1·a obJ2tiva que hab1a lle~ado a set· inte

gral para la psicologla ambiental. el ambiente cons -

truido. Estos p1·ofesionista$ l'ar1sab3n que los amb1en-

tes deb1an set· dtse~ados dsndo un g1·an énf3~1s a la~ 
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nec:es1dades de reun10n, asi. c:omo las necesidades ps1-

c:ol69icas y conductuales de los ocupantes, superando 

asi los principios de la construccion y la estetica. 

En la segunda mitad de la década de l.o~ -=-.. :.f la 

primera de los 60's la investigación Je ta relacion 

ainbiente-conducta se dtstingutá con 4 pioneros: 

Ale~ander·. Dac~er, Hall y Lynch. Ale::ander, se esfor

:::o por combinar unidades de conducta con aspectos ar

quitectónicos que podi.an ser computari=ados. BacLer, 

inició un m•todo de ~studio que \•tnculaba al ambiente 

con la conducta en Llna. unidad llam.:\da "eo;;c:ala t:onduc

ta''. El antrop6lo90 E.T Hall <1959,19o6J estudio las 

distancias ordenadas gue usab.._"\ la qente cuando inter

actuaba y llamo a su c~stud10 "pro ;ém1ca"; este y los 

traba.Jos de investigadores interesados en los efectos 

de la aglomer='ciOn ha est1mulado vol(1menes de tnves -

tiqac:10n en estas áreas de la interacc1on hombre- ·am -

biente. Lynch~ in1c10 una 1nvest19ac16n. el mapeo 

cognitivo, mediante el estudio de las formas en las 

9ue la 13ente conci.be .,i. la:; ciudades. 

En la sequnda mitad de la dec:ada de los 61..1 · s y la 

primera de los 7(1's se produ.10 una e:~plosiOn de in 

vest1gaciones que abarco disciplinas como la argui 

tectura, geo9rafi.a. planeaci6n, psicologi.c'.l y sociolo-
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gia. Los campos espec:iali;::ados 'tL1vieron uri qran desa

t•rollo en la per.'~ePc~on:::d·~l ·_ambfe~~e -y evaluación 

de éste. Las -investi9aci:One~·::.:e,:;- p~rcepci6n ambiental 

se concentraron .en los ei:teriores. taleE como los 

bos~ues Y.-parques. 

Las evaluaciones ambientales se.enfocaron hacia la 

eiec:ti•-1idad de los diseños de las construcciones. 

Las materias mas especializada~ ·tuvieron de:arro 

llos en áreas como baRos. oficinas~ se~ales, ilumina-

cion, escuelas. comunidades apartadas y muchas otras. 

Se dasar•rollaron teorl.a:l alrededor de las m•.{ltitu -

cepc i On. 

f~ mi:diados de los 70's alBunas universidades (como 

la Universidad de 13. Ciudad de Nueva Yo1·J.:J empe.:::~ron 

a oft•ecar cur·sos formales de estudios en p31cologia 

ambiental. A esto siguio la ~pa1•1cion de llbt·oe de 

te:~to F.!n la matari~. as1 como revistas dedicadas al 

campo. Ademas la f-rn1ew1cc.u1 F·::;;ycholoq1c:al As2>ac1at1on 

reconocio of ic1&lmente 3 la ps1coloqia amb1er1tal 

{Junto con la ps1cala91~ dP las poblac1onas como una 

rama de ·~s ta). 

En la ultima décadg se han p1·opue5tc varias modelos 
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tal. Asi., diversos investiqadores conceptualizan al 

ambiente proveniente del sujeto (Heidmets, Kaganov, 

Mih~ilov). asi el ambiente consistir1a de objetos y 

fenomenos del mundo e::te1•no que estan objetivamente 

conectados con las actividades de la vidd diat•ia del 

su,1eto. Otros. como 1-:'.ruusval. tratan al ambiente como 

un todo integrado consistiendo de. diferentes par•te~ 

<ambientes natut•al, de accion, social, y cultu1·al> y 

propone relaciones causales y dispos1cionales entre 

las dife1~entes partes. E:<iste un modelo de 6 diferen

tes pat·adigmas de proyecciones cognitivas en comLtn1 -

cac1on con el espac10-t1empo a~·quitectanico, 

<Savchenko, 1984). 

En la década de lo:. 70 .:. en lci Union Sovietica se 

publico una ''nue~a onJa'' de estudios los cuales fue -

ron llevados a cabo, en <:iL! mayoría, por arquitectos y 

los caracteri;::an 2 ras9os fLtndamentales: 1) La arqui

tectura ''vac1a'' es tratada como al~o distinto de las 

relaciones humanas y la per·sona adquiet•e el papel de 

un e:,pectador externo; 

2> Los objetos son examinados principalmente desde el 

exterior. 

También pLteden mencionarse algunos e~tudios de ma -

mapas co!¿mitivos. En los últimos años aparec10 un 
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cornun denominadot" entre las. teoriaa a1nD1ente-cond1..1c -

ta, la eleccion y el modelo de .control. Desde los es

tudios de· rttelson sobre la cond.Úcta de defensa en 

hospitales psiquiátricos hasta l~ investigacion de 

Sommer en aeropuertos, el comun denominador encontra

do es que el ajuste es maidmizado en una s1tuac1on de 

eleccion de control. De este modo los puntos de lé:i. 

investigac1on ambiente-conducta van h~c1a la c1·eac1on 

de ambientes que maHimi=en la elecc1on y el cont1·ol 

para lograr soc1edadea m.:..s sanas. (Hollahan, 19841. 

DEF!NIC!ON DE PS!COLOGIA AMBIENTAL. 

Pat·a Hollahan la def1nic1on de ps1cologia ambiental 

debQ set· suficientemente ~ene1·al como pa1•a abat•cat• 

tanto su amplitud coma su natut•aleza cambiante, sien-

do la et19u8ta ''ps1colcq1a'' e1nplead~ el St:?nt1do de 

def1n1c1on de un pr·oble-,n,; 1nas gue el d1sc1pl1nar10 

Con esta base este ~utor· define ~ la ps1coloq1a am·-

biental como ''un ~re2 de l~ ps1colog1~ cuyo enfoque 

en la 1nvestigac1on son la~ 1·elac1on8s ~ntt·e el amb1-

ente fis1co y la e·:per·1enci<" dE? la conducta h1..1man~•". 

Sequn Ct•an5fort el cainpo de la ps1c0Joqi.a ambiental 

es menos dif1c1l de descr1b11• de lo que es def1ni1·lo 

pot• lo que P~t·a dar· un con~epto de esta area hace una 
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revisi.on historica y lleqa a la conclus1on de que "es 

el estudio de las interrelaciones entre el ambiente 

fisico y la conducta''. 

Proshansky (1983> dice que la ps1cologia ambiental 

puede definirse de 2 mane1·as, una en func1on de la 

teoria y la otra es una defin1cion opet•ac1onal. La 

primera definic1on tiene l~ 1•estt·icc1on de que toda -

via no hay una teor1a adecuada en la cual pueda basar 

se. Debido a esto Proshansky propone la def tnicion 

operacional de psicolo~ia ambt8ntal segun la cual la 

ps1colo9ia ambiental es lo que hacen los ps1colo90~ 

ambientales. 

Por otro lado Ar8qones < l986J. retomando a Wicker. 

define a la psicologia ambiental como ''el estudio de 

las rel•c1ones interdepend1entes entre l~s acciones 

de la pe1·sona di1•i91das a una met~ y los escenarios 

de conducta en que tales acciones acontecen" y e:<pli-

3 sentidos en los gue la ps1colo91a ecolo9ica es 

distinta de la no-E'colosiica. (termino utilizado por 

Aragones para distinguir la orientacion de· la pstco

lo8ia convencional). 

En primet· lusia1• la ps1colosi1a ecol~qica estudia 

caractet•isticas del individuo Cras9os de pe1•sonal1 

dad. inteligencia,etc.> o p1·ocesos tnter1nd1viduales 
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<agt•esit>n. atracc:it>n. cohesit>n grupal). 

En tal perspectiva. el escenar·io fi.s1co donde. 

ocurt"'en los comportamientos aparece como c"\.190 no so -

lidamente establecido, no suceptible de estudio c1en

tifico pues esas orientaciones tienen en cuenta la 

pe1•cepc1on del medio. no el medio en s1 mismo. 

Bell (1978) da la definicit>n mas completa diciendo 

que la psicolo8ia ambiental es el. esto_ldio de La 1n -

terrelac:ion entre la cor.duct·a y el ambiente construi

do y natural. 

Los factores que est1..ldla la ps1colog.i.a ambiental. 

incluyendo al ruido san: la temperatura, el c~pacio 

personal. el hacinamiento y la contc.minac1on 

atmos·fi?r- tC2' .• 

CARACTERIST!CAS DE LA PS!CDLOGIA AMBIENTAL. 

La principal caracte1·i.st1.:a que d1st1ngue a la 

pi:::1colaqia ambiental t:s l.:>. pcr·spcctiYe que toma en el 

analis1s de su objeto de estud1u: esto es que existe 

un énfasis en estL1dié\t' 13.S relac1oth'.?S ambiente-con -

ducta como unidad m¿1,s que separandolas. con un enfo -

que en los pt·ocesos de adart2c1on. 

La psicolo9i.a amb1e1-,1;al, en contra:;te con las apro

::1n1aciones tradicionale~. cons1der·a los est1mulos y 
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su percepc1on como una un1dad que contiene mas que un 

solo estimulo y una respuesta. f'or ejemplo. los inves 

tiqadores han e::aminado las consecuenc1as sociales y 

conductuale5 de los esfuet·=os de la ~ente por· ~d~p 

tarse a estimulac1on e:<ces1va de los luqares sobre 

c:ar9ados. 

f.hHm1smo han estudiado las funciones adaptativas 

de las que se sirven los proceso~ lmplic:ados en la 

percepc1on del ambiente fisico y el desarrollo de 

1ma9enes mentales de los lugares fis1cos. 

Para Hollahan el interés fundamente.! en los proc:e -

sos de adaptacion ha ayudado a formar su caracter de 

inda9ac1on, sin embarqo Proshansky considera que el 

punto de vista adaptativo es arcaico y esta siendo 

reempla:ado pot• una concepcion que recalca la func1on 

ct•eat1va del organismo en el moldeamiento del propio 

medio. 

Hol1ahan (1984>.sostiene 9ue la adaptacion debe set• 

ampliamente definida de tal manera que incluya un am

pl 10 qt·upo de estrategias de adaptac1on, .ª pa1•t1r de 

las mas simples formas de tratamiento con irr-itacio -

nes ambientales inferiores a los esfLter::os mas comple 

,ios por competir con los grandes desafíos ambientales 

El énfasis de la de~inicion en los sistemas vivos 
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estimula una v1;;1on de adaptacion ClUe contempla un 

organismo total interactuando con el ambiente holis -

t1co (Holismo.Ooctrina sequn la cual el todo posee 

propiedades que faltan a sus elementosJ. 

En resumen, el enfoque adaptativo en ps1coloq:ia 

ambJ.ental enfat1;:a: 1) Los. proceso,:; mediante los que 

los si temas vivos inte1·act1.1an con el ambiente~ 

2) Una vision holi~t1ca del 01•ga.nismo y SLt ambientei 

3) El papel activo de los organismos vivos en reta -

cion c:on su ambiente. 

1) Pro~esos ps1colo91cos. El enfoque adaptativo 

enfat1;:a los pr·ocesos ps1colo91cos que median los 

efectos de los luqat·es f 1s1cos sob1·e la actividad 

hum~r1a: esto es, como sur·gen loa efectos. Pot· 

ejemplo. el 1nvest1gadot· puede estudiar· los cambios 

en la habilidad de lo:;; e::>tL~d1anl,o:>s p;.1·¿1. c:onc:~ntt'a.1'-

ue. en su a~enc1on a cldves soc1ales y su disponl -

bilidad para per•s1sti1• en tar•eas dif1ciles cuando 

se introduce ruido en un salon previamente silenci

oso. T<:1l<?s 1.amh10<: pL1e'1en -=iyud,:ir· al ps1coloqo ambi

ental ª·· entende1' como un a.Ltmento en el ruido de un 

salan de clases puede estar ligado a una dism1n1_1ci

on en las calificaciones de los eatua1antes. 

~) Vis1on holistica. •iisto1•1camente. la Ps1cologia ha 
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tendido a analizar los rasgos del ambiente en uni -

dades molec:ulat•es muy pequeñas. En el pasado los 

ps1ctiloc;¡os se referian a est1mulos muy restrin~idos 

(flasheo c:on luz roJa, alarma, por ej.) mas que a 

los ambientes complejos gue rodean a la gente en su 

vida diaria. Los psicólogos ambientales creen que 

si la condLtc:ta humana quiere set• comprendida p1·op1a 

mente. ambiente y c:ondLtcta deben ser vistos como 

pat•tes inte1•relac1onadas de un todo indivisible. 

Esta v1sion hace esencial para los psicologos am -

b1entales que respeten y mantenc:Jan la ocurrencia 

natural de las propiedades f i.sicas de los lw~ares, 

la qente que los habita, y las actividades que ahi 

ocurren. 

3) Rol activo. Un tercer aspecto del enfoque 

adaptativo es un énfasis en las formas adaptativas 

en las que la c:Jente se enfrenta los desafios 

del ambiente. Esta v1si on nos lleva a ver las mane

maneras activas. variadas y creativas en las 9ue la 

gente hil ¿1prendido a tratar con el ambiente. 

Si no aGertamos a ver las formas en que la qente se 

en.frenta a los desafíos ambientales tenderemos a ver 

al ambíente como una fue1·=a que determina la condL\cta 

de la gente. siendo esta una prenda pasiva. Los psi -
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min is ta . pr~'se·~=~~::·üriá 'vfs i ~-~;, e~SañC{~~ ~-~'.·"~~~~;~~~~,¡:mP;i\~f 1-

cada· de,. las 
~--.;.;;/:-;-:s-,,~Y-{,:.;,~-·,:., ~, 

t~é{~-~-~1~;¿-~-~ .·entt·~- ~-~: -~~~/ª~\~~e .~i;}.~_j_(º~-~uc~ . .-

t:: ~~.;-~.]~cc:c~i· este ;~-fc9ue adap::~·~:,:. l~s ~fectos 
.' ·' -· .; ' . - -

dos por· "una' vari°edad de procesas psicol091c:os adapta-

tivos. Asi mismo este modelo muestra que la dit•ecc1on 

del efec:to en la relac:ion ¿\mbiente-conducta es rec1 -

proca, por lo que los efectos psicologicoa negativos 

potenciales de una s1tuac1on estr·esant~ pueden ~et• 

revertidos mediante pr·ocesos efectivos de enft·entami-

en to. Este enfrentamiento pLtede 1mp l icar un e5fuer::o 

dit·ecto tanta par•a alte1·d1· l~s co11d1c1ones ambienta -

les estr·esantes <movimiento tlac1a un e1t10 menos so -

brepoblada) o pa1·a camb1a1• el Y19nif1cado ps1colo91co 

sob1·epabladu t1ent:! mas r.sp1rl tu de 9rupoJ ~ sin qLU? 

esto quiera decit· 9ue el modelo adaptativo aseqL!r"e el 

ex1to de un sujeto en la r·evers1on de loe efectos 

potencialmente ¿\dversos d<:.> l<l-=: condicione:; ..:;mb1;;:.nta -

les estre~antGs. 

En resumen~ muchos psic:ola~os ambientales c1·een que 

el modelo adaptativo p!·opot·c1ona el mayo1• entend1mi -
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endimiento de l~s unidades ambiente-conducta hay 

otras caracteristicas que de.finen el quehacer de los 

psicOlogos ambientales como es el hecho de gu~ la 

psicolo9ia amb1e11tal debe ser 1•elevante pa1·a la solu

ción de algunos aspectos pt•ácticos por lo que casi 

toda investigac1on debera estar c:i.u1.::i.da por este 

proposi to. 

Ot1·a ca1•actet·istica del campo es gue la psicolo9ia 

ambiental es inte1•disc1pl1naria. 

La percepc1on ambiental con su énfasis en !a 

percepc1on de la escena total, es relevante pat·a el 

trabajo de los arquitectos, planeadores urbanos. 

const1·uctores y ot1·os pt•afesianales de campas t•ela 

cionados. El estudio de los efectos del ambiente so -

bre la conducta e5 relevant2 @ los inte1·eses de indus 

t1•iales. &bLi~~~os. a1•quitectos y responsables de p1•1-

siones, hospitgles y escuelas. El diseño de ambientes 

es el del intet•és no solo de at·qu1tectos y d1se~ado -

res. sino también de antropólogos. encargados de mu -

s2os~ contt•ol~dores de trafico, etc. Más aun~ el cam

bio de actitude~ hacia el ambiente es del interés de 

cualquiet•a que este enter·ado de los da~os de la con -

taminacion. contratiempos u1·banos y recursos natu1·a -

rales 1 imitados. 
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La implicacton intet•disc1plin~t·ia ~n psic~loq1a 

ambiental también proviene- de·:i.a. fo.rma en··q~ei está. se 

ha desarrollado. 

Desde su inicio. la psicolo91-a _ambiental h3. tra1do 

a estudiantes, investigadores y practicantes de_' una 

qr~n variedad de disciplinas. incluyendo la sociolo -

1091.a, eeo9rafia, antropologia y med1c1na.. at·qui tec -

tut·a y planeaci6n. asi coma pstcoloqi.a. 

E-:;ta puede verse claramente en la Unión Soviética. 

donde hasta 1984 habia cerca de '.21)1) o .30(1 invest1qa -

dores cuyo trabajo podia ser· cons1de1·ado como psico -

loqia ambiental, siendo cet·ca del 40% de ellos a1·qu1-

tectos y proyectistas de ct1~dades, 15% ps1cologos. 

15"1. sac1oloqos. lt'.1/. qee>qrafos; el resta estaba 

puesto por f1losofa3. educado1·es, economistas. hista-

to1·1adores del arte. etc. ("Tendencias grales. en l.:.. 

invest19ac1on aaviat1ca sobt·e ambiente y conducta''., 

1984). 

psicologia ambiental tiene con la ps1calo91a social. 

la que se debe at1·~bui1· al inte1·és com,Jn que muchas 

de las cc:i'nductas estudiadas par ambas disciplinas y 

las traslapes en sus metodologias. E1emplos de estas 

conductas son la aglomi:?t'é.\c1on y el espacio personal. 
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situaciones que involltcran obviamente conductas so -

ciales y el estudio de la formaciOn de actitudes a.m -

bientales cuyo cambio esta arraiqado en el estudio 

psicoló9ico y social de las actitudes. 

Ademas los factores ambientales f1sicos;; influyen en 

conducta.$ sociales tales c:omo a.tracciC>n. a9resiC>n y 

altrulsmo. 

Los métodos de la psicoloqia ambiental y la psico -

1091a social también tienen mucho en común. sin em 

bar·qo la psicolo91a ambiental tiende a tener una 

aprox1n1ación mas ecléctica. 

EL MEDIO AMBIENTE. 

El medio ambiente f isico es un concepto que connota 

todo lo que 1·odea. a una persona. Este media ~mb1~nte 

esta compuesto por subsistemas que interactuan e in -

fluyen en el comportamiento. 

Los psicóloqos ambientales dividen al medio ambien

te par-a. su estudio en: medio ambiente o entorno natu

ral y media ambiente o entorno construido. 

Hay quienes opinan que esta dist1nciC>n es conven --

cional ya que se considera c¡ue muy peque~o el poi·-

centaje del medio ambiente que no ha sido modificado 

por el hombre de alguna manera. EJemplos de esto son 
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los santuarios y reserV.as ·ecolo9ic:as. 

El h_c:im_~r~'--:·~-º!" c:a.rec:et: -de un amb-iente que se le sea 

pr-op10 ~ha :-teñTd9·--qL.e~-:f~b!7~C~r el ~uyo. Y prec:1samente 

por no tener ese habitat·no ~e ve encadenado..:\ un lu-

9ar po~. lo que se adapta a c:ualquier habitat invadi -

e_ndc:>lo. __ 

A causa de esto el hombre ha construido ce.sas. ofi-

c:inas. etc:. y reacciona ante ello debido a sus emo 

cienes. Al hablat• de estas estdmos entr•ando en el te-

rreno del c:omportam1ento humano. el c:1Jal fue definido 

por S\.-:1nner como un proceso mcis que una cosa, por lo 

que no pued0 deten~1·se facilmente pa1·a set· obse1·v~do. 

El compo1•tamicnto ocu1·re en un conte::to ambiental 

scbt•e los tipos de compot·tam1~nto que pueden ocur·1·1t• 

dentro de él. 

Cier•tas cualidades asociadas con el medio ambiente 

determinan aspectos o patt·ones par·t1cula1·es del com -

pot·tamiento de un individuo ten1e~do un g1·an efecto 

:;obre este. 

La 1·elacior1 e que a11tas no~ 1·eiei-1mos puede tamb1en 

e::pl icar las d1 ·ferenc1a;; en ~1·eas urbanc-s :• rurales 
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respecto de la incidencia de enfermedades mentales y 

de distintos trastornos fisicos. a5i como la apatia 

de los espectadot·es fr·ente ~ la violencia. 

En cuanto al diseño de los entornos construidos, 

este va a depender de la funcion que tengan, por lo 

c:iue el diseñador debe atende:ir a los siguientes aspec

tos: en cuanto a las oficinas, 

1~- Comunicac1on óptima entre los distintos 

departamentos. 

2.- Influjo del tr•abaJo dentr•o del luqar 

3.- Propiciar buenas relaciones entre las personas 

4.- Cot•recta asiqnacion pat•a las tar•eas de los emple

ados, pot• un lado y las máquinas por ot1·0 ~ergonomía) 

Respecto a las oficinas se h~ visto que en las 

oficinas tt•adicionales les aumenta la privacia y 

disminuye la contam1nac1on destructiva, aumentando la 

eficiencia. 

En las oficinas panorámicas Ca9uellas en las que no 

hay limites bien definidos en cuanto al ambiente fi -

sico, pudiendo ser el limite entre un espacio y otr·o 

solo una hilera de plant:3.s) disminuye la pr1vacia, 

aumenta. el chisme y disminuye la eficiencia <se con -

s1dera a la privacía como el grado de control 9ue una 

persona tiene sobre SLt espacio>. 
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Siguiendo con las oficinas. el ambiente del ed1fi -

cio debe ser estimLllante, pues de esa manera puede 

alcan=ar• en gt·ado optima su3 f1nal1ded~5 pt·acticas; 

Asi lo eMplica Noble en el s19u1ente parr•afo: 

''La conc1enc1a. per·c~pc1on y pensamiento no1·males 

pueden mantenet·se f.1n1camente en un ambiente que cam -

bia de cont1nuo; cuando na hay cambio se pr•esenta un 

estado de "pr1vac1on sensorial". La:; e·:per-1mentos mu

estt•an que un ambiente homogeneo e invat•1able produce 

abLtt•1•imiento, inquietud, falta 0~ concentr•ac1on y r·e

duccion de la inteligencia. Esta es la base ps1colo -

qica para crear del ibet•adamente condiciones variadas 

~n los edificios. Los b109ues de oficinas que en cada 

piso tienen la m1:;1na d1str1buc1on y color, as1 como 

matt?t·i~lr.s v 3t1r.ustt=r--1 estc1n fomentando problemas ••• 

Un i::<'\mb10 en el a.rno1ente estimula nuest1·05 mec.=1.n1s-

rap1de= 

a los ac:ontecim1entos importantes y, con ello, aumen

tar· la ef1cienc1a. Vale l::'! puna. pa.qat' por la variedad 

<Noble, 196.3) ". 

A esto·.Proshansky responde que los efectos descri -

tos son el resulta.do de una pr1vac1on sensorial sene

~alizada en el sentido que suelen darle los ps1colo -

ges. p•Jr lo gue e::iste Lln:OI necesidad evidente de gue 
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se realíc:en ínvesti!=jaciones que ayuden a establecer 

los nechos. 

En cuanto al espacio. se han e>eamj.nado las actitu -

des que mantienen los gerentes, supervisores y emple

ados hacia las ar•eas de oficinas Rener·ale~ y se des -

cubrió que l'jnicamente los primeros son capaces de ci

tar ventaJas sustanciales en t•elacion con los espaci

os grandes. Otros usuar•ios ewp1•esa1•on claras pt•efe -

rencias por las a.reas mas pequeñas. Los supervisores 

constituyeron el 9r·upo más opuesto a las oficinas 

q1·andes, siendo SLIS razones ''estar al tanto de lo que 

hace el personal'' y creat• un ''espit•itu de cue1·po''. 

Los empleados a c:¡uienes gustaron menos los espacios 

grandes en las oficinas no eran los que tl"abaJaban en 

esto, sino los ocupantes de areas mag Peque~as y di -

vid idas. 

Los estL1d iantes sociométricas ind1can que hay 

algunas posibles consecLtencias posibles para ma.ne,1ar 

la elec~ión de espacios de trabaJo: las at~eas de ofi

cinas mas· peque?ías que contienen unidades de trabaJo 

individuales pueden contt•ibuir a generat· dentr•o de 

ellas pe9ue~as equipos de tt·abaJo competitivo cuyas 

lealtades inmediatas set•an para 3Us propios miembros. 

mientras que las areas grandes pueden producir un 
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gr·upo más inclinado hacia.la colaboracion. 

Respecto a las condiciones térmicas, hoy en dia el 

per;;;onal de l~.s oficinas probablemente prefiera. una 

tempe1·atu1•a bastante elevada de 21 a 22 grados centí

grados. Esto se obtiene a menudo; pero la ventilacion 

rara ve= es efic~z y por lo general se tiene una san

sacion de que se esta enti·e corr'ientes de aire, ya 

por el movimiento de este. ya por radiacion solar a 

las superf 1c1es frias como son las ventanas. Se ha 

logrco\do un meJot" central del ambiente térmico medl.an

te la instalacion de sistemas completos de a1t•e acon

d1L1onado. (ProshansLy H., lttelson W. y Rivlir1 L., 

1983). 

CASAS: Se han observado los diferentes efectos que el 

tipo de vivienda tiene sobre la conducta. 

Alqunos e~tudia~ han ,•epor·tado que los espacios 

dL1cidos pueden pt·ovocar condLtc:tas t¿i,les como a::ire 

s1on, droqad1c:cion, p1·ost1tuc1on.etc. 

Para entendet~ meJor· estos efectos es necesat•io ha -

blar• sobt•e el hac:1nam1ento, el Q~trés y l~s re3CClo -

nes de adaptacion de los suJetos. 

~L HACINAMIENTO; Uno de los p1·incipales pr·oblemas 

soc~ales que muchos c:onsidet·an una ve1·dade1·a amena:9 
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es la creciente poblacion mundial.. Aunque el término 

de hacinamiento se usa con mucha frecuencia requiere 

de que se le defina adecuadamente para entenderlo con 

presición .. Al hablar· de los pr•oblemas de poblacion se 

utili=an dos términos: densidad de pnblacion y haci -

na.miento. El primet•o se r•efier·e al nomero de personas 

o animales que ocupan una determinada unidad de espa

cio. Cu~ndo esta densidad de pobl~cion alcanza altos 

niveles es cuando se habla de hacinami~nto. Si bien 

este ultimo puede ser definido como un alto nivel de 

densidad de población es m~s adecuado pensar· en él de 

una manera mas subjetiva. ya que tanto la experiencia 

como la per·sonalidad son factores importantes para 

deter·minar• la for·mar· como una per•sar1a p~t·cibe 

situacion, asi el mismo ir1dividu~ puedw sentirse 

hacinad o cuando se ve obligado a c:ompart ir una ::ona 

campestre, y no sentirlo en una. ci.udad. 

Zlutnick y Altman <1972> ennumet•aron una set•ie de 

variables asocie.des con el hacina.11iento agt•L1pandolas 

bajo tres c:ategorias p1·incipales~ 1.- VARIABLES DE 

SITUACION: Factores de un marca particular., como el 

número de personas por unidad de espacio en una 

habitacion o residencia <densidad interior> y el 

ní.1m~ro de personas por unidad de espacio exterior 
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fuera de i·a h~~;i·t,~~i~~.'·.c ;~··e's¡·d.e!nc\a· ·(densidad 
- -- - ' -~- .>. ·'. _:-. ,; -:-.. ' . 

ewterib'r); asi"","~om~ i~s_ c:clrac:terfstic:as del marco, 

como tipo de habitación, distribucion del espacio, 

etc. Estas y et.ras var_iables de situac:ion ayudan a 

determinar si se ewperimenta o no el hacinamiento. 

2.- DETERMINANTES INTERPERSONALES: Una de estas, y 

qui~á la más importante, es la capacidad de una 

pe1·scna pat•a contr·olar sus interacc1anes con los de -

mas, lo cual se logra de d1ver~as m.:1neras, que van 

desde encer•t·a1·se en u11a habitac:1on p.:1ra evitat· una 

interac:cion con el 1·esto, ha5ta una conduct.:1 no 

verbal muy· sutil, como puedF? ser asumir una pos1c1~n 

co1·pa1·al que de5aliente una intet·ac:c1on pe1·sonal. 

'',.Una hipotes1s es 9ue c:Ltando se desinte~1·an estos 

mecan1:;mos de control. especialmente en situaciones 

de alta den~1dad, puede e::1st1r un fenomeno conocido 

como hac inamien tu". <Citado por He imstra y Me:. 

F.:1rl inq. 1979). 

3.- FACTORES PSICOLOGICOS. Hay muchos -factores 9ue 

ayudan a detewminar s?.. un suJeto se siente hacinado o 

no; entre ellos es importante determinar sus especta-

tivas de una situac1on espec~fica por lo gue se refi-
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ere a lo que el considera que es una. densidad optima. 

así. como su capacidad para controlar interaccionas. 

Efectos del hacinamiento sobre la conducta. 

Los efectos del hacinamiento sobre la conducta huma

na han sido relativamente poco estudiados. aunque se 

han hecho algunas investi9ac1ones- sobre los efectos 

de la densidad de poblaci6n en la conducta animal 

(especialmente entre los roedores) que pueden rela 

c1onarse con la conducta humana; sin embar·qo. las 9e

neralizacion~s tendrén que ser cuidadosas. 

En los estudios con poblaciones de roedores se ha 

observado que estas son autolim1tantes en número. Una. 

vez alcan=ada cierta densidad. la capacidad reproduc

tiva de los animales se modJ.f1ca al pLtnto en que la 

poblacion permanece estable o se reduce. 

Una e:cpl1cac1on a esto se basa en el concepto del 

estrés soc1al. segf.tn la cual. con-torme aumenta la 

densidad de poblac1on los animales estan sujetos a 

tener mas contacto entre si hasta el punto en que 

estos contactos sociales p1·oducen un estrés. genet•an

dose diversos cambios f isicos en la conducta de los 

animales. 

Estas reacciones pueden ser dramat1cas y fdciles de 

observar, o bien sutiles y detectables en condiciones 
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cuidadosamente controla.das. Un e.1emplo de laE pr1ine -

t•as es la migracion en masa de los lemmings. A pesar 

de lo anterior, la conducta de los animales suJetos a 

una elevada densidad de poblai::ion puede implicar un 

comportamiento mas agresivo de lo normal. diversas 

actitudes se::uales abet·r·~nte5, el hecho de que las 

1nad1•es se coman a sus h1 Jos y otr·as actitudes que 

pueden ser cons1det·adas poco usudles o ano1•ma-

les entre los animales observelcJos. ramb1én P•.1eden Pt"e 

sentar•se cambios f1s1cos poi· lo que se modifiquen al-

8Unos orc;¡anos internos o las +unciones endocrinas. de 

manera c¡ue en condic1one:; de astrés, las i:ilandulas 

supt·arrenales aumentan de tama~o y son hipet·activa~. 

como en el caso de l::\ Pl tu1t¿\t"l""'• mientras que l.;is 

ganadas pueden atrot1arse y ser hipoact1v~s. A e5te 

respecto Th1e~sen '.>' Roget•s ( 1961 J d1c<=>n: 

'' ... En condiciones de poca densidad de poblac1on y 

mientras las c1t·cunst~nc1&s sean por lo dema~ 

favor21ble, la ¿tCt1v1dad rep1·oduct1va de lei.s 13ona -

das set•1a el8vada. aumentando asi la poblac1on. 

La 3lta densidad de poblac1on, al actuar como cre

ciente pt•oductor de estt•é5. ll~ga a t·educ1r la 1·e

prudL!cciOn a tal punto en que el n1Jmero de mue1·tes 

es igual al de nacimientos. En este punto la po --
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blacion lleqaria a un equilibrio y pasat•ia a la 

segunda fase del ciclo de población, Esta estabi -

lidad se mantendría hasta que la poblac:1on fuera 

eHpuesta a otro elemento productor de estres. 

Este elemento adicional pcdria a su vez destruir 

el equilibrio y provocar una reducc:ion más o menos 

rápida de la poblacion, d~bido en parte a sus 

efectos sobt•e el ritmo de 1•ep1•oduccion y a otros 

efectos letales del aumento de estrés''. 

En estudios de campo anteriormentese acostumbraba 

explicar• los cambios de poblacion ent1·e peque~os 1·oe

dores como el resultado de ciertos ciclos en el entor 

no, o de la cantidad de comida y 1·efuq10 e:<lStentes. 

Un estudio llevado a cabo por Calhoun en 195~ indi

co que hay otros aspectos del entorno 9ue pueden ser 

aun mas importantes para lim1tat· la pablac10n. 

Caihoun observo , .. atas un c:ort•al de lU,1)00 pies 

cuadrados, durante 28 meses. En este periodo la 

colonia c:recio de unos pee.os ejemplares .a alrededor 

de 150 y se estab1l1zo. Permanec10 en ese nivel a 

pesar de que Calhoun calculo que contaban con comida 

y espacio suficien~e par .. a vat•ios miles de ratas. 

Incluso con salo 150 adultos en el corral (;:;eq'-ln 

indice de natalidad pad1a esper•ar·se una poblacion de 
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5.000J~ la tension derivada de la interaccion social 

lle96 a des1nte.9rar a la conduc:ta materna al punto en 

gue la mayoria de las ratas .Jovenes no sobrev1vio. 

Ott"OS aLt tores hdn demostrada c:¡ue hay una relac 1 on 

defir1itiv~ entr·e la densidad de poblac1on y el peso 

suprar~·enal en las poblaciones naturales de r•atas de 

Noruega. Christian y Oav1es ( 1956) destacaron c:¡ue de 

habet• realizado un estudio lon91tudinal gn una sola 

manzana, s9r•1a de esperarse gue la poblac1on de 1•atas 

de esa man:ana pasara por· l~s etapas de crecimiento 

de población. 

Estudios con humanos. 

Un estudio t·eal1:ado por• Smith y Haythot•n (1972) en 

el que se utilizaron a 56 hombres enl1stado=. en lil 

marina como sujetos y en el CLtal el diso~o impl1co 

condic1one~ de mucho y poco 

hac:in.:im1ento Idos qrupos> y .::rrLtpos de tres hombres en 

cond1c1ones de mucho y poco hacinamiento. Se uso una. 

set'le de vat'1a.bles dependientes tanto fisiologicas 

como psicolag1cas. 

Entr·e las medidas ps1coloqicas hab1a pruebas dise -

~~das pa1·a med11· el estr•és, la ansiedad y la hosti -

lid~d. Sogun los t·esultados Jos grupos de tres hom 

bres en condiciones de mayor hac i ndmten to mostraron 
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el mas al to nivel de es tres: los grupos de tres 

hombres en c:ondicicmes de poco hacinamiento mostraron 

el menor estrés; los 9t•upos de dos hombres bajo los 

dos tipos de hacinamiento y los l3rupos de 3 hombres 

en las condiciones de poc:o hacinamiento mostraban el 

menor estrés. 

Un hallazgo sorprendente de este estudio, es que 

los sujetos de los grupas menos hacinados mostraban 

mayor hostilidad hacia 5us compañeros 9ue los sujetos 

que estaban mas hacinados. 

Baxter y Deanovich <1971)) midieron las propiedades 

Provocadoras de ansiedad de situaciones de una inade

cuada aglomet•ac1on. 

Los suJatos de este estudio fueron 48 voluntarias, 

estudia~tes +~meninas de ps1colog1~. Se les sometió a 

prueba bajo dos condiciones. En la condicion de haci

namiento, la suJeto se encontraba sentada y la expe -

rimentador·a pon1a s~ silla muy cerca de la suJeto. 

En la cond1cion de espacio lu. experimf!ntadora. ponia 

su silla en un eHtremo de una mesa a c1ertn distancia 

de la sujeto. Se aplicó después la pt•ueba de : 

"Haga un cuento a base de dibujos" y una breve 

nat•t•acion que describa cada cuadro. 

Se pidió a las sujetos que calificat•an la cantidad 
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de ansiedad que sent1an los mLtñecos en cada cuadro .. 

Los resultados indicaron que las suJetos hacinadas 

proyectaron mas ansiedad en SLIS c:alificacianes de 101;; 

cuadroG que las sujetos no hacinadas .. 

Respecto a los 1•esultados anter1~t·es He1mst1·a y Me 

Fat~l1n,9 (1979) arguyen qL1e spn pocas los estudios so

bre los efectos del hacinamiento t:.>n la conducta huma

na, y los poco5 que se- han hecho :;uguie1·en que el ha

cinamiento puede af~ctat• el estado de animo de una 

persona aumentando la an5iedad e influyendo otros 

estados afectivos. Sin embarqa hay muy pocos datos de 

labor•atoria 9ue suguier·an que el hacinamiento pt·o~o -

vaque cambios en la r-eali~acion de tareas intelectua

les o de otr·o tipo. 

METOOOS DE ESTUDIO EN PSICOLOGIA AMBIENTAL. 

A d1ferencia de la ps1colog~a convenc1onal que ha 

involucrado principalmente estudios e::per1menta!es 

llevados a cabo en el labor¿\torio, los ps1colo90=:. am

bu:!nt;ales h.an intentado desat·rol!ar diversos métodos 

de investigac1on en ap1·o:omacion a los rc.H:9os part1 -

cul3res del ambiente a estudtar y seg'.m los requeri -

mientas especif1co5 de la invest1gacion planteada. 

E~ta ap1•0::1macion vat·iada y f!e::ible a la investiga -

c1orr es especialmente impot•tante en !a psicoloqia am-
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~iental debido a la naturaleza comPleJa de las rela -

cienes ambiente-conducta. 

Hol lahan < 1989> reporta que pat"a aprender como los 

pacientes ps1qul.at1·icos se comportan realmente dentro 

de un ambiente de hospital los investisiadores han 

us"'do métodos natLwalistas de observaci<m en amb1en -

tes de campo asi como Ltn método ei~per1ment.=<l en el 

labot·ato1•10 para poder· analizar pr·ec1samente como a -

fecta el hac1nam1ento la conducta de la gente en un 

a.mb1ente el<PeH·1mentalmEnte cor.trolado. 

F'or otr·o lado 81•ansfort opina gue debido a las 

cualidades de la ps1coloqi~ ambient~l los ps1colo~os 

r..mb1entales estan inte1·esados 2n conducir la investi-

9~c1 on en a1t1os 1·e~les y en id pt·eae1·vac1an de la 

integ1·1dad de tales sitios mas que ot1·os ps1colo~o~. 

De esta fo1·ma. les ps1cDloROS ambientales estan m~~ 

d1t•iq1dos ~1 uso d~ técn1cas c:iue los lle~er1 al campo 

que ab~tr·aer aspecto5 1mpor·tantes de l~ realidad e~ 

estudios de labot•ato1·10. 

Esta estt•eche= del mLtndo t•eal ha pro\IOCado ~ue los 

metodoli.'.lg1ca.. ~clectis1smo e 1nnovacton de la que 5e 

oncuentt·a en ot1·3s areas de la ps1coloq~a. 

8~~1camente. los ps1cologos amb1entales tienen el 
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mismo arsenal de métodos de investigacion c¡ue otros 

psicola9as, sola 'iUe ellos lo usan de manera diferen

te. Este at•senal incluye metodos e:,perimentales, 

métodos correlac1onales y metodos desc:r~1pt1vos. 

En el método eMper1mental el investigador sistema -

ticamente v~t·ia una 1 'var1abl~ 1ndePendiente'' (por eJ. 

temperatura) y .n1de sus efectos sobre Ltn-=- variable 

dependiente (por eJ., e,iec1.1c:1crn>. f1r.>s c.fJn. dada la 

natura!e;:a de la psicolas¡:.a ambiental se us.:in dos 

tarm~s de contt·ol en la investi8ac1on e:<pei-1mental. 

Primero solo la variable 1ndepend1ente puede diferir 

entre las cond1c1ones e:~pe1·1emnt~l8s, de t~l for·ma 

que todos los ot1•os aspectos de la situac1an son los 

mismos par·a todas las condic1ones e::pe1·1mentgle5. 

Segundo, las SUJEtos son a:aros~mente as1gn~dos a 

lc·s tr~t.3m1entos e1:per1mentales. E.sto h<">ce t1T1pr·obable 

~ue las d1terenc1~s entr·e l~s cand1c1~nes Ce los 

tr·at~m1entou ~ecln pr·ovocadas por +~ctor·~s d1fe1·entes 

de la man1pulacion independ1ent8. La metodolaq~a 

a:;per1mentc:il puede ser usad:=- tanto estud tos de 

labo1,atot•io como d~ campo. aunque es E~1dBr1temente 

más dtflcil manipular· las va1·1acles y e~t~blece1· 

controles en el campa. 

Un pr·oblema de este tipo de 1nvest19ac1on es el 



grado de control regLterido. el cual crea una si tua. 

cien artificial. que destruye la integridad del ambi

ente. Esto hace que los 1~esul tados sean menos val io -

sos para los psicolo9os ambientales y también menos 

i::¡eneralizables al mundo real. 

Los estudios e:~pe1·1mentales Proveen informac1on 

casual. la invest1qac1on cor•relacional nos dice s1 

las interrelaciones e:<1sten entre las variables. De 

cualquie1• modo las investi~ac1ones descr1pt1~as s1m -

plemente reportan las reacciones qLH: ocut·ren en una 

~ituac1~n pa1·t1cular· ya que esta in·~est1gac1on no es 

const1·e~ida por· una nece51ded de inier·11• caus4l1dad o 

as oc 1ac ion 

amb1entes par lo que puede e::1st11· una metodolo.::;11.:.' 

a.lqo t le:ab le. El reqw~r1m1ento m.?.:' 1mo de J ¿\ in·.:est1-

En gene1•al.las técnicas desc1•1pt1vas son ut1li:~das 

m.:is frecuentemente en psicolo9l.a ambiental que en 

ot1•as ar·eas de la ps1coloq1a. 

La invQstigacion desct·ipt1va llevada a cabo pot• los 

psicolo~o~ ambientales incluye estudios de los mov1 -

mientes de l~ gente en los amb1ent~s f i~icos, estudi

os de la forma en la ~ue la qente percibe a las c1u -
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dades y estudios de co1uo la qente pasa su tiempo en 

los d1ve~sos ambientes. Hay 2 tipos de investi9acion 

descriptiva que estan llegando a ser c:ada. vez mas im

po1·tantes. son el establecimiento de la calidad del 

ambiente y estudias de satisfaccion de los usuat•1os 

en los que se evaluan los amb1enfe:;. 

Lo anterior $e refiet•e a la variedad de metodoloqi

aa eKper·1mentales ut1l1=adas para ccndL1c1t· la inves 

tJqac:ion de las "ar1able~ e::per1mentales. L:nsten a -

de1nás las técnicas usadas con estas metodolo~~as para 

la t·ec:0Jecc1on d~ datos. 

Bas1camente se emplean _ tipos de técn1c~~: 

rnedic1bn obtt·usiva ( en la q1Je eJ sUJeto es entet·ado 

de que los datos estan s1endo coler=tadw5J v med1c1tin 

no-obtr·usiva <en la que el su1eto no es entat·ado>. 

A1rib·3.s tecn1·:.a3 puc·den se1' 1_•:;-:id;:¡i:; t:¿l.-1to an in..-e~t 1~a -

c1on e:tpet•1ment¿¡J como en co1•r<?lac1nn~l o je:;cr1p:~ .·e 

El uso de ~1étodos obtrus1vos es po1· lo gener·al mas 

f0:1c:11 7 menos costoso, pero su obtr-qs1vidAr1 puede 

afecta1- las respLtest~:; d4~ 103 st1Jeto3. 

f·rabablemente el método 

p3r3 la recolec:c1on dt~ d~tos en ps1coloql¿.. ~mb1ent.?l 

es ~l autorreporte. E5te depende do med1d35 consisten 

tes en entr·ev1st~s y 1·espuest~s a cuestion~t·103. qua 
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pueden set· usadas c:uando el e:<per1mentador esta esta

bleciendo las reacc:1one:. a una vat·iable independiente 

manipulada en un e:<per1mento o una investic:iac1on co -

rrelacional o descriptiva. 

EH1sten ott·oE: tipos de medidas de aLttorreporte que 

t:~mbien san usadas en une. investiqacion cot·relacional 

o desc1•iptiva.. Estas incluyen tas técnicas de m.apeo 

co9n i t ivo. en las qu.e e 1 SL\,leto reporta su percepc l on 

del ambiente, y técnicas de ~iempo de t•ecoteccion. en 

leo:.:; que los :;u.H?tos repot•tan como pasaron el tiempo 

cuando estaban en un luc.3at· en part icul"'1·. Tod.::i.s las 

medidas de auto1•repo1·te son necesariamente obtt·us1 -

vas. ya qt..\e deben ser adm1n1st.1-adas pot· un e;~pe1·1men

tador. 

•El metodo de la ab~er·¿~cton natu1·al. 

El invest10ado1· que \Jt1l1:~ sl método de la abaet· -

vac1on natl.wal observé\ la condLtCt.3 en un -=oscena1·io 

natural v hace alsvna for·m~ de 1·eg1at1·0 de los auce -

soe y conduct~s que cons1der·~ pe1·t1nen~as sin inten -

t~r man1pula1· l~s '/at•iables par·a inf lu11· de alguna 

formo"1. en l=?l .;vento. 

El regist1·0 ar1tes menc:ianado puede lleva1•se ~ catlo 

a t1·avés de muchas técnicas especificas que estan 

asoc1ada'$ con el método de observac1on natural. El 



observador puede utilizar eq1..11 po que var le desde un 

blocl: de notas y un l~p1= para r~q15tt·~1· aus observa

cion~s hasta compl1cados sistemas de fqtoqraf1a y vi

deotape. El t•e91stt•o puede hacer·se ya sea estando el 

investiqador· pre5ente en el gr•upo o r10 'ª3 ciec1t· que 

este se esconda>. 

Las t·esPLlestas estudi~das este rn~todo de olJser -

vacion natur•al pueden fluctuar desde las r·espuestas 

motoras mas ~imples hasta los tipos mas comP11c~das 

de conducta social. La ca1·acteristica r•elevante es 

que el obse1·vador• no t1·at• de 1nflu1r• o contr·olar la 

conducta de alguna fo1·ma. 

Una técnica obse1·vac1onal usada por• la investiga 

c1on desc1·1pt1va es el map~o cogn1t1vo. en le que se 

vinculan los movimientos de local1zac1on de la gente 

a tr•avés del espacio y ]3 obse1·vac1on d~ las clases 

de conducta que octJrt·~n ~n los diferentes amb1onte~. 

En e$te método el 1nvest1gador estudia ur1a ca1·3c -

terist1ca pa1•t1culat• oe un g~upo de individuos dise -

ñando una'· s1tuac1e>n de ~stimulo estandat" (prui=bal pa-

1·a hacet· las mediciones pet·tinente5. 

Dentro de este método quedan incluidas las pn.1ebas 

pat•a medir· intel1qenc1a, per·son~l1dad y aptitudes asi 
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como estados afect1vos. 

Otro tipo de Pruebas son las entrev1sta.s. cuestio -

narios. sondeos de opin1on y sondeos de actitudes. 

Este método es empleado par· los ps1coloqos ambien -

tales que estan inter•es~doa pot• las actitudes de ~l'Lt

pos o persar.as en tor•no a un problema =i.mb1ent=-.J.. 

Par·a obtener· este tipo de intor·mac1on el in~est19a

do1• debe ut1l1=ar un método esp@c1al de pr·uebaD Jla -

mado INVEST!GflCIOf'J DE SONDEO. En este tipo dQ in\e:; -

tigacion. se intenta obt8n~t· de un modo ~2stemat1co 

c1et•tos datos sob1·e una poblac1on. con obJeto de v~ -

Un ~unto cr·it1co de Ja invest1~acion por sondeo es 

la ¿labo1·~c1on de las pr·eguntas de Id entr·e~1sL~. 

L~s obser·v~c1ones h~chJ5 not· baler· ! ~lr·1gnt en el 

c~mpo ps1colog1co del medio oeste son un buen eJemplo 

de la técnica de med1c1on no obst1·us1va y de la 

invest19ac1on desc1·1pt1va. 

DR!ENTACrQNES TEDRICAS DE LA PGICDLDGIA AMBIENTAL. 

Aunque es contuso d1~t1n9u1r• las 01·ientac1anes teo -

ricas de la psicoloqia ambiental cabria dist1nqu1r 
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hasta 4 grandes orientac:íon9s teor"ic:as vi~Sntes. cada 
- - - . . - . - . 

unC'I. de el laS con ve·t~siones· in t~rna.s. Estas _.or-i~n.ta 
- - . 

c:1ones son: la. cognitiva, la conductua1 y ·i:ca··+enom~ -

-- Or1entacion cognitiva. En la i:.iltima déc:=-:-da ._se_ __ o_~os-

tulo la e::istencia de divet·sos pt•ocesos y estructuras 

coqnosc1tivas c:¡ue medi,,m las ~ccione~ del individuo. 

introducidas par· los especialistas en intul1qenc1a 

art1f1cial par·a simular dt~et·sos pr•ocesos cognoscit1-

vos y han sido ~doPtddos pat• los autot·es para expli -

rec1.1erdo y 

el lenguaJe. <Agu1l.ar V •. J. 1l780). 

Aunque est~ ot·iantac1on no es aceptada del todo es 

un t1echo que la ps1colcg1cl 21nb1ental esta amP!1amer1te 

invadida poi· e5ta impor•tante 0:·1e;.nt=<c1on. 

·-- Ur1ent.:ic1on ,=oriclucl;u¿i,J. D~nt1·0 de 2st,;1 .::>t·1ent~ac1on 

cabe mencionar la ecolag1~ conductual de W1llems cuyo 

+oco pt·inc1pal d8 interés se centt·a en el alcance, 

n1~,mo/_1mbiDnt.e en la vtdLI cot101.:..1na. F'ai-a e':Jtf! .nod~lo 

fenomenos ps1colog1co5. 

Asimismo Willems establece la posib1l1d&d de p1·e -



decir la conducta desde los escenarios donde 

acontece. 

Por otra parte, Kt•asner, a partit• de la corriente 

de modificac1on de conducta, sintetizó los pt•incipios 

fundamentales de su modelo. 

* Un concepto del camportam1enta humano se9r.1n el 

cüal el locus de 1nfluenc1a se situa en la inte1·ac

cion entt•e la conducta del 1nd1viduo y su ambiente. 

* Toda conducta se13uida de un evento recompensan te 

aumenta la probab1bil1dad de su repet1cion. 

* Cual9uier s1tuacion puede set• analizada de modo 

9ue el d1se~adot· PLteda establece1· metas conductua -

les especificas. socialmente deseables.ten1endo en 

cuenta, s1multaneamente. necesidades y deseos so 

ciales e individuales. 

- En la meJ01· linea lew1n1ana, teot•ia y p1·~ct1ca, 

investigación y apl1cac1on, sor inter·activas. inse-

parables. 

*La conducta eo::;ta determinada, en términos probab1 -

list1cos, por· proc~sos de influencia. 

~ Las variabl~s de influencia residen en el ambiente. 

pero influyen difet•entemente segun la ''histo1•ia de 

los t•efuet·=os'' pa1•t1cular de cada individuo. 

* El hombre es su pr•opio y pt•incipal pt•oducto. 
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-- Orientación fenomenol09ica.' El punto de. p=i.rtida de 

esta orientac1on es ver los +enOmenos en si mismos, 

mediante una visión "empatica" c¡ue de.scribe cúalita -

tivamente las dimensiones de la con·ducta Y·.1·a:e·1<pe 

riencia. La qeneral i;:ac:ión feno'inenolo~;li~a .~v1ta.A m';:Ú' -

c:os previos. tr.3.tando de. C:oii'te.~plar ·la.·s_:co~s·~-::i. ~.t1•aVés 

de los la;:os de s1qnific~aC:it>'n--q-~-e<~-i~i1~litkk--~~-·¡:j·~-~·~~-' :}-·--

tig'3dor con el fenomeno. Se tr~ta, en -d~"finft·í~a. no 

de e:<p l icar' las relaciones causa-efecto, sino __ t!e c:;o_m-

prenderl::\s. 

PSICOLOGIA ECOLOGICA: Es el estudio de las relaciones 

independientes entre las acciones de la persona dir1-

']ida a Ltna meta y los escenarios de conducta c:n gue 

tale~ acciones acontecen ~W1cl~e1·, 19791, 

La psic:oloqia ecolO~JlCa contrasta marcad¿;i1nente con 

1.- La psicologia clas1c:a estud1~ car·actet·1st1ce~ y 

procesos individuales sin tener en ..::uent-=- el esce-

nar1a fisic:o en que estos ocurren pat· lo que este 

aparece como al110 na scJl1d~.n~mte e:;;tabJec:1do y no 

sucept;1ble de estudia cient:ifico. Desde esta pers·-

pdctiva las oventuales pt·~d1c:c1anes del comporta -

miento se for·mLtlan a partir del ind1v1d1.10, nunca a 

partir del medio. La ps1cologia ecolo91ca conside-
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ra la posibilidad de hacer predicciones a partir 

de un ambiente estable y ordenado. 

2.- La psic:olo9ia c:lasic:a se resiste a considerar los 

ambientes como unidad de análisis ante la dificul

tad e incluso la imposibilidad de se~alar limites 

definidos. La psicolog1a ec:olo9ica cree posible 

seleccionar unidades ambientales, unas más amplias 

qLte otras. 

3.- Finalmente. la ps1coloq1a clasic:a menc:tono que la 

persona y ambiente son independientes en el senti

T.ido de que son distintos. aislados uno del otr•o. 

Al cont1•ario, la ps1colo91~ ecolo91ca 5ost1ene que 

ambiente y conducta son interdepend1entes, forman

do lo que 3e denomina escenat•ios de conducta, los 

cuales son "lugares donde la mayoria de sus ocupan 

tes pueden satisfacer· un numet·o de motivos per•so -

na.les, donde pueden loc;irar satisfacciones multi 

ples, es decir·. un escena.1•10 de conducta~' 

<Araqones 1982). 

La psi~oloqia ecologica surc;ie sobr·e la base de las 

observaciones de Baker y Wrisht en el campo psicolo -

g1co del medio oeste. La meta de ~ste campo de inves

tisacion er~ apr·ender• como la conducta y el desarr•o-
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llo de la gente son influidos pot• los ambientes f&si

cos que son pat·te de sus vidas. 

Rec:ientemente Wicker ::i.plico los principios- de_ la 

psicoloqia ecolo9ica al estudio de las con~ecuencias 

c:onductuales de la sobrepoblación en una vát•iedad de 

ambientes humanos. El estudio l¿i. t•elac1on ent1·e ·el 

númet•o de personas gue querian participñr en un ambi

ente humano y loa l¡m1tes de l~ c~pac1dad de este pa-

ra maneJar un qran nomi:?-ro de qente manten1endo sus 

programas en marcha. Si9u1endo el trab ... -\jo conduc1do 

poi· Ro~er 8aket• <Baker & Gump. 1964>. Wicket• ar1alizo 

las diferencias conductL1a le:; entre escuelas 5ecunda. -

t·1as numerosas y no numet•osas en t~1·m1nos de ps1calo

~ia ecolog1ca. Encont1·0 que los estL1d1antes de las 

secunda1·1as nume1·oaas ent1-ar·ar1 en un amplia gama de 

ambientes conductuales, a5um1e1·on mas Dos1c1one::; de 

~"\unque el trao'"'Jo de [.1a~c:1 y· Wr1gh': Jugo un p2.p-:l 

importante en la sens1bil1:acion de los Ps1cola9cs 

hacia las fo1·mas en que los •mb1ente5 modelan la 

conducta human~. los 1ntet·esea d1spet·sos de los 

psicologos en el estud10 de la5 111fluemc1as amb1e-nt=i-

les sobre la candLtcta no unen en un campo de estu-
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dio distinto e independiente desde los años bO's. 

Lo que llevo al surqimiento de la psicoloqia ambi -

ental no fueron cuestiones teoricas sino más bien 

cuestiones practicas propuestas por la ~ente implica

da en el diseño de ambientes fisicos. 

EL ESIRES Y LA ADAPTACIDN: 

Glass y Sin9et• <1972) definen al estt•és como la 

respuesta afectiva. conductual y fistoloqica ante un 

estimulo aversivo. Asimismo Vernon (1978>. lo cons1-

de1·a como el estado fis1oloqica que p1•epa1·a al orga -

nismo par•a la accian. 

Los analistas de sistemas estudian Las relaciones 

entr·e subsistemas y las for·m~s en que contribuyen a 

alcan:at• los pr•opasitos del sistema. 

Tales analistas tienden a pen~at· en ta1·m1nos de 

estimules del sistema v t1•ansfo1·mac1on de estos en 

resultados. Tomando el caso de un ser humano los es -

timulos ambientales sufren una transfo1·mac1on efec 

tuada a t1·avés de va1·1os subsistemas de la conducta 

<la percepcion. las funciones coqnoscit1vas. Ld memo

ria. la motivacion. etc.) y el resultado es la con 

ducta~ <Heimstra I!-< El l inqstad. 1972). 

61 el sistema debe mane,1ar demasiados estimulas, se 
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habla de una sobrecat"ga del Si$te,,.;a .. En e!_ caso del 

hombre, el ei<ceso de informacíon puede modificar su 

conducta~ Debido a ~ue no siempre es posible evitar 

esta sobt•eca.r9a de datos en-los s1:stemas, se h~n he -

c:ho estudios para determin.ow l.a m.anera en que la gen

-te maneja lé.S sobrecar·9as de informacion y como est~s 

afectan la conducta pr•ovocando estt'és. 

Miller <1954> enumera los s19uientes procesos di!? 

aJuste que tienden ~ ut1li:a1· los se1·es humanas como 

respuysta a las sob1•ece1·ga~ ae infot•mac1on: 

1.- Om1s1t1n. No proces"1.t' informac.ion cuando hay una 

sobrecarga. 

2.- E~ro1• o p1·oce5amiento inco1•recto de datos sin 

3.- Re:3go de r·espu8~tas. cuando hay pe1·1odos de 

sobrec~rg"°' gue pondt·.:ir> -31 -dl.~ en e-pacd.S de menos 

intens1dad. 

4.- Fuga u om1sian ·1stemat1ca de c1e1·tos tipos de 

inform~~1cn, normalmente sesun el esquerna de prio

ridades. 

5.- Apro:;,1m¿i.c1on o el dar 1-tna resp1..1esta menos pr·ecisa 

debido a que no hay tiempo par·a detalles. 

b.- Canales multiplesi al uso de subs1stemas par•ale -

loa si el ~1stema cuPnta con ellas. 
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7.- Deecentrali=acion: un c:aso especial de canales 

mó.l. tiples. 

8.- Escape, ya sea salir de la situaciqn o tomar 

otras medidas qua lntert•umpen el estimulo o infor

mación. 

Milgram (1971)) suqiare que hay mecanismos de adap -

tacion similares que modifican la conducta de los re-

sidentes de areas u1·banas. Dicho autor· considera que 

la vida de ciudad esta constituida pot• nume1·asos 

encuentros sob1•eca1•gas de estimules y de~l8t"a que 

estas defor•man la vida diaria a d1vet·sos niveles, 

afectando el papel desempe~ado. la evolucion de nor -

mas sociales, el mecanismo cognoscitivo y el uso de 

fa~ultades y anali=a diver·sas r·espLtestas adoptadas 

por los habitantes do las ciudades par·a enf1·enta1· 

esta sobr·ec~rga del 51sterna: 

1.- As19nac1on de menos tiempo a cada est1mulo. Se 

refiere a no dedicat• mucho tiempo a estimules del 

tipo de las aglomer·acianes. En esta ia1·ma, loa 

habitantes Llrbanos con;;ervan su energ1a al fami 

liar1~at·se con L1na prepar•acion de 9ente mucho me -

nor de lo que tiacen les habitantes de un medio ru

ral, entablando relaciones mLty superficiales con 

los conocidos. 
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2.- Oes~~terés ~ot~ ·1os estimules de poca prioridad. 

Oedi~~r 't~1ª~!=!º ~:,e0e.rqÍ.·a~ a estimules cuidadosa 

mente definidos si~ prestat~ interés.a otros. 

3.- TJ•a::ado:qe· __ ¡_·imites en ciertas tra.nsa.c:crones socia 

les.-En:este mecanismo el 'Jt"l:'eso__de __ la:.s~bre carga 

se desplaza a la otra pcwte in)lolL•.crada en el in -.;: 

tercamb io socia 1. 

4.- Blo~ueo de estimules. Tendenc1~ que los cita.dinos 

tienen a no registt·ar su numer•o telefon1co de ma -

net•a que sea p1·1vado; este es un ejemplo~ de este 

tipo de estr·ateg1a de adaptac1on. Otr•o ejemplo es 

et llevar· ~1cmpr·e el ce~o ~t·uncido p~ra ev1t~r que 

al9u1en nos a.bot•de. 

5.- Reducc1on de l~ inten~1dad de Jos estimL1los. Las 

pet•sonas que reaccionan de esta manera establecen 

''mecanlsmos de tiJt1·ado'' par·a ~~1tar q~e se desa --

6.- Creacion de inst1tuc1ones e5pec1al1:adas. Estas 

instituc1on~s t1ene como func1on "ab:;;or.•e¡· los 

y como eJemplo de ello eatan loa dePat•tamentos de 

las necesidades de gu1enes "de no ser '-=1.::01 cre:.r1an 

un ejercito de mandigos impo1•tunando continuamente 
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a los peatones. 

ESTRES Y ADAPfACION AL RUIDO: 

P1'inc1palmente La=arus <1968) considera que la 

adaptacion a los estimulas estresores es analor:¡a a 

los procesos adaptativos de respuesta de ot•1enta.cion 

<SoJ(olov.1958~ citado en Glass ~- S1nqe1·.1972) ~ se~a

la qu~ dicha respuesta ocu1·t•e rot•que el or·gan1smo es

ta incierto del ~:agriificado .:!daptativo de un esl;imula 

neutral, a la que r·espande con atenc1on y e:\lert:a. La 

t•eacc 1 on decae con presentaciones suces i ·voo::. porque 1 a 

incertidumbre es reduc1dci. v el estimulo no 1•equiet"e 

atencion. La adaptacu:in se i-efier·e a 1.tna respuesta o 

cambio estructural pa1•a obtener• un equil1br10 or9a 

n1::.;mo-ambiente. Dicho pri:::icesa ocurre aun cua.ndo el 

ruido sea pr·edecible e imp1·edec1ble. contr•olable o 

tnconi;r0Jc=1ble. 

El hecho de que la adaptac1on ocL11·1·a du1·ante el 

per·1odo de estrés su91ere que la t·eact1v1d•d es 

1n1nim1:ada y 9ue el individuo esta aprendiendo a 

t1·abaJar• en presencia del e5tres.S1n embar·go. después 

de e:<pas1c1ones continuas el t?-Stl'esor puede p1·adL1c:1r 

efectos acumulativos c¡Lte aparecen después ·de ~ue la 

estimulac1ci11 ha cesado <Glass y Slnc:Jer", 197:.:=). 



Las respuestas de. ~s~~·és al ruido ""'Pa:r~c.en-durante 

la e:cposici~~ i_r:i~ci~l~ pero dec:"aen' si la estimulaicion 

se repite, por,,Ao ..... taOtO _lo~\ er.rores~ se 'esperan al ini 

ciar la tare~. y la e:~posic1on 

El hé'c~~Ó «~·~, ~~'~- ·-)~f>~~J8cuC:.{on· de' tarea.s simples no 

sa· ve·a· ~-:fec'tada: ~cu:~ .'ia. prásencia de ruido se atribuye 

a la a.d~é'.t~~'.ioM· de-1i:\s reacciones fis1olC>qic:as de es

tt·és"" ·-a>-ese-'~-sttmU.10·- <GLass y Singar. 197'.2>. sin em -

barso el ruido produce dete1·1oros. dependiendo de l~ 

complejidad de la tarea y del conte::to en gue e:; te 

'ocur~a y·no desaparecen con la habituac1on o ~dapta -

cían cuando: 

la1·.go pia::o. 

b} La tarea es complej,=.1. 

e> El ruido es intermitente y ocurre en un conteHto 

_sn el cual el individuo_ lo a~oci~ con c1er·tas estimu-

los. 

Los autores antes mene iori~dL'S asegLtran gua el e Je -

cuta1· dos tareas simultaneas o mantener· v1qilancia 

continua sobt•e una tar•ea de locali:ac1on. podt·~2n 

deter1ore.i-~e s1 el ru1do es e::per1mGntado como incon-

trolable e impreduc1ble. Cohen ::;u'31ere que los post -
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efectos del estrés sobre las ejec:uc:iones ocurren c:omo 

c:onsec:uenc:ia de estresores impredecibles e inc:ontro-

lables, como es el c:aso del ruido. 

Así mismo, Glass y Sin9er (1972), mencionan que el 

rl.t1do impredecible produce postefec:tos deteriorar.tes 

porgue es mas avers1vo gue el ruido predecible. 
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!=_E\F'ITULO ~ 

ASPECTOS §!::MEnALES ACERCA DEL,., RUIDO 



DEFINICION DE SONIDO. 

'
1Cualqu1er pertut•bac1on ambiental que se det1na por 

comprension y e:,pansiOn y que via.1e por un medio o 

material de tal manera ~ue ponC]a en movimiento el 

timPano se 1 lamara sonido" (MarGLle= 0.1985> 

La per•tur·bacion ambiental a la que 

def1n1c10n anterior es provocada por 

refiere la 

obJeto 

vibrante que empuja r•ap1damente las moléculds de a1t•e 

que la tocan; las moléculas pertur·badas chocan con 

vecinas y re9resan a sus pos1c1anes 01•1ginales 

para ser• empujadas nL1evamente <Stevens S. s, y 

W~1·~hofsky F •• 1984). Las ~lbr•ac1ones del ambiente ~on 

recogidas por el pabellon auricular, el cual las 

c:ondL1ce a tr~ves d~l otdo e~:terno, en cuyo -tondo se 

encuentra la memb1·ana timpan1ca. Estas presiones al -

ternantes pt·o~ocan 1~ v1bt·ac1on deJ t1mpano. Enton 

c:es e:l t lmpano las transm1 te a través de las es true -

~uras del 01do medio e interno hasta la membt•ana ba -

si lar· en la coclea, donde hay diminutas vellosidades 

9ue son activadas por las v1brac1ones del ruido. con

duciendo el estimulo a t1·avés del nervio aud1ti~o 

hasta el lobulo temporal. 
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PROPIEDADES FISICAS DE LAS ONDAS SONORAS. 

L¿i::;, principales propiedades fisicas de. tas ondas 

sonoras pueden carac:ter1=arse por su frecuencia.- am -

plitud e intensidad o bien por SL1 complejid.3.d.- Con el 

término FRECUENCIA nos 1·efer1mos al nümero de ciclos 

o cambios de pres1on completados E!n un segundo. La 

caracte1•ist1ca p5icol09ica de la ft•ecuenc1a es el TO

NO; el tono de un sonido es la cualidad que nos per -

mite dist1n9ui1• los sonidos gr•av~s de los aguda5. 

El numet•o de ciclos por· sequndo suele denotQrSe Pot· 

el término "He1•t;;" <H::J en honor- .oi.l f1:;1r::o aleman del 

s1qlo XIX Heln1·1ch Hert=. La d1st~nc1a lineal entr·e ~ 

comp1·es1ones auces1vaY se llama LONGITUD DE ONDA,y es 

t1do de que la longitud de onda equ1~ale a le veloci

dad de pr-opa~ac1an dol 3ontdo d1v1d1d~ ont,·0 1~ +r-e -

cuenci.:\. Un'°' frecu~nc1 .. :i. m.=is alta s!<Jn1-f1cJ q1"1e un nr..t

met·o mayor de cambios d~ pt·es1on oc~r·t·en en una de 

terminada un1d::1d de tiempo ':-' con ffi¿l\·ar pro:.1m1dad en

tre s1 pt'oduc1enda una longitud de onda mas car·ta. 
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tir.de la posicion de descanso. La amplitud es expe -

rimentada psicol09icamente como SONORIDAD. que esta 

relacionada con la· cantidad de enet•qia o intensidad 

en la onda ·sonora. Lea. menor intensidad o umbral dis -

tinquible por el oido humano es de cerc3 de 0.<)1)1)2 

dinas/cm2. la cual es una unidad para medir la pre 

_sión del sonido; a veces la p1·esion del sonido 

enuncia con el término equival~nte de ''m1ct•obd1·'', 

11)00 microbars la intensidad es e;:per1mentadc:.. mas 

como un dolor 9ue como un sonido <Fishe1·. Bel 1 ... 

Baum~ 1984). 

La un 1dad l la.mada newton por cer. t l.mett·o cuadr·ado 

Cn/cm2> es usada pa1·a medir la va1·iac1on de la pre 

sion y e~u1valc a 11) d1na~.cm~. lSch1ffman. 1'7811. 

Se ha desar1•ollado una escsl~ de lntenstdad de so -

nido QUe tJsa los DECIBELES •dBJ como unidad b~5ic3 

de sonido debido a la inmensa va1·1~bil1dad de sens1 -

b1lidad dentt·o de la escala antet·io1·. Los dec1beles 

son una funcion 109;;\t"itmic~ de los in1crobars y en es-

cencia la escala en dectbeles comp1•ime o abt·ev1a la 

tt•amcnda gamd de valot•es que es posible. de manet•a 

que tod.;;. la escal¿:o. de ainpl1tud aud1t1va esta conteni

da dentro de una gama de valot•es que van de O a 160 

~Schiffman, 1981> (ver fiq. U 
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El dec:ibel se define como la décima de un BEL. que 

al mismo t1empo es el log~r·itmo coman de la ra=on en-

tre dos intensidades o enerc:iias, asi el decibel se 

define comn du~z veces el logaritmo de la ra::on de 

dos en erg i as: 

NdB 10 109 10 PI 
---2 
P2 

En esta definic:ion NdB es el número de dec:ibeles, 

P1 es la presion del sonido que debe medirse y P2 es 

una presiOh de r•ef~renci~ nor·mal. 

De esta forma el decibel es usado para especificar 

la intensidad del sonido. 

Las med1c1ones de ondas de presion se efectuan con 

un decibel imetro, con una frccuenc1a de red ponderada 

que no mide el nivel da las ondas de pr•esiOn ''per• 

se", pero intenta medir el correlato físico de una 

cantidad o atr•ibuto del sonido como es la sonoridad. 

Las un1dades de audic1on o redes ponderadas como 

dBCA>, dBC~>,dB<C), dBlDJ, son empleadas dependiendo 

de la frecuencia usada <f(t•yter•,1970). 

El nivel de sonido ponderado "A" es de 9ran valor 

practico, ya que se Lisa. par•a medir la sonoridad del 

tr.,,fico urbano, aeroplanos y ma9uinaria. de construc -
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cion. De esta manera el nivel ponderado "A", ha sido 

adoptado por la Agencia de Pt•oteccion Ambiental. coma 

medida principal del nivel de ruido (Green, 1976). El 

uso de esta escala se fundamenta en 2 ra;::ones. Lci. 

primera cor•responde a la que se esc:uc:ha a niveles ba

jos y la segundd establece que los valot·es dB<AJ co -

rresponden al -daño ciue se 1 e hace a 1 a aud i e i ón en 

e:<posiciones prolon8adas a ruidos intensos 

(0av1es, 1978). 

La escala en decibelQs no r·etleJa acer·tadamente la 

percepcion de la sonoridad; pura encontrar una esc:ola 

de sona1•1dad que refleJa la pe1·c~pc1on humana tenemos 

c¡ue dar un 8iro ho:1cia los F'HONS y loo::. SONES (Fisher, 

Dell y Baum.19841 Un rhGr1 e~ detintdo como el ni,el 

en dec1bel<:?s de Lin lana d~ Jui·i(Jtl.:. cuundo se ,1u=8ª 

estA siendo probada. Lln por ot1·0 lado es dC?ter -

La. :::;onwr1Uad pe1·.::1b1d,__1 dl2' e:~te tono es def1n1da co-

Ltn SfJNE. Un =.wn1do que es pe1·c1b1do r.:omo dos ,1ece:?s 

la intensidad de este tono e~tandar es def1n1do como 

dos sones; un sonido da 3 veces la intensidad de est~ 

sonido e5tandar t::>s t1·es ~ones,etc. Obviamente la re -

{¿¡.e.ion entr·e dec1bele:;, pfrons r' sones dE!PE.'nde de la 
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frecuencia as1 como de la intensidad de los sonidos 

medidos <Fishet·. Bel l y Baum, 1984>. 

La tabla. siguiente muestra los niveles e9uivalentes 

de decibeles, phons y sones para tres frecuencias: 

fE.ECUENCIA ~ ti;;_ 11)1)() \:!.;_ !.Q~_!,)00 !:!l. 

dB 50 BO 9c) 51) BO 90 50 80 90 
F'hon 70 106 115 Bt) 11)6 114 76 103 111 
Son e B 97 180 16 95 17~.$ 14 78 140 

Obset•vemos gue para estas frecuencias y niveles de 

de~ibeles un in~remento de 20 dB (que t•epresent~ un 

incremento de 10 veces la pres1on 1•ep1·esenta 

incremento de 2 a 4 en la sonor·idad pe1•c1bida>. 

El sonido de un diapason produce una forma de ondñ 

muy simple y poco ft·ecuente. llamada sinusoidal. la 

cual representa un tono puro definido como Lin tono 

producido por la ene1·q1a sono1•a emitida a una frecu -

encia unica <Schiffman,1981> <ver fig 2) . 

"Tanto la sonoridad como el tono sufren cambias 

cuando dos o mas onddS sanat·as se inte1•f1e1·en t•ec1 -

pr•ocamente'' <Canter.1983>. 

Usualmente un cuerpo vibra S!.multaneamente a fre 

cuenc1as que son mLtltiplos de la fundamental.gue es 

el tpno mas bajo de una serie de estas. 

Esas frecuencias gue son mult1plos de la fundamen -
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tal se llaman sobretonos. Las ondas compleJas pueden 

reducirse a sus componentes mas simples y a esta re -

ducC1on se le conoce como a.nalisis de Fourier. 

Los sonidos que octwren en la n.atur.:i.le;:a 1·a1·a vez 

poseen la for·ma s1nuso1dal ~imple. Un sonido que des

cribe una onda sinusoidal per·fec:ta suele set• 1_ma pro

e:a de laboratot·to que e:ciqe u11 equipo especial como 

los ~1apasones a un •Ud1osc1lado1·. La mayor· parte de 

las fuentes natu1·ales pr·oducto1•as de sonido emiten 

ondas que poseen una fo1•ma ele anda compleJa. La dimen 

s1on ps1calog1ca que ca1·1·esPonde ~ la COMPLEJIDAD del 

sonido se llama TIMBRE y esta es lo que d1st1ngue al 

el d~ un? gu1t:ci1·ra. 

Supongamos que ~ fuenta5 de sonido com1en:an a vi -

brar· al misma tiempo y en ld 1n15ma f1·ecuenc1a.Si los 

2 sonidos estan completamente ''en fase'' es decir·. si 

sus cimas de comp1·ens1an y sus ~~lles de ra1-efacc1on 

rnat·chan al unisono. las ondas se r·efar=at·an y p1·odu -

c1r311 un sonido de mayo1· intensidi:.1d pe1·0 s1 los soni

dos estan completc.1mente "fue1·a d€:' fase" o sea gue el 

mo1nenta de co111prensi.on de Lmo coincide e::<:<ct<-•mente 
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:arse. a anularse entre si. tStevens S. S y Warshofsky., 

19841. 

Parec:e que el oi.do es capaz de llevar a cabo un 

análisis de FoL1rier burdo sobre la onda compleja en 

el sent i.do de qL1e puede detectar en un tono comp le Jo 

muchos de sus componentes de frecuencia. Este hecho 

es conoc1do como la ley ac:ustica de Ohm y afirma que 

cuando estamos eJ<puestos a 2 tonos s1multaneamente 

01mos cada tono aisladamente. En términos practicas 

la ley de Ohm alude a un aspe~to de la audicion. 

Por ejemplo, los individuos 9ue pueden 1dent1fic:a.r 

las notas de uri piano cuando se tocan una a la vez, 

pueden i.dent1f1car las notas cuando se tocan s1multa

neamente <Schiffman,1981). 

DEFINICION DE RUIDO. 

Se ha definido a.l ruido ~e las siguientes formas; 

* "F'erturbaci on sonora generalmente aper1od ica 

compuesta por un conJunto de sonidos ~ue tienen ampli 

tud. frecuencia y Tase variables". 

* '11"érmino que desc1·1be sonidos de alta intens1dad, 

de d1ferentea grados, agudeza, que pueden ser c:ons 

tan tes e interml. ten tes". 

* ''Sonido inar•ticulado y confuso'1
• 
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* "Conjunto de sónidos diversos sin ninguna armoniau. 

* "Sonido -mas o menoS fuerte fnarticU.lado". 

Todas estas definiciones nos llevan a concluir 9ue 

tanto el ruido como el sonido tienen el mismo origen. 

Pat•a que este sonido sea considerado como ru1da es 

necesar•io incluir• el elemento humano. ya que h~v so 

nidos de alta intensidad. como ciertos tipos de musi

ca, que algunas pet·sonas pueden considerar• un deleite 

y que para ott•as no sea mas que algo molesto. Es de -

c11·, que el concepto de ruido 1mpl1ca tanto un compo

nente tis1co <que debe set· percibido pct• el 01do y el 

cet•ebt•o) como un componente psicolaqico sign1f1cat1 -

'Jist.;:i de5de •..?J o•.•t"'t-o dr:> •/1<5t:;; ftl•.ci<:?nct1co. -21 ru1-

do es L•n elem~nto 1mpo1·tante y~ que pt·opot·c1ono y aun 

lo hace una especie de alarm~ contra el pel1qt·o pues 

su ocurrencia hacia c:iue nu<?stras c:1ntepa.sadas entraran 

un estada de "3.lert:c.·' que es nei:-e'-=cr10 en estas 

situac1one;; <Steven:::; S.S. v l<Ja1·shafsl·:y F •• 1978>. 

Actualm~~te, debido al de5at·r·ollo 1ndustr1al tan 

acelerado ~l 1·u1do se hd con·..-et·t1da en un .:..::demento 

molesto y hasta peliqi-oso,de 3hi la importancic:i de 

conocet· en que consiste ~l evento en si as1 cama sus 

aspectos p1·1nc1pales. 



Algunos autores han descrito las características 

principales que hacen que un sonido sea molesto, es 

decir, que sea percibido como ruido: 
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Un sonido pat•ticulat·mente molesto es e! que inter• -

fiere con nuestra convet"sacion. Ott~a irritaciOn dia -

ria son los sonidos que no nos permiten concentrarnos 

o dot·mir. 

Fiqura ti 1 

131) Sonido doloroso 

Trueno fuerte 120 

110 Ae1•oplano bimot.or 

Tren subterraneo 101) 

9(.1 AL1tobus urbano 

Automovil ruidoso 80 

7() ALttomov1l ord1nar10 

Conversacion normal 6(1 

51) 

Oficina tranquila 40 

3f) Murmullo 

1 t) 

Umbral de aud1cion U Nivel de r•afe1•encia 

Niveles de presion sonar,;. en dec1beles 1.NF'S> ds 
los-diversos sonidos comunes. 1Sch1ffm.an. 1981 J. 
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Figura # 2 

Una representac:ion sinusoidal de las comprensiones 
y enrarecimientos sucesivos producidos por una simple 
onda acústica 9raf1cada coma una funcion del tiempo. 

La ·Frecuencia de la onda sonora es el numero de ci
clos o cambios de pres1on que se. llevan a cabo en un 
se9undo. La amplitud del sonido, mostrada como altura 
de la onda, indica el grado de comprension Ce enrare
cimiento> de la onda. sonora. 
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TIPOS DE RUIDO. 

Conside1•ando gue el ruido es un evento indeseado, 

+isioló91camente nocivo e incomodo, Dav1es l1965) e~

tablece c¡ue la cantidad de incomodidad gue el ruido 

puede causar esta directamente relacionada con la so

r1oridad. F'e;1•a ~ste autor e::1stt.!n cuatro tipos de ruj

do gue son: 

* Ruido estable y cont1nL10, como el de los sistemas 

de ventilacion o motores en marcha. 

~ Ruido inter•mitente, que se encuentra en Jets y 

tren~s asi co~o autos. 

* Ruido de alta intensidad. como el que se halla en 

aer•apuertcs y pistas de ca1·re1•as de autos. 

* Ruido impactante o 1mpuls1vo. gue pued~ locali:::arse 

du1·ante las e:~plos1one= o d1::;paros de ;:.rmci.s. 

''Una medida elevada de 1·uida es pr·odL1cto de alqu -

nos tipos de act1v1dades. T,•anspo1·te 1 industr•ia y 

aparatos mecan1=adcs pat·a el ho~a1· son contr·1buyentes 

importante:. al 1·u1do ambiental" <Canter· op, 1983). 

Se han llevado ~ cabo 1nvest1ga:1ones sobre los 

r·u1dos de sl~a 1ntens1dad.camo la de G1·1ff1ts y 

Langdon ( 1968 > en la 9ue se muestra Lma el ara corre -

lacten entre la reacc1on subJet1'..-a al tt·ctf1co terres

tre y una medida flSlca compuesta, 9ue incluye el ni-
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vel de ruido y la variabilidad en el nivel de este. 

Ellos basaron sus conclusiones en los resL1ltados de 

un estudio de campo c:on 893 sujetos que habitaban en 

11 lu9ares. El estudio consistio de un cuestiona1•io 

9ue trataba de varias clases de distu1·bios atr1bui 

bles al r·u1do, y una escala de 7 puntos de insatisfac 

ción con el ambiente acost1co en esta fot•ma: 

DEFINITIVAMENTE 
SATISFACTORIO 

1234567 DEFINITIVAMENTE 
INSATISFACTORIO 

Se solicito a los suJetos que indicar·an cual de los 

7 puntos respondet·i~ mas a sus sent1m1entos acerca 

del clima de ruido en sus hoqar·es. 

GriffitE y Lanqdon (1968) h1potet1:aron que el ni -

vel de sonido y su va1·1~bil1dad est~r1an ~19n1f1cat1-

vamente correlacionados con la reaccion subJetiva y 

que la var1ab1lid~d podt•ia set• descrita con una eH 

pres1on que contuviera pC:lrametras. los cuales median-

te un análisis de re13resion multiple proporc1or.aron 

un indice de expos1c1on al r•uido de traf 1co de flUJO 

libre, llamado por ellos Indice de Ruido por lráf1co. 

el cual esta dado por la r·eJacion: 

IRT = 4 CLlO - L90) /-L90 - L30 
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Mediante esta formula obtuvieron una correlacion de 

1).6(1 entre Lle) y las mediana.s de ~us datos agrupados 

en disatisfaccióni sin embarc;io esto deJa una cantidad 

de var·ian=a sin explicar por· el nivel oe eanido. La 

cot•relac1on es s1gn1ficat1v~ er1 el nivel de 5% y 

puede formar· una base p1·agmát1ca .Pat•a la pt•ed1ccion. 

En cuanto al ruido aóreo. se sabe qL1e este e::h1be 

un~ clase diferente de ,·at·iab1l1dad que consiste 

en un nomet·o difer·ente 1nas d1scr·eto de eventos de 

ruido. 

En este campo se han l lc:vado 3 cabo d1ver·sas ln.,,~=

ti9aciones, entr·e las que encuentr·a la llevada a 

cabo pot• 1·1·yte1· ll·?69> en la g1Je p1·apo11e una unidad 

de medida denominada Nivel de Rt•1do F'~rc1b1da. dando 

en-fa~1s e:~tra ;:, l¿:is -tr·~cuen.-:1as arriba de lo3 ltJü•.i 

H=. Asi pt•oduJo una medid~ quQ esta altamente corre -

lacionada con las t•eacc1ones de ls gente al r·uido ae-

El com1te W1lson pot• m8dlo de un simple anal1s1s de 

dé"tos ~196";.) provenientes de estudio llevado a es-

bo c:tli-ededor de un aeropL1erto llego al No1se and NLtm

bet" lnde:~ <NNI). 

El e;:amen indico 9ue padr1a estar h.:lbiendo 1_ma mo -

lestia seria para la gente que vivia en localidades 
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con un NNI de SO o más. 

F•or otro lado el ruido que emana de l'as indLtstr1ap 

puede no tener una frecuencia caracteristica por lo 

que los métodos mas sec;¡uros para calificar tal ruido 

en relación con la reacc1on humana hacen uso de un 

anAlis1s de frecuencia de un octavo de banda de 

ruido. 

Fisher.Bell y Baum l1984>. mencionan como tipos de 

ruido <)l ruido de transportacic>n y el ruido ocupaci.o

naJ, Dentr·o de la pt•1m~t·a catego1·1a se incluve el 

ruido provocado por los autos, camiones. trenes, avi

unes y otras fot·rnas de transpot•te. 

La se9ur1da categor·1a se 1·ef1et·e a la expos1c1on al 

r·uido en los lu~a1•es d2 tr•abaJo, el cual es en oca 

sienes muy penetrantes y ha rec1b1do un gran trata 

miento. Ademas existe el ruido de fondo, el cual se 

refiere al ruido residual en un local cL1ando la -fuen

te pr1nc1pal de sonido ya no actua. 

En esta cate901·ia queda incluido un tipo especial 

de ruido de fondo denominada "ruido blanco" y gue 

consiste en una serie de frecuencias audibles en una 

.;i.mplia gama y cuyas intensidades adoptan valo1·es al 

azar, pudiendo ser escuchado como. un silbato de fon

do. <Schiffman.1981). 
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EL RUIDO, EL ESTRES Y LA SALUD. 

Segf.tn la Organ1::ac1on Panamericana de la S¿dLtd el 

ruido puede provocar varios tipos de respuestas re 

-flejas. en part1cl.tlar los ruidos q1.,1e son de caracter 

desconocido o inesper•ados. Estas respuestas. tr·ansm1-

tidas por medio del sistema ner·v1oso vegetativo. pt·e

sentan Llna parte del tipo de re,;,..c:c1on que comunmente 

se:i designa como reaccion de estres. 

Esta t·eaccicn pct• lo 9ener·al t1·aduce respuestas 

pr·1m1t1,·as de de~ensa del 01·gan1smo ~puede tambien 

presentarse despues de la e:;posic1on a otros estimu -

los. 

Si la e::pos1c:1on es tran51 tarta. el s1=>tema qeneral 

1n2nte vuelvP al 0stad~ nor·n1~l en unos minutos. Se ha 

=:;efial~do c¡ue:> s1 121 est1ml1lac1on por el ruido es per -

s1stente o se 1·ep1te con 1-e9ula1·1dad, pueden prodLt 

el rse al te rae: iones Permc.1nen tes en los i:> l stefnas neL11·0-

scniio1·1c:1.l. c11·cul~to1-iu, endocrino. :::;ensor1al y dl 

qest1vo. S1r1 embargo la mayor· p~r·te de la 1nfor•mac1on 

acer·ca de .. e5os efecto~ se ha obtenido de e:~per1mentos 

elevados. 

DesdP- el punto de vista neLn·of1s1olog1c:o. el rLudo 

2s un est1mulo poderoso para el establcc1m1ento de un 
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arco re-fleje incorporado al sindrome de adaptacíon 

9enera..l a.l estres mantenido en forma ct·Onica. 

Los or9anos afectados incluyen los or~anos v1cera -

les (C:Ot"azl>n. vasos san9uineos, inteGt1nos, glandulas 

endoc:r1nas, etc •• } que son i~ervados por el sistema 

nervioso aLltOnomo,y lo~ centros h~potalamoenc~fálicos 

que t·equlan los t•1tmos altet·nados de sueno v1g1lia. 

la secreción endac::::rina y otras funciones ([{1;~wgamini y 

cols"' 1976>. La acc1an de:.>l ruido sobre la form~c1on 

rettcular depende no solo del nivel v durac:ton de 

cion estable y p1·oionqada de la formac1on 1·et1cula1· 

del mesenc&falo y de la co1·te:a temporal ~n los cene-

JOS !os resul l. .. o,,d, . .1~ dn 1.m estudio re ... ·el~ron que eiec: -

tos s1m1la1·es causados Poi· la e:cpos1c1an cont1.n~t~ al 

ruido se volv1a.n 1ns19nificantes despues de una hor,;i 

(Suvorov .. 1971 >. 

Las re~cc:iones reflej~s también 1nclL1yen alt~t·ac10-

nes del -funci..onam1ento cJe las glc;tndulas suprarren~ 

les. En estudios efectuados por Henkin y \<niqge 

(19631. la e:<F'Osic:ic:in de rata·s a un :;anido continuo 

de gran intensidad l130 dB,22(1 H:::.> produJo un 1.nd1ce 

inici.al de secrecibn hot·monaL seguido de una dismi -
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nuc1on de la pt•oduccion de cor·ticosterona y un 1·eto1·

no a valores normales o ele .... adas. En otro e:-tperimen -

to. se encontt•o en 9 ratas nor·males un aumento en la 

excrec1on u1·inar·1a de ad1·enal1nd ~omo r·esruesta cense 

cut1va a repetidas e~posic1onee dut•ante dos segundos 

a un sonido de alta frecuencia (~c)f~H:J y J1)!) d8 'º~le 

y Loc:kett. 1968). Se ot:Jser·,,,ai-on cos1nopen1a temporal y· 

alte1·ac1ones pasaJer·as en la glandula sup1·a1•t•enal de 

1·a1.ane~ e:cpuestos diariamente a un p~t·1odo un1co de 

15 o 45 minutos o a p~1·1odos 1nte1·m1tentes calter·nen

do periodos de 100 m1nutos1 de t·u1do de 110 dB y ti)-

~(1 1.-H:: ((-\nthony y ~~c~arman, l<-:-''.:S5J. Sin emb~r·qo 

Os1ntseva <1969> no pudo co1apr·ob~r· ~lter•ac1one5 pato-

1091cas en las gl,;.>ndula~ SL•pr.n·r-enales de '"'°'t.?5 1 mes 

después de habe1· •2stado e:;puest¿1s, a un ni·.,..el de ruido 

de 81) dB dut•ante pet'lodos 9ue ~~t-1ab~n ent1·e 18 v 2b 

dia.s. Hor1e y cols •• (197~> señal2.1·on yue !a~ d1scre -

panc1aa en lo~ t"eYLtltadoa poctr·1~n debor·se a d1fe1·en -

ia 1ntans1clad y dur3c1.:,n =i ld e::pos1c1on. 

Como eJemplo. pri:::>sent-=ror-. ¿1 un esti.tdlo de 4 qr·upo5 

de 1·;.;.t¿¡.s \í10 ind1c:..ran el numer·o d~ c:'°'•jc< .:::i1·u.po• 

puesta~ dur·ante 8 Hr·s. a r·u1dos de 6'J• 80 y t1)0 

phDn.,;. En comp~r¿cion la;o. antin3l~::o t¡.:;ist1-1os. la 

conc~ntt·ac1on sangu1nea de 11 h1dr·ax1co1·t1coste1·01de 
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suprarrenal se elevo t•á.pidamente al comienzo de la 

exposicion y alcanzó un valor max1mo en 15 m1n •• va -

lor <1Ll9 era directamente proporcional a la intensidad 

del ruido. En un lapso de una a 4 ha1•a:a la.o: caneen 

traciones descendieron hasta 1q1.1C'lla1·se cor, las del 

9rupo test190. Los resultados de un grupo de Hnthony 

"I cols~ t1959) mostraron q1_1e la e::pos1c1on a ru1dos 

blancos <150-4 800 Hz y un Nf'A de 14(1 dBJ produc1a 

distintos efecto: aqudos en ratones. ratas y caba 

l los. 

Se encontrC1 que los trabaJadores e:-cpuestos a ruido 

mostt·aron Ltn mayot• numero de problemas medicas di.as -

nosticados. ausencias por enfermeda.d y accidentes de 

traba.JO 1·elac10.13dos con el ruido que los t1·abaJado -

res que estaban en un area s1lenc1osa. (Smith y 

Stansfteld, 1986). 

Tarponolsi.:y y Morton-M111 tams ( 1980J report.;;.ron tma 

asoc:iac:1on entre la sensibilidad al 1·u1do y desorde -

nes ps1qu1átr1cos~ y Nystrom y Lindega1·d l1975> encon 

t1·aron que la sens1bil1dad al t•u1do vaticinaba la 

posterior··oc:urt•encia de una dep1·~s1on. 

Stansfeld t 198.3J mostro que los si.ntomas ps1quiá 

trices se incrementaban con la sensibilidad al ruido. 

pero este efecto et•a s1gn1f1cat1vo solo para suJetos 
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que vivian en ·::ona.s-.con a~ ta. ·expo~ic:ion al ruido. 

Broa.dbent t1971> su9irio-que uno de- los efectos del 

ruidO es el inc:r~em~nto de una ineficiencia. mamenta. 

nea.. 

INTERFERENCIA EN LA COMUNICACION. 

Aunque no se cuenta con pt•uebas que la c:onf i.rmen, 

se cree qLte la lntet·ferenc1a en 1.:i comun1cac1on or<'ll 

pr•ovocada por el r~11do dur·ante l.;1:; act1 ... 1dades labo -

t•ales puede provocar· accidentes por la incapacidad de 

oir llamadas de adve1·tenc:1a u otras 1nd1caciones. 

lanto •::n la=- of1c1nas como en las escuela;; v haga -

1·es, la intet•fer~nc1a en la conve1·s~c1on c:on3t1tuye 

un.;i fuente imr-ort~nt...., d~ moleo:;t1os.SE? ha.n h<?cho m1.1cha 

intentos de estab l8c.::1· un 1nd ice •_in ico, bas¿i,do en l ~:; 

c:arac:ter1st:icas del r·u1do de enma:=>caram1onto, que 

prese d11·ectamente el gr·ado de 1nte1·fe1·encia en la 

pet·cepc1on del habla. Lo~ 1nd1c0s do e~t.e t1~u irnpl1-

can un grado de ~pt•o·:1.n3c1on cons1de1·able. Los m~~ 

usados son los tres si;;;iu1entes: 

-11 1nd1ce rJe Nii::1de:: <IN1. Es el ma:. co111p11=ada, Pt.'>25 

tom~ en cuenta que algunas f1·ecuenc1as enmascaran la 

c:onver·sac1on mas que otras. La gam~ de ft·ecuenc1as 

entre ~70 y 7(H)•) H::. se divido en .2t) b¿..ndc'l.s. Se CEl.1-

71 



cula la diferencia entre ia intensidad vocal ma:<ima 

media en cada una de estas bandas y se combinan las 

cifras pat•a obtene1· un solo indice. 

* Nivel de interfet•encia en la comunicacion ot•al 

<MICI. Se elaboro el rHC como 1.1n s1_1s1:itLtto simpliti

f1cado del IN. se coinenzo def1niendolo como el pro -

promedio de 1045 ahora obsoletos Nf'A de octava en Las 

oc:t~vas de 600-1201), 121')(1-2400 y 2400-4800 H::. En la 

actual 1dad se considera q1.1e el tHC, basado en los 

n1v~les de octava par-a 1D5 fr·ecuencias de 500, 1000. 

201)1) y 41)(11) H::. permite estimar me1ot· la capacidad 

enmascarente de un 1•uido. 

Como el N!C no toma en cuenta la intensida vocsl 

real, el efecto enmascdrador real depende del es -

~u~r-:o de la vo:: y de la J1stancia del hdbl~nte y 

oyente. 

* Nivel acust1co de ponderilc1on A. Este también es un 

nivel pr·act1co y bastante p1·ec1so de la inte1•fe1·en -

cia en la comun1cac1on oral. Generalmente es posible 

e::p1·es~r la relac1on ent1•e n1vele5 de t•uido e inte -

ligib1lidad del habla con ur1 solo d1•q1·a111~. basado 

en los supuestos'.>' observaciones empiricas, para 

d1stanc1as de alrededor de lm. ¿ntr·e el habl~nte y 

7?. 



el oyente: 

AJ Las palabras de la c.onversac1on repo:;ada son 1nt2-

l19ibles en un 1(H)/. con niveles de r1..11do de fondo de 

unos 4·5dB<A) • y pueden eni;;enderse bastante bien con 

niveles de 55 d8(A); y 

B) Las palabras articuladas con un esfue1•:0 li~et•a 

mente ma.yor pueden entendet"se bten con un nivel de 

t•uido de 65 dfl (A). 

En la conve1•sac1an al a11·e libre. la tr·ansm1s1on 

del habla en d1stanc1~s íl1ode1·adas se 1·19e por• la ''Ley 

de la 1nversa de los cuad1·ados''• es dec11· que cuando 

se duplica la distancia entr·a el o~ente ~ el 11ablan -

te. la inti:~nstdad voc~l rec1L;1da d~1sc1end1=J apr·o; un¿-.. -

mun1cac1on verbal 1·1~su1t.::i ai•::>ctr.>d2. P·:ir- 1as ·=ar.:: .. -:te 

rtst1c:as rJe 12' rever·ber3c:1 ·:>n del ,:;1po,:::;ent 0.::>. 

En los casos en 9uo la~ se~iales vocales t1~nen 

impo1·tanc1a tundamental, es ~n clases o en conteren -

c.:¿¡pac1dad i\ud1t1va~ como -::?11 l1og,:.res par'a ancianos. es 

.::onven1ente ... 1ue ·_:;e"-\n ma:::; b<::<Jo=: lo::; nivel-=.>::; ae r1..11da 

de i onda. 
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PERTURBACION DEL SUENO. 

El ruido puede provocar dificulta.des para. conciliar 

el sueMo y tambien despertar ~- 9uienes ya estan aor -

mides. Se ha.n efectuado minuciosos ~stL1d1os de 1.;bo -

t•atot•io acerca de este p1·ablema mediante la v191lan -

cia de las re~puestas electt•oence~alcgt•a(icas tEEGJ y 

de la modificac1on de las reacciones neLwove9etat1vas 

durante el sue~o. 

Algunos estudios han indicado 9ue la per·turbac1on 

del sueMo se manifiesta cada ve: mas a medida que lo~ 

niveles de ruido ambiental sobrepasan los .35 dB<AJ. 

Se ha encontt•ado que e.<iste un 5% de p1·obabil1dad 

da 9ue los suJetos despierten con un nivel acf.1stico 

ma:<1mo de 4(1 dB<A>, y esa probab1l1dad aumenta al 31)% 

con 70 dB(AJ. También ha observ¿i_do que sLqet.os que 

duermen bien (de acuerdo con los datos relativos a la 

actividad psicomotora> con un Neq de 50 dBCA> e in 

cluso de 40 dB(a>, estimules deb1les inespet•ados lo~ 

pueden perturbar. 

Dentro de una poblac1on pueden existir· diferencias 

en la sensibi l 1dad al ruido relacionadas. con la edad 

y el sexo. 

Los resultados de una serie de invest1gac1ones han 

se~alado qu~ el sue~o de los n1~os y los jovenes es 
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menos afectado por el ruido que el_ de laa personas de 

m_ediana ed.:i.d o m_ayore_s_ <Doobs, 1~7'2: N1i-:on y Ven 

Gierke, 1972>. 

Pl?r:-·~-~~-a P~rte~ los niños de 4 a 6 años resultan 

pa~ticulat•mente afectados s1 se les despierta sub1t~-

mente 0 durante la etapa 4 del sue~o <Millet•,19711. 

'Tambi-én se ha informado que los bebe::; qLte han teni

do di-,!icultades durante lc.:i. qestac1on o han su-t1·1do 

lesiones cerebrales son e5pec1alment·~ sensibles al 

Cie~tos d~tos indican que las muJet·es son mas sen -

sibles ,.;.1 ruido duran te el sueño c¡ue los t1ombres 

~Steinicl--e.1959; ~IJ(lson y Zuny. 1966; Lukas.1972) v 

reacc1on y e las est~mp1dos =:on1cos ::;1mul¿i.do'5 r.Lu~·i":; 

y Debbs,1972). 

Ando y l~atter·1 (1971J1 hallat·on que alt•ededo1· del 

aeropuerto de Os~~.a,Japon, d1Jet·on que despL1es del 

nac1m1ento de sus bebes dot·m1~n p1·0+~1nd~1nente a peaa1· 

del t•uido de los aviene~. Sin embat•go, este se cum 

pl1a solo ~1 15% de los lact~ntes ~U~As rnadr·es se 
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habian mudado a esa c:1uda.d durante los 5 últimos me -

ses del embara~o. A c:ausa de las lim1tac:iones de los 

métodos empleados en este estudio. es preciso ser 

pr~cavidos al considet•a.r estos resulta.dos. 

PERDIDA DE LA AUDICION. 

Aunque los sonidos son muy intensos <150 d8} pueden 

rompe1· el timpa.no y dest1•ui1• otras par·tes del oido, 

el daMo auditivo debido al r·uido puede ocurrir· a ni -

veles mas ba.JOS (90 a 12(1 dB) debido a Lln daMo tempo

t•al o pet•manente de las celulas p1losas de la coclea. 

Tal pet·dida auditiva es medida en tér•minos de una li-

~ea base de umbt•ales de amplitud ''not·mal'' a fr·ecuen -

ci¿is dadas. Cuando oc:urt·e una perdida de aL•dicion a 

1.tna frecuencia dada. se reguiere mas de la amplitud 

normal <en dB> para que una pet•sona escuche esa fre -

cuenci~1 o sea que la amplitud del umbr·al es mayor. 

El indice común de perdidad de aud1cion p~ra una 

frecuencia dada, es entonces. el n(imer"o de decibeles 

por• a1·1-1ba del umbral t•equer•1do par·a alcanzat· el nue

vo umb1·a1. Tales perdidas de la audicion san qenet·al

ment~ idP.ntificadas como uno de 2 tipos: 

!J _Cambios temporales en el umbral <TTS por sus siq

siglas en in9lésJ, en los cuales el umbr·al 1·e~resa 
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dentt•o de las 16 Hrs. posteriot•es a la e~posicion al 

al ruido dañino; 

2) Cambios del umbr·al permanente ind• :idos por el 

ruido CNIPTS poi· sus s19las en inglés>. tos cuales 

son tip1camente medidos un mes o inas despué: de la 

terminac1on de la e:{po~1c1on al r:u1do dañino. 

Un r·eporte de Rosen y cols. t196~) compa1·0 la 

e::tens1on del pt•oblema en las Estados Unidos con 

cultura :;udamer1can.:i. mucho ma~ s1lenc1osa. y encentro 

9ue los m1embr·os de una tr1bL1 de 71) "'¡..·,os t ienGn hab i

l 1clades auditivas coinpa1·ables con las de aquellos 

americanos de 20 a~os. 

Los estudiantes un1·vers1tar·ios y adole~centes estan 

ft•ecuentemente expuestos a ot1·a fuente de ruido da~1-

intermedio entre un sonido impulsivo y no i..npL1ls1vo 

<l'.ry ter. 1977 > • D 1 versos e: tud i os t por e J •• Lebl? .~.-: 

Ol1phant, 1968) encontt'aron q1.1e los qrLtPo:::; de r·ack que 

toc.=.n en las discotec¿¡s est.oon e:;pu.estos :\ m•.1s1c? de 

11<) a 120 dB po1· lat·goE pe1·1odaa de ma3 de una ho1·a y 

c1t;n. 

Pdt"eceria p1·obable. a pa1·t11· de ld nntu1·ale:3 de 

lo5 niveles de aud1c1on de los g1·upos mu31cale5. que 
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el espectro de la música tenga niveles del orden de 

110 dBCA>, y que los niveles fueran equivalentes al 

sonido no-impulsivo continuamente presente. Si esta 

acepcion del nivel equivalente continuo para la mr.t~1-

c:a rock es ve1·dader"o, se su91ere que esta m1.is1ca e:< -

cede grandemente los l1m1tes tolet·~bles a set· asenta-

tados. 

Lebe <1986). deduce que tal mosica eucede los l1mi

tes p1•opuestos como tolet•ables pa1•a la conser·vacion 

de la aud1c1on. 

La OMS <Ot·qani=acion Mundial de la Salud) estable -

cio los siguientes niveles de tolerancia al 1·uido co

como mil:< irnos par<.l diversos luqares: 

75 d8 Pd1·a las fáb1·ica~ 

55 dB pa1·a las oficinas 

45 dB par·a los hoqa1•es 

FUNCIONES SENSORIALES QUE SE SABE SON 

AFECTADAS POR EL RUIDO 

Una. de las primet"as funciones que deben ser mene io

nad.:1s es el tiempo de 1·eac:cion. Si se le dice a un 

suJeto 9ue oprima un botan lo antes pos:i.ble cuando 

vea una señal VisL1al y se le da una señal de aviso 
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clara un Se!-]undo o dos antes de ta señal principal. 

afectado por el hecho de que haya estado eMpuesto al 

ruido po~ algun tiempo. Este hecho fue uno de los 

primeros en descub1•11•se ya que el tiempo de 1·eacc1on 

fué una de las pr1mer•as med1c1ones que t·eal1=~t·o~ los 

psicoloqos; aunque sea un tipo de medida inte1•esante 

en otros sentidos. muestt·a, sin embar~o. muy rat·~ vez 

los efectos de las malas condic1ones de trabaJo y el 

ruido no es una e~:cepc1on a este respecto. Los prime-

ros inve~t1ga.dores mostraron el efecto normal del ca-

m1en=o de un ruido no famil1at• y también mostraron 

d1 ter·enc1as indl"< idu"'1l2s tales como que algun¿¡s per· -

5an3s podt~n se9u1r• siendo molestadas por· mas tiempo 

r·~nd1m1enta con el ruido. F'or· t·egla 9eneral, con 

ruido que ha estado pt•esente por· algun tiempo, un 

9rLtpo de personas dar21 o:;ol m15mo tiempo de reacc1on 

que dat·ia en cond1c1ones de s1lenc10 que hub1er·an s1-

da 1n·nten1da5 poi· algun tiempo. Estudios m~s 1·ec1en -

tes han confirmado el halla=~o L1t1l1=ando m~todos mas 

modernos. De ~sta. forma. en una invest1-;1ac1on en que 

un t•u1do de av1on simulado con un nl~el de 115 dB se 

compar·o con ot1·0 de ~O dB. no se encontr·o dife1·enc1a 
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en la reaccion selectiva.. 19ualmente. con un tiempo 

de reaccion simple utilizando una se~al y una llave, 

un qrupo de 5 sujetos que tt•abajaban al lado de un 

motar de propulsion a chorro con un nivel de ruido 

apt·oximado de 130 dB apenas mo5tt·o una ligera me301·a 

en el tiempo de reacc1bn cuando !"levaban aLu-iculares 

protectores. 

Otra funcion que se probo en un campo de ruido de 

115 dB, contrastando con otro de 90 dB. er·a la capa -

cidad para calcular distancias. Se pid10 a los suJe -

tos que aJustaran la d1stanc1;.\ de un ala1nbt•e movible 

para igualat•la a la de un alambt•e de comparac1on y ~·~ 

e~act1tud fue tan 91•ande cor1 el 1·u1do fuerte como con 

el mas débil .. Otras dos tunc1ones que se compararon 

en los c¿i,mpos de ruido de 115 dB y 90 d8 fueron la 

vision en la obscu1·1dad y la perspectiva reversible. 

En las pruebas de v1s10n en la obscuridact el suJeto 

adc.Pta sus ojos a la obscL1t'idad durante 21) minutos y 

.luego observa un campo visual de prueba, en el que se 

p1•esenta una lu: cada vez que pulsa un boten. La in -

tensidad de La luz presentada es aumentada pot· el e::

per1mentadot· hasta que el suJeto pueda vet•la. La in -

tensidad a la que este acu1·r·e da una medida de sen51-

bi l idad del ojo respecto a una iluminacion muy débil. 
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Se encontt·o que esta sens1b1l1ded et·s menc1• con 

ruido, pero en tan pequeña proporcion que ca1·ecian de 

51gn1ficación. Una invest1~ac1on postet·101· mostro una 

di-fQrencia ir1·elev¿¡nte> P.:).l'E!Cldi~. Aunqui::_. puede q1-1e la 

vis1on en la obscu1·1dad sea 11qe1·amente afectada por 

el ruido, parecf.-! qLle sea muv mermac1a. V los resul-

tados pueden ser dQb1dos ~ alguna causa que no 

tiende. Por· eJemplo. el umbral de sensac1an tamb1en 

cambia desdí:' el p1·1nc:::1p10 al final. sin ra.:on aparen

te. 

En las p1·uebas de pe1·spect1va 1·eve1•s1ble el suJeto 

m1t•a una f19ur•a ~1nb19ua. un d1buJo en pe1·spect1va de 

un cubo. poi· eJemplo. puede 

tac1ones difet·entes. 51 ~~ 1n1rs la f19ur~ continua 

1nente durante dlgur1 tiempo. camb1a1·a espontane~~1~nte 

de l.ma or1entac1r"Jn ¿¡ atr·3. l...;i r~p1.J~:: del cambio se 

ha pr•esentado algunes veces como una medida de ''fati

ga.", pero resulto tan Vi\l"l.3.ble en estE:> e::per1men

t;o ·=iue na se pudo dei:ectar n1ng•.1n etecto del r·u1dc. 

Ott·a inv~3t19ac1on. semeJ.;inte ~ la5 ante1·1ot·2s, es 

un ostud10 del 1Jmbt·ol de co11tr·~5t~ ~l5L1 31 ~n ~5t~ t1-

pode prueba, el suJeto obse1·\a un campo iluminado y 

t112ne gue detec.;t¿¡r una man.::h:;1. b1·1 l l<:'lnt:E ~Lte ~p"11-~c=

en él. La técnica adoptada en aate estudio 1ué p1·e 



sentar la lu:: de prueba con varias iluminaciones, te

niendo el sujeto que manifestar su presencia apretan

do un gatillo. El contraste de brillo minimo entre 

luz y sus al1•ededore!l. necesario para que el sujeto 

viera la luz, no fue afectado por un ruido 91•abado de 

tanques con un nivel de 9üdEi en contraste con 45 dB. 

FUNCIONES MOTORAS. 

Se t1an compar•ada pt·uebas de osc1Ja~ion del cuerpo 

en campos de 1·u1do de 115 dB y 90 dB. Este tipo de 

medida, se obtiene p1d1endo al suJeto que permanezca 

de pié. con un aparato adosado a él, 9ue mide el to -

tal de lo que oscila hacia adelante y hacia atras~ o 

de L'n 1 <3do ~ otro. du1· .J.nte ur1 pe1· i ado de .$!) se9. 

~lasta donde se llevo esta 1nvest1~dcion~ no se en -

contrb ningún efecto del 1·1·ido eobr•e esta funcion 

otr•a medic1on de tipo parecido fu~ la fit·me=a del 

pulso de los suJetos. Aqui se p1d10 a c~d3 1nd1v1duo 

quer sostuviera una eiguJa en un c.'\qUJet'o sin hacer 

contacto Con los lacios del mismo no ue a;;entuo l~ 

tendencia a tocat• las pat•edes del aquJer•o al aumentar 

el nivel de ruido. Si acaso. el efecto fue en el sen

tido opuesto lo que qu1~a podr1a s1qn1f1cat• que los 

sujetos estaban siendo aislados de ruidos molestos 
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mas debiles. por el intenso y c:ontí.nLto. S1n embarga. 

el efecto no fue estadísticamente relev·ante. También 

se probaron las funciones motoras relacionadas con 

los ojos e~pecialmente con la .,,elnc:1d~(j con 1-"' qu•2 se 

podian mover los 01os a un angulo concreto y Ja ·,,¡elo

cidad con la que se pod1a cambiar' el enfoque de un 

objeto cet·cano a ott·o distante y viceversa. La prime

ra parecerla mostl'.:w Lm efecto def1n1do en al~unos 

sujetos. pero habla difet·enc1as ind1v1duales y el e

fecto et·a ligero ~·no continuo. 

Otra. pruebe.. del t lPO motor 9ue se uso par.a compar3r 

estos dos niveles de 1·u1da se 1•ef1eren a la capacidad 

de sequ11· un p~gu¿~o dt~co un plato de tono~r~fo 

que glr¿"i. Esta pruab~::i. se h:o1 uf:1 l1:--:!.dQ muchü En t?:.tu -

set•o naturalmente captad~ poi• la~ sentidos y r•eque1·1-

r•a un mov1m1enta co1·t·ecto1· de los musculas. 

EFECTOS DE RUIDOS NO FAMILIARES. 

Normalmente se co1nc1de en que L'n ruido nuevo e e:{

traño prodLtc1r.;i. un descenso (:>n ¿l rend1m1ento del 

tr·abaJo cuando se oye pat· pt·1me1·~ Se pt•esento. 

en un e:<per1mento, 1.1na serie de letr::.s entt·e }¿\S 9ue 

estaban entr·eme:clados d1ver·sos numer·os. 
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El trabajo consistia en sumar los digitos. Después 

de realizadas varias sumas se empe::aba a producir el 

t•u1do, que continuaba mientras hacia otra serie de 

sumas. Entonces se hacia cesar· de nuevo y se volvian 

a efectua1• mas sumas. El 1•u1do e1•a pt•oduc1do pot• la 

bocina de un automovil situado a dos pies del suJeto. 

El efecto consistio en una t•educc1on del ritmo de 

t1·abajo para la5 pt·1me1•a5 sumas efectu8das a pat·tit• 

del comienzo del 1•uido, pero luego se no1•n1ali=aba. Un 

punto muy impo1·tante 

pr·incipalmente el de 

que el efecto del 1·u1do 2ra 

ccrn1b10 en las condic1ones de 

trahaJo, mas que un efecto cualqu1e1·a 1·elat1Jo a r•ui

dos intensos. Se han encontr·ado r~sulta.dos parec1.Jos 

utili=ando una tar·ea m~s compleja, en la que se pedia 

al sujeto que obser·var•a un3 letra a tt·aves de un agu

Jer-o, la refiriera a otra letra de acuerdo a una cla

ve establecida, a.s19nara a esta. una segunda letr-a di.

gito. usando una clave de Qntr·e tr·es, ~ue ~·at·1aban 

seq•.Ln el calor de la letra ar191nal. y. t1nalmente, 

apretara un boton adec:uado. E.n este caso se u::.aba un 

conJunto de camP~n1llas. tirnbr·es v ot1·as obJeto5 pa1·~ 

p1·oduci1• el ruido. 

evidentes, pero en conJunto, estos parecían ser· seme-
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jan tes a los dados -antet•iormente. :~Una· disminucion 

inicial- e~~ e·l ,r~n-d(~i-~~-Í:O :~-~~~~:_._;~~'::~~-i~~·~~~~~P-~(~un~·--
vuei ta -a ·¡ª-:: __ not·ma-'ü.---dad-, _·e'.- inci(Jsi<~~- ~ór_·~ÜM-a~ m~Jo1·~ en

e1 re".dimi,e~to ~n· 'i~ m~Yoria ~-~ 1-~,S ~~~~,:~f~~< Hubo 

se~ales de·disminucion del mismo cuando se par·o el 

ruido. 

En cuanto a lo antet•ior hay un punto a cons1derat· 

que es la "-falta de habito". la c1..1a 1 puede debe1•se a 

dos causas. Por un lado. la falta de hábito a un rL11-

do que no se ha oido antes; por· otra. la falta de ha-

tiene mucha pt·áct1ca. 

~odot·es en es~e c~mpo, p~t·o \03 e~per1m~ntos menc10 -

nadas enter101·m~nte d~tacten lo$ ef~ctos d~ I~ n~ht -

tuac1on o la e::tt·ane=a al r·usdo pr·1nc1palm2nte. El 

rendimiento en la tat·ea par·ece haber llegado 9 un 

nivel constante de eficienc~a ~ntes de qu~ se pt•odu~-

ca ""J ru1clo. Quedtl la posib1 lidad de q•-•e el efecto de 

l"Ltido e::traño se.a m<Jyo1· r•especta a L1n'9 t.o.ire~ poco 

practicada gL\e respecto ¿\ o~.r·:i. -~n la r:iue e; isf;a mLtcha 

pt·act ica. 

un a~mento en la fam1l1a1•1dad con un 1·u1do t"educe su 



eTecto sobt•e una tr".""ea con un nivel de pract1c:a cons

tante. Quiz~ la meJor prueba di:! que una· tarea practi

cada es menos afec:tada que una c¡ue no lo sea. prov1e-

manual en la que habia que 9u1ta1· clavijas de un ob -

jeto que se acet·caba y aleJ3ba del s•~Jeto a un r·itmo 

ma1·c:ado por Llna m~u:::¡uina. Se produ 10 alqrJn efecto so -

br•e e5ta labot· por· medio d~ son1do5 que se hacian es

cuchar a los suJetos a tt•ave~ de aur•iculares con un 

ritmo diferente del de la maqLtina. aunque el efecto 

empezo a des~pa1·ece1· con el tiempo. Cuando se propor

ciono a los :>•Jjetos un tipo d1-ter·ente de ru1dc. a f1n 

de most1·ar que este 1•u1do hab1·la afectado la tar·ea s1 

hubiera astado m~nos rt•act1cada. 

efectos 9Lte se PLteden obt"?ner temporc:ilmente cuando 

p1·ese11ta el ruido, y también los cambios que los su -

Jeto::. d1cen gue tienen lugar su rendimiento y qLte 

r·educen el efecto del r•u1do. En un exper1mento se en

fr•ento a dos grupos de suJetos con la tat·ea de cons -

truir un epet·~to fuer•a de lo coo1•Jn a partir de un 

conjunto ae pie::as. Un grL1po recib10 un ruido durante 

su tarea, obter11endose scluc1ones m~::. rap1das del 

grupo 9ue traba.Jaba en s1lenc10. Solo 3 de los suJe -
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tos qL!e trabajaban con r1..tido resolvieron el problema. 

en menos de un cuarto de ho_ra, mientras' que 8 de los 

9ue operaban en ·silencio lo rograron en un tiempo pa

t•ecido. 

EFECTOS DEL RUIDO SOBRE EJECUCIONES COGNOSCITIVAS. 

Estudios llevados a cabo en la Un1ver·s1dad de 

Purdue han demostt·ado que el ruido pL!ede ocas1ona1· 

pet•d1das impo1•tante~ desde la5 pr1me1·as etapds.ya que 

inhibe el desa1·1•ollo de las capacidades 1nentales a 

temprana edad-: hasta el e:,cesi•.10 ruido doméstico pue

de afectar el desar•t·ollo cognosc1l1vo de los bebes a 

partir de los 7 meses de edad y poster101·mente ocas10 

n~rJes det1cienc1~5 s1~n1ficat1vds tanto en l~ conduc 

ta como en el uso del len9u0Je. 

El 1nvest1~~dot· íh~oda1·e o. Wachs pudo med11• el 

91•ado de ruido al que estaban e:<puestos ni~os de 7 a 

22 meses 

ces. radio, apat·atos eléctt·1cos. etc. J. 

Postet·1ot·mente m1d10 el des~r·t·ollc cognosc1t1vo de 

~stos n1~cs y encentro que los que hab1~n ~stado su -

jeten a ruido olevado mostraban d1ve1·sos 1·et1·a 

sos en el d0sat•t•ollo 9ensa1·1dl y motor• (O desa1·1·ollo 

~09nosc1t1va p1•1mar101 a lo lat•go de los pt·1mero5 
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años de vida. 

Espec:iiic:amente los niños de 7 meses de edad e:~pues 

tos al ruido e:~cesivo se encontraban pot• debajo de !.o 

nor·mal en lo r·eferente a l~ imitac1on gestual de los 

adultos -uno de los 1nd1cador'3s tempt«anos del pt•ogre

so intelectual- y a la man1pulac1on de ob1etou f1a1 -

c:os. Estos retraso::. pers1st1eron a la:; 15 meses <es -

pec1almente en las casa donde 58 tenia enc:0nd1da cons 

tantemente la telev1s1on>. y a los 18 meses los niños 

de las casds t"Ltidosas eran menos prr;cav1dos que lo 

no1·mal y presenta1·on def1c:1enc1as en su ap1·es1ac1on 

del tamaño, la dist~nc1a y el espacio. A los 22 meses 

tac1on verbal que p1·ecede al des~r·r·olla del lengu~Je. 

Pa1·a abtene1· dato3 ut1les ~obr·e la 1·elac1on entt·e 

el 1·u1do ambtental y el conoc.11n1ento temprana Wa.:=hs 

real i.;:o otr•os estudios sob1·e la cone::ion enti·e t:?-1 

ruido y el desarrollo del leng1~taje. Encentro qL1e los 

n1~os que du1•ante los pt·1me1·os 6 meses est~ban e~pu -

estos a! ruido e:~ces1·,,.o ter11an rett•asos verbales s1q

nif1cat1vos a los 24 meses. e3to lo llevo a. suponer 

que el ha.b1l.:ua.rse al ruido durante la edad temp1·a.na 

pod1·1a priv~•· al n1~0 de la est1mula.c1on que r•esulta 

tan valio~a pat•a el desat•r•ollo !1nguistico. También 
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pudo obset~'/at-:. ClL1e -i·a: tempraña- éi:POs1i:icin ·-ci. ambientes 

ruidoso:a llevaba a retrasos.en la CondUcta explorato

ria. Esto podría -e:<Pfic.;ú·---¡a-~ ~-~.-:er~~~1~·.¡¡--~~-qn0Sc1ti

vas a traVés_ de ~ía~---=1UfioS-fé:{~'r\·-d~-=--qú~:_:1-6~--nÍ.ve1es ele-
' .-.- - .. ; -- -.---,_e -, 

vados de ruidos interf:ier·en -~on --i.i· ~~pac\d.id de aten-

c:ion y provocan una aftéf-~~{'6'Íl en~'-~.¡----d~sat~t~0110 nor -

mal de la cut~1osida~. 

Cuando ~<Jachs e:<tendio su estudio pudo ver que los 

at1•asos intelectuales relacionados con el ruido per -

sisten aun a los 24 y hasta los -'3'1 meses de edad. pe-

1·0 on1camente en los n¡~os. Esto se debe a que los 

hombres aparentemente tienen un umbral mas baJo para. 

la ccnfua1on auditiva. 

Wachs dice que este halla=go esta de acuerdo con el 

b1alog1c~mente mas vulnei·ables al estres o tena1on. 

Wachs tamb1sn descubt•io que los ni~os tienen d1st1n 

tos grados de sens1b1l1dad al t•u1do y que estas dife-

t•encias tienen mucho que ver can ol temper·an1entc. 

Obset•vo que cuando los G1~os que son ·'d1~ic1les'' o 

tempet·amental~s san e::pue3toa a ambientes m·~v r•u1do -

sos presentaron retrasos r::ognasc:itivos muy importan -

te ti~o de defLciencias. 
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Wachs die~ que parece ~er que los ni~os tempet•amen

tales son mas sensibles a los aspectos ae9ativos de 

su medio, mientras 9ue los niños tran9ui los responden 

más a las interacciones soci~les. Concluye d1c1endo 

que es tiempo de r·ech~zat• la i1ea popular· de que a 

mayo1· estimulacion d~l ni~o mayoi· p1·08t·eso intelec -

tual de est~~ dema51ada est1mulacion puede ser tan 

dañina como mt.1y poca. especialmente en niños y en !os 

bebes tempe1·arnentales. lHerbert W. ''Mucho ruido pa1·a 

pensar. Factores que retardan el aprend1::aJ9 del n1 -

ne'' Info1·mac1on Cientlf1ca y lecnolaqica 'Jol.5 # lbJ. 

Hay un estudio gue propone que el ruido puede a-fet:-

2ste estudio la Psicolo9a F·r1c1lla Hambr1c~·D1::on in

'vest1'3>j el e~ect.:J .je 1.:i. =;obreo::po~1i.:1on al ruido del 

tren m~t1•opol1l,.tnu E-levado ::>ub1·e el ci_11dado ·~1::;ual de 

los infantes. Se pr·d=entnr·on la~uisto~cop1camente 

art·eglos pictoi:w~ficos de 1 a 4 items de formas geo -

métricas. obJetos y frutas. Los n1~05 repor•ta1·on vet•

balmente o mediante la pres1bn de una llave tele91·A -

fica la pt·osenc1a o ~u3enc1a del est1mulo ct·1t1co. 

El anal1s1s factot·1al r·evelo que solo la eJecucion 

de las niñas baJo cond1c1ones de_• respuesta verbal se 

v1b afect~da adversamente ante la e:cposicion del r•ui-
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do del metr•o CP 0.05>. 

Los resultados suqiet•en que -el ruido ·del metro no 

tiene efec:tos a.cumut.~."tivos-univerSaú~s s-Obre la-~eié -

cuciori del c:u1dado VlSLlal--en los niño;:;. sino que el 

efecto varia. como una +uncion de la naturale::a de la 

t:O\rea. 

El ar9umento base de esto es que los niños. y en 

particular· los m~s jovenes, pueden vet·se a4ectados 

un1c~mente o dtferenc1almente baJo c1e1·tas cond1c10 -

rie~ y que l.:i in4onnac1on pro·.1en1ente de Jog e::;b.tdios 

con adultos no p1.1eden ap! icarse a los n1r.os 

tMills.1975;Hambt•ic~-Di:•on) 

desarrollo ha e:'.am1nado s1stemC1t icament:e los efecto;:; 

en eUad escolar· o infantes. Dtver·~oa eatud1os de cam-

po con n1r;os en Edad escol21r h3n enc:ont1·ado efe-;:tos 

e>dversos :1 lar50 pl-J.::o del rt11do de tr.;i.f1co sobt•e la 

do de aet•opue1·tos sabt·e l~ atonc10n <Cohen y cals 

1980; Cahe:·ri / cols.1'7'1)¡) ~ .. l~. iectu1·a \Green,190::.1. 

Se ha encontr·ada 9ue los hogar·es ru1dos0s afectan 

neqat1v3mente el len~u~Je de los infantes as1 como su 

de5~t·rollo aud1t1~·a, de:;::ar·rallo ;.mit::it1\·a :" s;ensor1.:, 
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motriz. y la ejec:~c:;to~ __ de ._la--~.e_mo~'ia incidental. 

<Wa.chs y cols.1971::He·i=.t,1979.-1981= Wa.chs. 198:2>. 

Pocos estudios han i'~ve~t't.9ado especificamente el 

efecto :del -t~utdo ~d.·~¡-~- rñetro. sobre la ejecucion de los 

"· ·_ ,-:' ·"'-,-' . 
ni ñas -del s·egundo-; a_l se:{to Cjrado tde 7 a 11 a~os apt·o 

1<imadamente_1 cuyos salones de clases estaban locali -

::ados en el liido r;.u1dosn del edificio lcet•ca de las 

vía;; del metro elevado) ten1an cal if1co.ciones mas ba-

Jas en lectut~a que las niños en t.: _ado mcis silen•:10-

so. Despues de la 1115talac1on de cojines ~mo1·t1quado-

res en lcJ.s Vic:'\s ele·iadas cercanas y tei:hos ab::;orven -

salones ce1·canos a las v1as- ·en=afl no encentro d1-

fet•enci~s ent1•e la~ eJecuc1anes de las GL~oa en el 

lado s1lenc1osa a los que 2staban en el lad~ 1·u1daso 

del ed1f1c10 escolar. 

Muchas quarde1·1as en Nueva York est~n locali=adas 

cet·ca de las v1~s del 1nett·o ele~ado. Hambt·1cl-D1~on 

l1986J invest1~0 los e+ectos a largo pla=o de tal 

1·u1do ambiental intenso v los efectos a co1·to pla=o 

sobre la eJeClJCll'.:ln de var1as tareas coqn1t1vas. per -

ceptL1ales y ps1comotoras de un 1·uido de 8(1 d8{Ai lm -

pues-to e:{per1mentalmente a n1ños en edad preescolar. 



Se encentro que. n1 el ruido del metro ni -el de 81) 

dB<A>-tLtvo Ltn e!-feé:bo universal sobre la eJecucion de 

los,niños=-d~ 5:-años de edad;º-mas bien. c:omo en -los 

estudios son adL1ltos, l<..:>s e·Fec::tos variaron como fun -

c.1.on del nivel pt•evaleciE:nte -de eS:timulacion. La eJe

Ct.tciOn ps1c:omotora fue si!:mi·fic:ativamente afectada 

poi· el ruido de 80 dBCAl y mat·q1nalmente pot· el 1·uido 

·'el met1·0. Una e:rpli:~c1on oft•ec1da pot• Hamb1·tck

D1xon <1986) es 9ue la tarea ps1comotr1z empleada 

(tachar O es 20'') ten1A requer1m1entos de cuidado. 

Estas demandas de la tat•ea son sim1JiJt'es .::.. aquellas 

del :1.mbiente del salen de clases <sentados por lar9os 

pet·1odos de tiemr:ici. ooserv.:ind·~ estl.mulos ct"J.t1cos ·1 

a teme: ion sele0::t1va), 

El cuidado ha ::,ido usado •::orno un p:•r::.••J1ge.H1:::i. e"t=-:!'t"l -

mental para d·:=fin1r la atencttJn -so::.ten1da (Jet·1:;on. 

1959> y asenta1· las relaciones del 1·uida con la aten-

c1on en estudios de labo1·ato1·10 (Bt·aadbent. 1954; 

Je1•1son 0 1957 -~, 1959; Oarde1nt"'!,l~:ó~:; T>::-1chne1r y CQ)S, 

1963; Broadbent y Grego1•y, 1965; Warner y H~1n1strco, 

1972: htt'•.:t"mer y t-npc>f, 19?.J:[tr"-"c~·up 'r i'nP•~f. 1978) •· 

Estos r·esultados sobr·e la~ 1·elac1onea ent1·e ol 

t••.tido y el r.:uid=i.do m'-'"'Stran efectos pos1t;1vos, n.:::ga 

t1vo5 y falta de efectos en n1~oa en edad escolcor v 



en adultos. La mayori.a_ de los efectos adversos del 

ruido sobre la eJscucion del cuidado se han obtenido 

con -'níVel2s_ bajos de ruido c:uando se emplean tare.3.5 

Ve~·baleS ___ á:::_c:ci~-~Úti-Vas <Beni9nus :1 cols •• 1975 ; 

Jones,_197~) Y. tareas. 9ue contienen si'3nos poco fre 

cu~ntes.que son dificiles de dist1n~u11· de los even -

tos 0 de (onde <Broadbent y Gre8ory. l9c.3.1965; Poulton 

y- E-dw.:,rds.1974; Tempest. 1985>. Debido a la insufic1 -

enc:ia de estudios que estudian s1sternaticamente los 

e+e~tos de la eJecucion de la tarea 1·u1do-cuidado en 

infantes. un e:,am?.n de los e=tud105 del desa1..-ullo de 

la atencion en los niños v. más recientemente. r-::¡tu -

dios lon91tudindles de los e{ectoE del 1·u1do a.11b1un -

tal intenso sobre las est1·ategias atenc1onales de lo5 

ni~os pueden tenet· tmPltc~ciones p~r-a este ~st1Jd10. 

Usando una ·.1aried,:i<.i d~ parad1qm.-..;:;. lo-s estt1d1os 12n 

el d~sart·ollo de la ~tencion selectiva han mostrado 

consistentemente que con la edad. lo.=; niños meJoran 

en el uso de 13 selecc1on da la 1nfor·mac1on ~ lSLtal ·"' 

a.t1enden .7'- aquellos a;:,pec.tos cJel estimulo que propor-

c1onan mavar• infor·mdc1on. 

Los estudios sobt"e el prac2samiento de informacion 

Vl5Llal en infant:es frecuent~1nente emr-lean pr-oced1m1 -

entos tequ1stoscop1cos pat·a presentat• el estimulo en 
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e::pC?s1c1ones cort.as. Estos misrPOS investigadores en -

contrat"'cin q-ue -e-1 Pr·oceSam1ento de- la. -irlfCwmacion v1 -

sual -esta influenc:íada por la eHPerienc1a y familia -

ridad con el estimulo, tamaño de los ¿¡rreglos v13ua -

les y modo de respuesta. Hdem;.s. se ha encontrado c:¡ue 

10>. atencion selectiva me,1ar¿:¡ con la ed.:id <Maccoby. 

1966; 19b'7'; Maccoby y •;_onrad.1966; Deyte. 1973>. 

Para asentar la t~e1a.c1on entre el ruido ambiental y 

la hipOtasis de at2nc1on selectiva. Cohen y cols. 

<199t)) empleo una tarea di•>trbctiva (señalar la::; "E=" 

bajo ambas condiciones amb1entales y d1~tract1vas) 

can n1~os en guet·de1·1ss c8r·canas y leJanas al t'tJ1do 

ejer~~ e+octos deter·torantes m1n1mos aobt·~ 1~ eJec=~ -

c1on moto1·a y mental. 

Glass y s1nger <197~) 1·epor·tan una e1ecuc1on supe -

riar en L1na pr•uebc de lectLtrc:t cJecutada poster1ormen-

te a la pt·esentac~on d~ 1·u1do contr·ol~ble Bt-oadbent 

<1971> SL1~11•10 que uno do lo5 efectos del r·u1do es el 

¿~umcnt.o de 1.:na 1n'2i1c1enc:1.o.1 mumi::?ntdn.::>¿\. Un ei~rnplo 

comr.in de e~os f1·acétsos momentáneos de la memoria y la. 

a ten e: i cin ¿;si como la ¿o :c1on. son los et·ro1·es c:oti -

d1anos que todos cometemos ce Ye= en cu3ndo. y que 
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han p~d1do ser sistemat1camente estud1ado5 usando 

cuestionarios tales como el diee~ado pot• Bro~dbent y 

cols. (1982). Se ha su9er·1do que el est1•és ~umenta 

los er1·1·ores cotidiano~~ a este r•especto Bt·~adbente y 

Gath ll979) 1•epot•taron un estudio qu~ 1nost1·0 Ltne tn -

c1denr:ia mas alta de estos errores min1mos en 1ndivi-

duos cuyos trabajos tenia.n un alto n1.1mero de campo 

nentes estresores. tales como pr.;sion d~ tiempo o 

aislamiento social. 

Appleyar y Lintel! <197~) h1c1et•on otr·o estu~10 

ace1·ca del l'Llido de tráfico en situaciones naturales. 

Espec1ficamente estud1a1·on los oi~ctos r·eiat1vos al 

l'L!ldo del tráfico sab1•e las calles res1denc1ales de 

San Francisca. la'5 cualc>-=: d1firu~ron ~n l~ cantidad 

de trcii-f1c.::1 (l1get·o, moderado v alto1, en nivele:; de 

1·u1do y se encentro mayor· 1ntet·acc1on soc1~1 ~ntre 

quienes estab~n en la calle con trafico ligero que en 

las atr·~s ~- L~ gente de la =ona r·u1dosa t•epo1·t~ que 

la calle era un lu9a1· muy sol1ta1·10 par•a v1,·1r· m1en -

t1•as ~ue las que estaban en el tt•áf1co liqer·o la pe1·

c1b1e1·on como un area mLty sac:1.3.ble. 

Loeb y Cohen l1976) reali:::aron otra investiqacion 

pat••evalua1• los efectos del 1·u1do impactante y con -

tinuo sabre funciones sensor·1ales no auditivas y so -
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b1~e la e.tecLIClOn de tare¿:i.5 que aep~nd'lan de 'esta;:; 

funciones. Las cond i e iones de ruido C::ont inuo va1~1 =.:o.ron 

- de: 105 a 11(1 dB (A), y fo;;,; impactant~s fLteron de 136 

d8 U1). -Dicha invest1g~C:iOn -c:on::;t;o de" '.:.': -f.as8s-.-- En- !:a 

pr1met'a s~ hicier•on d1~e1-~nte~ prueb~~ de n9tut·ale=a 

Vl5Lf¿\l; tactil~ l;érmic:;-a y ft.tnciones ·1est1bL1J=:ires, rea. 

ll::.3d¿is baJo las cond!r·1 :>•1e;;; de r•uido an_te':i _menc1ona

d~s y co111paradas con pruebas ~lmllares, ba10 ccnd1 

r:.1one:. dG ruido leve o o.:onC1c1on c:ont1•01. 

L1:>:~ re~ul tr•i105 de r;:~~a Pt'l•fü::r''"' ·i"asD m.:¡;l;r:\l·'Jn ca¡:¡ -

bllla· s19n1f1~at1vos solo en las funciones visuales. 

E~P~C:i 1·1.::o'.lment;e lo qulé:! -;;~ ::-¡u~ri-:: encontr.:i.r ~r:;i la 

intluenc1~ del 1•u1do indust••tal mode1•adament~ int~nso 

e;·~ \' prap1oc•:;ptlv-3, mo-:;: .. ~·_·C<ndc_1=:::<: un-' in!lLt::c11c1.::o. d·"?l 

t'L\1do cont111uo e itnpac.;t.;c~n!:e Sl')t/1'•3 RJ ,c,tumen r•.1¡~1l;;;.1·. 

En la segunda +ase se m1d10 la ad~pt~c1on de es3s 

funciones cuando les ~LIJetos fueron e::puestos & und 

1ntDns1d~d baJs po~ un lar·9a tiempo. En e~t3 ~~se hu

bo lentitud, pero rap1demente se d10 la Adarta~1on 

dt~l ,,,-o lumen pupilar ¿\Umt:ntando;..;e como una ·r une ior, de 

la axpos1c1on al r•uido continuo. 

En- la teri:-:era fase se 1nco1·poraron dive1·sas -fu11c10-

nei'i sensoriales en una tat"ea de traba.Ja simu\.d.da, ta 



cual fué eJecutada. bajo las condiciones ds ruido an -

tes mencionadas y en la condic1on control, revelando 

que no existen di-ferenc1as significativ.as en los 

resultados de las ejec:uc iones. Esto es. las tarea5 

1•equ1r1eron detecc1on de seriales perifér1cas y del 

movimiento en señales centrales. estas fueron c:ombi -

nadas con otras subta1·eas. en ~resencia de 1·u1da 

conti.nuo, impactante y a::aroso C75 dB(A)). En f:!Sta 

fase no existiet•on difer·encias entre las condiciones 

de ruido. 

En la ~ltima Ea.se. con10 un esfuer·:o ~dlcton~l la~ 

ruidos continuos e impactantes fL•eron presentados a 

instr1.1c:c:iones y li:l f1•e•:uenc1a d•:> las presentiiciones 

de luz perifer1ca, en un intento por infl._111· la 

prioridad o la atenc1on d~l obse1•vado1• a uno u otro 

componente de l~ tareco\. Los resul lado::; mostt"dl'On q1..J"7:! 

en las co'hdlc:iones de rL11da. la eJecuc1on de locali -

~s~ en el mon1to1·eo de la 

lu= per1fér1ca o tar·ea de vigilancia. 

Sobr·e la base de los e:<per·1mentos r·eal1:ados pot· 
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Hockey '1971)> y Glass y S1n.::;¡¡;ar < 1972~. se e5pero- que 

la prioridad de la tar~ea y la atenc1an en l~ seAal 

fueran va1·1ables importantes- en c1~1anto e:i.l efe,_ to dél 

1·uido sobt~e la tarea de locall::-='ClOn. Lo cual fué 

consistente con los halla=~o~ de Gtass y S1n~er 

Los datos arrojados pot· esta investi9ac1on conclu -

y~n que estos no son indicativos pa1•a ~3eyu1·ar las 

cuenc:ias pa.1·a la S1':9Lll"ldad 1nd1..1o:;tr1al o e·f iciencia 

r:u~ndo los oi:-·erado1·e:; estuvieran .:"l.ctuando en presen -

cia da 1~uido y ejec1Jtando mas de un~ tarea. la cual 

Ha1·tley rea11=0 un estudio ace1·ca de los efqctas 

cantidad de detet'lQt'O pi-aduc:1do Par et ruJd·.:J deP·~nde 

C3USO mayor detet"lot·a. con1Pa1·ado la s1tuac1an ~1n 

ruido. La=: conclu31ani::1 :; fue1·an: 

a) El ruido acumul¿.tt1 .... o eJerce un efec.to ad·o1erso so -

b1·e la aJt?c.ucian. 

b) La cantidad de •jetet•101·0 esta detet·m1nada por l~ 
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. . . -
dura e ion de~ ruido. e~pues to._ 

e> El d·~teriOrO '-c~~-~~-d~{-Poc ei ~ruido sobre la eJecu -

Poulton f~~9_7.i> ~~~-~-u~~hta C¡ue el ·ruido puede in ter -

ferir c:on l~~-rec~~-~i·Ó-n' de -~la~es de retroal imentac1on 

auditiva o con la audicion del habla 1nter·na del su -

Jeto, revi-s1ones 1·ec1entes t•t=>al1;:adas pat· Broadbent 

ll979> y Moss (1976} en estudios de campo efec:tu¿1dos 

en oficina= y fabr·icas han concluido que no e::i::ste 

ev1derc1a clara de que el r·uido afecte l~ tasa pr·ame-

dio d~ tt·abajo. Sin embat•go, Broadbent (1979Jmenciona 

que los accidente~ o er•t·c1·0s caus~do~ por 1~ 1nt~rte-

probco•b i 1 J.ddd de -1ue et 1-u l do ~t1m<:on<-e -::::;os; dar".·~;:; 

(Cohen :...- W1nste1n. 1981J. 

Una -tormd de e:{p11c:.>.r los def1c1ts de los niños es-

colat·es que estuvier·on expuestos al r·u1do se t·eJac10-

na con !a infl~1enc1a p1·od~1c1da Por· el ruido ~obt·e l~a 

(Cohen.1979.198(1) a sobre los sentimientos de control 

pe1•sonal, asi como el nivel de activacion. 

Se han r·~-tli:ado estudios conce~·nientes al efecto 

del rL11do generado pe;.· trenes sobre 1 ~ hab i l 1dad de 



la loctÚra. encontrando Llna relac1on :=1qniticat1va 

entre_-el rLtido del tr·en y los pt..tnta,H?s bajos de lec -

tura (Bon:eft. Mc.Ca1·thy, 1975> iqualmente en un estu

dio acei·ca de los efectos que provoca el ruido sobt·e 

~jecui;:1ones coqnosc1tiv~s. se encont1·C> qr_1e los niríos 

de escolaridad elemental que .riviu.n en departamentos 

1·u1dosos y que esl;L!Vte1·on el~Puestos al r•411do intenso 

del tr•en. most1·aron mayo1• d~te1·101~0 en la d1scr1m1na·· 

c1on auditiva y en 1~ habilidad de lectut•a-que aque -

l los que v1 vieron en departamentos sí lenc1osos 

'Callen. 1981)>. 

En un estudio re.ll1::ado por Elell {1978) acerca de 

de e1e~uc1on pr1mar1a y sub~1dia1·1a ~cnclu)e que la 

Cl.Cln 5ulJs::.d1ar1.J (tarea de p1·0.::--=::;3m1ent:o nuoii!!t•\C:•:'.I), 

pero no sabt·e tar·~~s de eJec~c1on pr11~ar·1a (una ta1·ea 

m::iinu3l) y Llna :~ub;o;1d1;::11·1a t•.1n,:< tat•f:!.;i de recue1·do nu -

m<:.t'Jco>, enc·=intc.1·ndo :i•-•e e-1 1·uid•:, impredecible~ 1n 

controlJ.bll'.' r.o ti0n·~~ (.;ofectn::; :;obi·e un~ t.?!"E<:.• r·1·1m31•1a 

Pe1·0 caus¿ ut~ctos sobre 1Jn~ ta1·e~ concut·r•ente de t•e-

Loeb ·,· Jane:::: ( 1978) real l =anJn Lln e::per imento .;.ce1· ·· 
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ca de la exposicion al ruido. monitoreo ltarea secun

dat•ia) y ejecuc1on de localizacion. como una· func1on 

de la se~al y la prioridad de la tarea. 

Este experimento iue conducido pa1·a eKtendet· al9u -

nos hal la=9as t'eportados por Hocke·, (197<.iJ. quien ¿m

pleo una tarea pt·1maria de local1=ac1on y una tarea 

secundaria de v1g1 lanc1a. Encontt·o que cuando las se-

~alcs fueron mas probables de estar el cent1·0 y 

los suJetos eJecutaron una tar·ea de locali~acicn cen

tr·al, erraron t;>l"I las ;sena.les per1fér1c~s en p1·esenc1a 

del 1·u1do. Cuando las se~ales les tue1·on s1m1la1•es 

(centro y per1fer-i.:d dicho efecto no oCLH"l"lO. 

Ho~~-e~ con~lu~o que el efecto 1·QtleJa un~ caneen 

trac1on de la atenc1on m3s q1~e de la v1s1on. En el 

e,.P.:J1•1mento de:.> Loto>Li , l.::¡¡,~,_, ;.,¿ o;:mp L.::!~1·or; t.a1·c:~= :::;1m1·-

lar·es de lo~ali=ac1011 y .191ltlnc1•. cu~oD r·esultado~ 

-fueron difet'r,tes de los obten1dos por Hoc~~ey. y no 

exist1et•on efectos del r·u1du sob1·e la c~l1dad del mo-

nitnren rPr·o la eJ~~·~c1on de l~ 1oc~11:ac1on fue de -

ter1orada. •. _ Los resultadas dif1e1·en de lo"3 de Hoch~·y 

en donde la eJecuc1on de local1::,;ir:1on f1.1é .;1•he1·samen

te afectada por· el ruido, en compat•ac1on r:on lo que 

Hocl·e·/ reporto. 

Mr: Cros;key y Devens <1977) reali=aron un estl.1d10 
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acerca de las ejec:Llciones escolares en presencia oel 

1·uido. En 0 este estudio induJet•on un ~umento de 4 

dB(Ai id nivel de ruido ~.nbiental en escolares de 

Seitto año, adicionando un ruido blanco de fon-jo. Los 

ni~os ejecuta1·on ta1·~as en el salon de clases con-el 

ru1do adicional mostrando Lm desmeJ01~am1ento en la 

discr1minacion auditiva. en la5 habilidades v1somoto

ras y en la d1sc1·1m1nacion visual, comparados con 

a91..1ellos ni;::;os q1.te las eJecutaron en salones sin rui

dos ad1cionales. ~Cahen y Weinstein,1981). 

Una formd de e:cpl1car las deficits de las puntua 

c1ones de ni~os escolat·e~ que estuvieron e~puesto3 ~l 

rl•ido, es aquella en 9ue el ruido irlterfiere cun 1-:>s 

pr·ocesos-de enseA~~=a-~p1·end1=aJw. lo cual puede t·e -

sultar en un déficit ac:umLtlo\t1vo y proq1·-=s1 .•:>: por 

-=jemplo, ~l ru1do pued0 1·edL\C1r el tiempo ct2 la ense

~an:a. fo1·:anda a los maestt·os a detene1·se continua -

.-nente <Croo!:. y Langdan. 1974). 

Sm1th y Broadbanto ~19b1_,J r·e~t1=a1·on dos e:iper·1men-

toa 3ce1•ce de tat·eas de colocac1on de iigu1·as iac1les 

y c.ornp!e}c)S. El prum:.>r·o 1·ec:¡1.t·?t"1a que 2'J mu.le1·es colo-

caran las figuras en 2 cond1c1ones de ru1do. 85 y 5'5 

dB <A) re::-:: •:!Cf;ivam--~nt,e. En el segundo e:;rer1mento ::.:2 

mujeres colocaron f-1qu1•as m¿,.'1i comple.1as, en i9uales 



condiciones de ruido. la duracion y la expa~1c:ion al 

ruido fué breve y no se encentro efec:to alguno sobre 

la ejec:ucion. 
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EFECTOS DEL RUIDO SOBRE LA"CONDUCTA SOCIAL. 

Si el rLfido- tiene proP.1e-Ciades--es"-t-'t~-eSanteS. 'eK'citciti~ 

vas.- d iSminúrdor.,is de !--;.¡-- á't-em'~--i'or.;-: -~ :·c·~-Oott·e-l'lid~ras de 

la conduct~. la euposic1on a el· probablemente ·1nte1• -

f1~1·a en_ las r•elaciones ir1t~1·personales •. D1vers~3 

quo el ruido puede a1ect~1· a la inte1•accion 5CClal. 

r..:uido y Atracc1on. Uno podr1a esp.:?rBr q1.1e un ruido 

pe1·turbadot· tuv1~1·~ un etecto doter101·ante 50b1·0 los 

sentimientos de simpati~ hac1~ otr·os, como se PredtJO 

evaluativas, esto es que un estimulo nocivo asociado 

con otros puede .::~det" ,.\ lt:1 evaluac1on menos tav-.:::irece-

entre nosotros rni~mos y los dem~c~ perrnanecemo~ o noa 

1~ que no. Aei l~ d1~tanc1a inter·persor1al ~~ un Lnd1-

r-1;;.l'heL-is. c~non y i'ile:.;ande1~ (197-l,i i"!flCOntr·fJ :~u<? a•.1n un 



ruido de 80dB<A1 incrementaba la. distancia. a la cual 

los individuos se =entian comodos con el otro. Asi 

mismo. en un esudio correlac1onal. Appleyard y 

L1ntell (1972> encontrat•on menos intet•acc1on informal 

entre vecinos conforme aLtmentaba el ruido del tr~fi -

ce. Mientt•as pueda sugerit·se que el t•uido disminuya 

la atrc.1c:c ion ha.e i a ot1·os. puede habet· 1n terp1·etac: io -

nes adicionales. 

Otros investiqadores (Bull y cols •• 1972) encont1·a -

ron resultados ambiguos sobre las relac1ones entre 

ruido y ~t1•accion. Estos in~est1q~do1·ee encontra1·on 

que através de la e::po;:,1cion a 84 dB<Ai de r·uido de 

fondo llevaba a menos Pr-2f.-::-1·enc1.a en l~ mayar-1a de 

los casos; la,;; mL1.1ere:5 reportaron una ma.;.·ar p1·~fe1•en~ 

rL11do. 

Una investiqa.c:1on hecha por· Dell y 8erna1•d \1977> 

sugiere Lma e:-:pl icacion pa.1·c:ial pd.1·..;. este resulta.do 

inesp~rado. Apareritement2. los hombres E::'.puestos a 

est1mulacion ambient,:..l nociv~ prefiet•er, momentdnea 

mente una mayor distancia~ meno:. interaccion social 

afiliat1va. 

Las muJeres. poi· otro lada. pueden bien p1~eferir la 

cerc:-':l.ni.a. interacc:ion soc:1al af.i l 1at1va para campar -
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tir su incomodidad con los otro:: que estan e:~pertrne1;

tando mal-estar. 

Una explicación de a18unos etecto;;-del ruido sobre 

la.--·at1.._~;ccion es qUe el rutdo afecta la cantidad de 

informac1on que la 9e~te t•eune acet•ca de la ot•·a 

pe1·3ona. Las teorias que su91eren ~ue el ruido pr·ovo-

qu~_-- 1a--!=.Jente esti-ec:hQ su a menos ca.racter:isi.i.c-::\s 

de la demas gente. Ademas el ruido puedt? provocar una 

distorc1on en las pet•c:epciones sobt·e la d~mas qente. 

Una 1nvest19acion hecha por S1egel y Steela (1980) 

~u91e1•e que este puede ser el CRso. ya que el 1·u1ao 

la dem~s ~ente pero no p1·avoca 9ue ~stos JUtcios sean 

Callen y Le::al:: est,;:ib!ecen gue 1.::i ·::.>::po::;1c1on 31 1·u1do 

del medio ambiente mas t·elkvante 3 la eJecuc1on de ld 

tarea. ante al costo de las cl~veE 'nenas 1·ole~~ntes. 

Netherlc;1.nc-~:;. l'.ortB. Ympa y foppen \19...,.'5) en 

estLld io ace1·cc;1. de 1 os efec 1::as de 1 n.11 do sob1·s la con

ducta de ayuda, usaron un ni~el de ~on1do de tt·aficn. 

pe3tones y edificios públicos que en conJunto se ~a -

racter1zaron coma estimulas amD1entales alto5 y baJo~ 

visibles Par·s at•eas aspec1f1c~~- Est~ astud10 1•epo1·to 
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que la qente que estuvo en cuyo estimulo era muy bajo 

tuviet•on una probabilidad mas alta de ayudar a la 

qente e:{tt•aviada. que aquel los 9ue se encontraban en 

un area de estimulo alto <citado en Cohen y l<Jeinstein 

1981). 

RUIDO Y AGRESION HUMANA. 

La investi9acion acerca de los efectos del ruido 

sobre la aqresion ha sido mas concluyonte que la in -

vesti9acion sob1•e el t•uido y la att•accion. 

Diversas teorias sobre la agresion tBandura.1973: 

Ber-ko~.Jitz, 197(1) predicen que ba.10 ci1·cunstancia.s en 

las que la aqt•es ,, es una 1·espuesta dominante en la 

cate901·1a conductual. un aumento en el nivel de e:ci

tac1on del individuo también aumentat• la intensidad 

de la cand,Jcta ae1·esiv~. Adem~~ en la medida en que 

el ruido incrementa la excit~cion podr1a también in -

cremP.ntars~ l<J. a'3resiOn en lo;; individLtos predispue:;

tos a la a~res1on. 

Green y o·r~eal t1969} solicitaron probar esta hipo

tesis mostt·~ndo primero a los suJetos tanto un~ cinta 

de deportes no violentos como una ~1nta de una pelea 

violenta, esper""'ndo gue el filme violento pradispon

~t·ia a los ~ujetos a la agt·esion. Postet•iot·mente se 
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d10 a los SUJetos una oporti.tnidad para agredir a un 

aliad~ m_e,diante choqL1es eléc:,tricos osten~iblemente 

del ibe1·.:idos. En muchos estudios sObre aq1•es1on. s.e 

d10°a. los sujetos una oportunidad de dar un c:hoque 

~lóctrico •un aliado una victima ele~ida de 

t?nti·o un 91·L1po y_ el _nivel del c:hot¡Ue Clntensidad, du

ración o numet•o>- que esco~ieron fwé el indice de agr·e 

sion, en realidad no se adm1nistt•aron los choque:;, 

sin emb ... 'trqo, el s1,.tjeto hasta el fin del eHF' rimento 

era inducido a creer gue realmente estab.a. produciendo 

los choques .. Durante la fase de choc:¡ue del eHper1men-

to, Green y O'Neal eKpus1et·on a la mitad de los ~uJe·· 

tos al nivel not•mal de 1•u1do del labo1•ato1·io y ala 

otr·~ n1itad a est~ll1dos de ru1da b]¿nco de 6(1 dB can 

d1,.1r'é\cion de .2 minutos. SP. Pred1Jo q•.te el 1·uido ae uO 

e~puestos a 1~ cinta violer1ta. 

S11luiendo los resu1 tados obton1dos por Gl¿i:::;s y 

'f e::citant~ que el 1·u1do incontr·ol.nble, podemos espe-

rar que 31 d~"mo,.;; a los sLtJetos con trol per·c 1b ido -:::o -

prob~ble que fac1l1te la agrQs1on. Confot·me los suJe-

tos tt·abaJaban en un conJunto de problemas matemat1 -
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ces. fueron expuestos tanto a r·u1do no artificial. 

como a un ruido de 95 dB impredecible e 1nc.ontrolable 

o a un ruido de 95 dB impredecible que ellos crei.an 

que podian detener cuatqu1e1• momento. Los t'esulta-

dos suq1eren que se administraron cho<:1t1es eléctrico:::; 

m's intensos por· los suJetos molestos que poi· los su

jetos no-molestos. El ruido de 95 dB no tu~o efecto 

sobre la agresion. cie cualqu1e1• mane1·~. los suJetos 

pe,·c1bian que teni.~n contr·ol sob1•e él. 

El t•uido solo aumento la agn:?siv1dad cuando la 9en

te esta. molesta esto '=iU~'l.ere qL1e el ru1do fac1lita la 

a9resion provocada por· la calera mas que cre.ó<t" o p1·~

vocat• la aqres1on di1·ectamente. <Fishet·. Bell y Baum. 

1984). 

EFECTOS DEL CONTROL PERCIBIDO SOBRE LA EJECUCION 

Se ha suqer1do q\.te la íalta de contt·Gl sabre la 

terminacion del 1·1..1ido puede producir deterioro en la 

ejecucion de la ta1·ee. Después de todo hay ev1dencia~ 

fisioloq1~aa que ind1~~r1 una tendencia del ruido in -

con t1-olab le ~ produc i 1~ t·eacc: iones de estrés mayores 

qLte las produc1das por el ruido c:ont1~olable. La pre -

diccion reduce los efectos secundar1os po1·que funcio

na como una fonna de control y un evento .:\versivo pa-
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pat"ece sér menos do,loro"so si un ot•8anismo -puede ter -

minarlo ·o eV(taí ... lo que·si no t1en·É!,con.t_;.ol. so,bre él. 
\ ., ' 

U~a f·~-~m-~:.: ef~·c-t--ivá: de·:~-prob-~j .. -_estC{ eS-. íiidUCit• el 

un-botan que 

Un -estudio tempraiiO' mostró' este efecto al demost1-ar 

que la conducta de ratas entrenadas pal"a apar:¡ar LIO 

choque el~ctr1co fue menas inh1b1da que la conducta 

de al1mentac:1on de r~tas gL1e no estaban en el 'Jl"UPo 

~ontrol y que 1•ec1b1an la misma cantidad v duracian 

de choques (Mcwrer· y V1ck. 194UJ (citado por· Glass y 

S1ncp.?t·.1c-¡72.) .. Ott•o estudio 0-laq']ar·d. 1946) in1d10 las 

r·espuestas de 1·es1stenc1a fas1ca de la piel a choques 

el~ctr·ico~ intensos en uns muestt·a de \8 hcmb1·es 

unive1·s1ta1·1os. Los suJ~los ClL~e 

choques eléct1•1cos a s1 mismas. despu~s de h~bet· sido 

in:.::tru1dos para tiacer'lo. mo5traron deflecc1one5 mas 

les .:\dm1n1str~b.::1 l:::!l cno.:¡ue. 

Estos r·esultados han sido 1·epl1cadas usando auto 

1·repat-tes de pr·eferenc1a pot· chogue~ contr·olados o 

1ncont1·oladcs como la pt•1nc1pal medida derendtente. 
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los cho9ues electrices en los intentos particulares 

presionando uno.de dos botones. (Glass O.e. y Sin9er, 

1972). 

La presion de un boton si!:¡nificaba la ejecución di

r-ecta. del cho9ue mientras que la presion del otro se

~alaba al experimentadat• que debia adm1r11st1·ar el 

c:ho9Lte. Los resulta.dos mostraron que los su Jetos pre

firieron la situación en la cual ten1a.n control di 

recto sobre la administrc.>.c:iCJn del choque. También 1·e

portaron menos ansiedad cuando el los se administraban 

los c:hoqL1es a si mismos que cuando el e:<pGwimentador 

tenia el control. 

Le> Pan to. 1"1aroney y Zenhausern '1965) mostraron .::¡L1e 

una pt·efet·encia por el cont1·01 sobt•e la desca1•9a del 

estimulo se re+leJaba en una reducc:1on t"eo'\l de la sen 

sibilidad al dolot•. El umbt•al s1gnif1cat1vo de dolor 

para el calo1· 1·ad1ante fue menor cuando el e::pet·1men

tadot" ten1a. el control de l~ fuente de dolor c¡ue cu -

ando el sujeto estaba en el cantt•ol. 

En cada uno de estos estudios. excepto en el de 

Mm·n-er-VicL no podi~n esc:'"'par del choc¡L1e de .:1lguna 

m;;1.ne1·a, ni pod i a.n t•ectuc ir su in ten 5 i dad. 

rodo lo que pod1an hacer era controlat· el agente de 

c::ast190. Ott•os dos ~Hper1mentos con humanos mostraron 
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que el ejerc:ic10 de y/o.percépc.ion de· esr..::o.pe tambien 

t~educe l.a_cl.veí~sI.vid~d_ .. -del.,choqe.,-- ·Champion 0950) en·-

cont~~·o. q1..1e la' recuperac1on de l_ae. respuestas GSR. f•~t•.= 

íl\~yor·_entr~e l~·s_ s·U.1et6s ·-que creí.an· c:lue el ap1~etat~ sLt 

ma_n? aCa.b·a.1~i~-; con el-~ ~hoque que- -~n.tre lc:is SU Jetes gue 

no es~aban informados de tal cont1n8enc1~. Mas rec1 -

~ntemente. Corah )' Boffa (197(1) most1·ar·on ciu~ prevo -

car-. al S.lt,leto con un bctón que term1n2ri=. con P-1 üon1-

do avet"S:lVtl nos llevaba a rcdu,:ciones en la amplitud 

dt:. Jos punta,ies C::Sf'\ de incomodidad. Tambit-n encontr~-

ro11 que da1• <:o los su Jetos •_1na opt::i on de escape. cun 

en en:.;a;,1 os de no-escape. prcdL1c:1a una d1sm1nuc1on en 

men r~ llev.;u·on .3 cabo la opc:1on. y fueron eliminados 

-J. ptl1·t.11' del o:1nii.li51,:;,o En 11l;ras palab1·as~ la met·~ 

¿~ ... _-1·::.;1va, d.;:;J u:r.~11~.11lo y 1-=t e:--:c1tac1bn -f1~1olog1c<3 

Un soporte ;11¿¡;:, i:<íllPI 10 pi'lt'a ~~ta c:oncl1.{s1on ,:1ene 

del estudia hecl10 rat· Stotland ~ 8lumenthal (1964J. 

Se inrl1~a a los auJetos que tenian que tt·abaJ~r· ~obre 

::;L1bpruebas en el orden que qL11s1er·an. mientras que ~l 
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segundo grupo se le di JO que ten1an qLle tomar las 

pruebas en un orden presc1•1to por ''t•a=ones adm1n1s 

trativas 11
• Lo5 SUJetos ciue no teni.an elecc1on sobre 

el orden de las SLtbpruebas ?umento en fatiga palmar 

durante este periodo de inst1·ucc1on. mientras que 

aquellos a quienes ~e les d10 una elecc1on no cam -

btaron apreciablemente a part¡t• del pe1·iodo de p1·e -

tnstrucc1on. F·arecer-1¿~ qL1e la co9nicicn, ''st eliJe 

orden~r las p1·ueba:., teridr-é control sobre ambien -

te•• es suficiente pat·a 1·educi1· el impacto de un even

to amenazador, a1.in cu~ndo no haya un¿:i conf i 1·m:ac 1 On 

inmediata de tal c~·e~nc1a. 

La 1nvest19a.c1on precedente demuestra que si un 

t~mulo est1·eso1·, o simplemente e:.pe1·a tener• t¿l 

control se 1·educcn lo~ ir1d1ce~ ¿:1ulonom1co5 ~ conduc -

tuales dE? e!:iti·es. En t1·c::; >:>::pertmentos (11•..:J1.i1·-:?r" y Vtck 

1984; Cot·ah ~ Boffa. 197lr: y Champton,1950> una t·~s -

puesta instrumental lp.cj.: p1·es1ona1• un botonJ pe1• -

mttJ.O el esc:ape del est, eser; en ot1·os e:;;tL1d1os 

Hagga1·d. 1946; Pet·vin.196~; y Lef'anto y cals.,l9b5> 

al estirnufo est1·eso1· fue 1nev1table. pero el suJeto 

pudo dete1•mina1• algun aspecto de su ocu1·1·enc:1a 1 tales 

como quJ.én ser1a. directamente responsable de la des-

114 



Bo-ffo;.. !970~ y Stotland ~ 'Etlumei:itM'$f.1964) solo hubo 

una v1sion de control poten'c1a( sobre al aStimt.tlo. 

Hay por io menos otros 90s t'iPl:;JS _·de control que de-

ben ser t:oment'='dos: 

f\) Si tu.:;ciones en -1 as C:Llales uña. re~pL1~st-a-- ííl'Strumi::!Ti-' 

tal permite evitar o redi.u:1r tempcira"lmen-te el even-

to aver:=l1 •'º~ 
- ' '' ;_ 

f:} Situaciones en 1 ~s Cu~!e5 -ha~· t.\n~-_: pei·ceP!=.Í.an_,- e_rra-

da de este control efec.t.1vo. 

Los efectos conductual~s y fisio_~"~_qfcos de est.:.;; 

m.anH~uls.c::ione:o. h~n rec1b:i.do 'd·:icumentilc.ión empirt•:a 

(p. ej.: Azt·i.n. 1958~ Sel iqm~n~ Maier ~ Solomon. 1971; 

Gee1·. Oé:'vt::;on ~~ G~tchel~ 197(1!. Lo~ 1·esultados ind1c~n 

c.¡ue cuando se he\C.e cont1nqentc 1"1: no-oc:urt~encla de Lln 

Q3tr&so1· con 1~ 1·espuY~td del suJeto (p.ej.; pres10 -

Ademas los efecto~ de meJora 5¿ e::tienden al caso 

donde el su.teto .::01mple111ente cree que t1ene c:ont1•01 

a.vei~sivo de un estre5or 1mprede..:>.bl.e es pare.talmente 

115 



atribuible a la inhabilidad del individuo para con 

trolar al estresor. o aun par·a per•cibit• la posibilt -

dad de escape o evitac1on. El proveer al sujeto con 

el conocimiento de cuando esperar al estresor propor

c1ona una medida de control sobre la situac1on. sin 

embargo no proponemos que esa p1•eOecibilidad sea ¡::we

c:1samente una forma de control. Vn Lnd1vidL10 puede 

obviamente tener un peqLteño control sobre la ocurren

c1a de un estresor predecLble {p.ej., la inm1nenc1a de 

un huracan> pe1·0 est~ f1lt8 de control result~1·a en 

t·espuestas 1nas débiles al estrés que si el est1·eso1• 

es impredecible (p.eJ .• Llfla ponchadura de 1 • ..rn ne'-1m~t1-

co1, per·o ha~t·a mas est1•és gue cuando el evento aver

Sl•'O tainlJtt.>n es Pt"E>decLble. r·1·oponemos, oor lo tanto, 

gue el efecto de la Ltnton de evento "inconti·ola.bies e 

1mp1·edec1bles se1·a rnayo1· que el efecto de ct1alqu1er·a 

de las va1·1ables p1•esent3d¿s ai~ladamente, l~ t·eact1-

v1dad aL1tonom1ca a..l 1·u1do impredecible e incontolable 

tendio a. ser· mayo1' gue la del rLtldo predecible o con

tr-olable. SL le falta de control par•ec:e se1· la res 

pona~ble pot• Jos post-efectos del ruido ooten1dos en 

e·:pet·1mentos p1•ev1os. los sujetos quienes Ct'een tener• 

contt•oJ sob1·e la interrupc1on, contraste con qu1e-

ne;:; no la creen, mostraron una tolerancia a la frus -
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ta.cion mas elevada y una mejor ejecuc:ion de la prueba 

de lec:tu1·a~ ~1 prin~ipal empuJe:de la 1nvesti9acion, 

entonces. es demostrar_défií::)ts reducid_~~- f'l?Str-~ido 

donde los s•..tJetos percibían 9ue tenían potenc:ial (aún 

s1~.ejercitar1 de control sobt•e la tet·minacion del 

ruido impt•edecible. 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL. 

El procedimiento aquí. descrito Tue a.daptc.i.do a PCl.r -

tit' deil experim_ént~ de Glass, S1nge1· y F1-fedman 

<1969L Dcis ~H·upos de sujetos atendieron a una cinta 

grabada con 23 estallidos azarosos e intermitentes de 

ruido a 108 dOA. Un 91•upo (t•efe1·ido coma ccntr·ol per

cibido> fue administr¿:ido de control 50bt·a JA tc!·m1n~-

- c1on- del l~Llido. m1~nt•·¿i=o. que el otro g1·L1po 'contr·c.l 

no-pe1~ctbido1 no rec1b10 esta apcion. lnmedi~tdo1enta 

deapues de las instrucciones intt•oductor•1as, se mos -

tro a los sujatos con control perc1b1do un m1cr·o 

s1..i1tch f1Jndo a 

baJan en una tar·ea. Uatedes pueden dGtener· el 1·u1do 

prec;:,1on.~nda el botan; e~to es, pres1on¿¡,r1do el bat:on 

se datendr·a ~l r·1J1do po1· el 1·e~to de la ses1on de 

neiy. Claro qLte es cLlestion suya si lo presionan o no. 
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Algunas personas que vienen aqu:a. de hecho lo presio -

na.n, otras no. Hubiesemos preferido gue no lo hicie -

ran pero eso es enteramente cuestion suya". La ultima 

parte de las 1nstrucc1one~ fue dise~add para for·=ar 

al suJeto a no pt·es1ona1· el switch. m1ent1·as ~e daba 

a los suJetos la senscic1on de' te ellos pod:a.an presio 

narlo si guis1eran. rros decidimos por esta estrat~8ia 

después de vat•ias sesiones de pilotaJe en las cuales 

el boton era pt•esentada sin 9ue el e:·pet·1mentadot• e::

presar·a su p1•efe1•enc1a. Cinca de siete suJetos pilota 

presionaron el switch después del tercer o cua1·to en

sayo. En el e::per·1mer:to re.:'11, gL•e inc:luia las instrLtC 

cienes ''t1po-elecc1on'' ninguna de los suJetos u~o ~1 

switch. sin embar9a cu.3tro casos h1c1eron Ltso de la 

elecc1on en una ri'-'pl 1ca :;,ubsecuer1tc del e::per1mento. 

en este estud·o fL1ero11 virtualmente 1.dént1co:; a aque

llos usados en los e::pet•1mentos con t•u1do impredeci -

ble. Realmente el lt·at61n1entc con ccntt•ol no-pet·cib1-

do fue una dupl1cac1or1 e.:acta del t1·atam1ento intenso 

impredecible des~r·1to anter·1or·mente. Los sujetos tue

ron 18 muJet·es estudianes de entre 17 ~ 22 a~os de 

edad a las que se l~s paqo. 
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RESULTADOS. 

Para determinar s1 hubo éKito o no en la induccion 

de sentimientos de c:onti•oL todos los SLtJetos fue'ron 

.·1tados a responder la s1$u-ieñte- es-ca-la de pUnt:aje 

en un cuest1onar10 post-e~:per1mental,''~que tanto stn

t10 usted que podt•ia haber deten1do el ruido du1·ante 

la se510n de hoy';'" donde 1= "No hubo control en abso

luto'' y 9= ''Control total''. La medida para la candi -

ción de control pet·cibido fue de 7.44 y para c:ontt•?l 

no-Pi=?rc1bi.do .3.Qc) <t-=4.64. L6 df, p <.01)2). 

E::;ta inducc1on de contt•ol pet•c:ibido fue eJ<itosamente 

t•eplic:ada en el 5C!gunao e::per1mento. Los SLtietos en 

sl orupo de control percibido puntar•on su gr•ado de 

+8lta de control come 6.v9. 1nientr~s los su1ctos en 

el 13rupo oe cont1~01 no-p~t'cibidu d1t:1·ün un !="•.rnte 1e d~ 

La tabla 5.1 p1·eaenta el p1•amed10 del nome1•0 de 

en~ayos tomado pot· los sL•J~tos en cada cond1c1on en 

e:l p1·1maro y "i0<JUndo ~r::P•'t:l JO.::i 1rt·esolL1bles. Esta: 

t;ai-eas.91.1"=' se1 ldn 1'8corclil.di.~s~ fL1c.>ran é>.dm1n1~tradiS1s 

inmed1af:-:if1\F:·i-it·~ desp'-.•éo; de 1¿1 .si·:pcJ5l<.:liJn al 1·1_11do :.., leo 

subsecuente adaptac1on a él. En este pr1m~r estudio 

e5 cla1·0 que ambcs é>Ce1•t1Jos. ~ent1m1<:-n1·05 de control 
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efectos aminorativos sobt'"e la tolerancia. a la frus 

t1·a"cion. El mismo t"esultada ocut"rio en la t•éplica, al 

menos como se midio por el primer acertijo irresolu -

ble los su_jetos pet·sistieron iguales en control per -

cibido y no-percibido. 

Lo=. datos provenientes de la prueba de lectura fue

ron mas precisos. El pot·centaje ~i~~if icativo de e1·ro 

res cometidos por los suJetos en la condicion de con

ti•ol pe1•cibido del primer estudio fue de 28.22. mien

tra5 que los suJetos en control no percibido p1•oduje-

1·on •.m pot·centaJe significativo de 42 .. 44 ~t= .3.65, 16 

df, p (~ C)J.). Los resultados comparables para la ré 

plica fueron 32.88 en la condicion de control perci -

bido y 43.21 en la condic1on de contr·ol no-pe1·cib1do 

<t= 2.os. 24 df, P ~.oa>. 

En el cuestionario poste~per1mental. los suj~to~ 

también calif1ca1·on qua tan diat1·acto1·, 1t·1•1tante y 

displacente1•0 sintiet·on el r•u1do. Las e5calas de 9 

pL1ntos fL\eron idénticas a aquellas utili=adas en el 

primer e:<per1ment;o con rLtida .::\per1od1co • La tabl.r.~ 

5.2 muest1·a los p~ntaJes s1gnificat1vos en cada item 

pa1·a ambos e:{perimentos. Cn el primer estL1dio. lo~ 

SL\jetos bajo contt•ol percibido calificaron el ruido 

como siqnif icativamente menos avers1vo que las suJe -
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tos bajo -:ontt•ol no-percibido en solo uno de esos 

--items .. lpor· ej •• ·1rritahte) .sin embat•go una t~ndencia 

mat':-9inalmen.te :ú9nif1c:ativa· en l~ m¡~-ma_-d1:~~~~=¡~-~ 
_- -. - -- - '" .. 

ocurt·10 pa;·a los p-u~t~des. de ___ dis~~a{¿·io~\;'._-~~:.-l'a· f·éPfi 
. . - <· 

. - . . ' 
ca ·no hLlbo diferencias··si9nificatlvas- entt"e-·la.s con.-

dtc:ion-eS ·en ni"nqf).n item.".sin--em'b-~_t·~~-;.:?~~>~--~~~~- IJ.na ·ten -

denc1a. ·para los PUnt_.B._Jes d0 -dísp-fa¿er:.<-~:~ 

TABLA.5.::! 

Puntajes s19nific:a.~1vos __ de 1•1,..lic.o 

PRIMER ESTUDIO REPLICA 

CONTROL CONTROL C•JUTROL CotHROL 

ITEM PERCIBIDO NO-PERCIBIDO PERCIBIDO NO-PERCIBIDO 

!RR!TAtHE 7 ~--

O 1 STf,:ACTOR 0.11 
O I SF l~ACEMTERD 7.67 

-----·---· 

at ~.'75. 16 di, 

bt 1.9.:;. 16 df' 

et 1. q3. 25 d f. 

" 8.61 
b 7.28 

8. :~2 

p .1)1 

p .10 

p .10 
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6.54 
8. 0•) e 



DISCUC!ON. 

Estos dos e:!perimentos replicaron el fenr.imeno de 

postruido observado en los estudios de impredecibili

dad. y también mostraron gue podia ser reducido 51 el 

sujeto creia que ten1a un control potencial sobre el 

1~u1do. El proveer al suJeto de control, o al menos de 

escape potencial. reduce los postefectos ne~:'.:'tivos de 

la ..:::pos1c1an "l ruido. Este result¿ido es con!'S1st~nt;a 

con al9unos de los e+ectos del control per·c1b1da que 

ocur·'t"e dur:i.nte la e::posic1on al ruido. Reco1·demos .::iue 

las respL3Stas autonom1cas fue1·on ~ene1·almente mas 

bajas, y la eJecuc1on con un motor· de eJe1•c1c10 supe

rior, en las cond1ciones controlables que en la~ con

d1c1ones de 1ncont;1•alc-bi l 1dad. Conc.lui.mo~ tentat1""ª -

mente, poi• lo tanta. que la inc:ont1·olabil1dad pe1~ci -

bida y exh~1;:erbac1on del estr·és ::on los mec.::.nisma~ 

madiado1•es entr'.2 el rL11do impr~edecl .. e y la d1sminu -

cion en tole1·ancia a la ft"U$trac1on c~l1dad de la 

ejec:u.::.ion de una tarea po~tci-ior al ruido. 

El uso e;;clusivo de ruido aperiodico f 1.1e una !1m1 -

t:ac ion iri.fortunada de 1 os e:<per imen tos '1.n ter iore::>. 

Esto ::>1gn11·ic.:a que 13 1-1n1c¿¡. riosibil idad de compara

c:ion fue entre 2 c:ond1ciones impredecibles: una donde 

los suJetos crei.an que controlaban el n.tido y otra 
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donde no. tenian esta percet-·::ion. Seria buen.o tener 

una c:ompat'ac:ion dit•ecta entre ruido predecible y c:on-

tro_lable y el ruido imprt;:;!decible. Podemos hacerlo 

contrastan.do los resultados de- las condiciones de 1n

tenso_ predei:ib le en los eapet~im~n_tos_-·repor:tcidos ante

t•iormente. Una evaluacion estadistica de tales resul-

tados produciria solo conclusione~ sugestivas. Una 

e3t1·.3.teg-la prefer-ida ~s -incluir todas l~s c:ondi\.1ones 

a ser• comparadas en el mismo dlse~o e::perimental. El 

e::per imento donde se uti 11 =aron :;u ,te tos mayo1•es 1 lena 

completamente estos re9uer1mientos. Ademas de repl1 -

ccw los efectos del control pe1-clb1do en la pn1eba de 

lectura. este estudio también mostr•o que los puntajes 

a1gnif ic~tivos en esta ta1 ea fuet·on mAs e m~no~ los 

mismos en intenso-predec1ble. 1nten~·:! 1mpredec.1bl2-

central perc1b1do. y cond1c-ione::; de 1·uido sin cont1·01 

El -control perc1b1do p¿,r··~i::e rGduc1:- lo:= poste~ectos 

del ruido impredecible h?5t~ ~1n punto en el que .~1105 

dsemejan la eJecuc1or1 sin se~u11· las cond1c1ones de 

t•uido perc1bido o sin t'Lttdo. Este es un result¿1,do 

ción de que la 1ncontrolab1l1dad e~t~ 1nt1ma1nente in-

cibilidad tiene consecuencias advers:as. 
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Los resultados de los e~:perimento;:; reportados en 

esta. sección fot•man un patron consistente de e:-.pecta

tivas;. Pero. en realidad. esta consistenc1c=1. esta ro -

deada de ambiguedad. Sin embargo nosotros 1nterp1·eta

mos los resultados en termines de los efectos mejora

dos de la cont1·olabilidad per<.:ibida, Maiy al menos 3 

Glternati~a• plausibles. La prtme;·a su1ie1·e que los 

efectos del cont1-ol percibido pueden d:cwse debido a 

que los su.Jetos se formaron una impres1 on mas favora

ble del e:<perimentador.. 51 tal pe1•c.:epc1on ocurre de 

hecho, los suJetos pueden h+J.ber (..nconti-ada al rL1ido 

mas tolet•able, y po1· lo tdnto los efectos ne~at1vos 

si t1vas del eHpet•imentadot· pueden l""1ab1?r mot lV3dO .:.\ 

loD su1etos a ~qt•ada1·!0 Lr·~t_.ndo de e1e:u~a1· je la 

me.1or manera las tat•ea=> poste1·1ores al ruido. E.n cual 

qu1e1· caso esper·::-.1-, =i.mo::.5 qu~ l•1s :,u Jet.as 1 r~d i<:::a1·an 1_w. 

mayo1· agt·ddO por· ol e: par·1n1cr~~cto1· en l~ cond1c1on de 

control perc1b1do 9ue en l~ de cont1·ol no-pet·c1b100. 

Na checamos esta posibilidad en los e:~pet·imento~ 

reportados anter\orffiente, pe1·0 afa1·tunadamente. ~ncon 

t;udto subsecuente de cont1·ot. Al f1n:3l del c~:pertmen

to. se sol1c1to a los suJetos que completaran Ltn 
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cuest1onat•io anon1ma pat·a el depertamento de ps1colo-

9 ia, pre::;1_1mib lemen te para evaluar· . todos los proyecto:; 

de cinvs:=stiljac:1 on que han sido condL1cidos pot: m1e_mb1•os 

del depa-rtcmento. lncl1.11d6 -=n este cl.1est1onario es -

taba la prequnta clave: '' ¿En gener•al, dit•ia usted 

GL•e_ le ~usto el e:<pe1·1mentador de hoy":'". 

L:;s c:al1.fic-3.c1ones fueron 1= "muc:ho" Y- 61= "no do!::!l 

todo'' El puntaJe s19nif1cat1vo para las condiciones 

de r..:ontl'ol perc:1b1do fue ::5. 3U. mientras qu2 par::i. el 

control no-pe1·c1b1do .fLre d·? ::.4.9::.. La diferencia no 

fue estadi;;t:1i::¿1mente si')n1f1cati.,.ra. <t~ 1.8.3. :ie diJ. 

A los sujeto:; lea agrado el experimentador más o 

ineno:s de 1 e1. m1 sm.:i forma, ind¿pend len t..e111~r1 te de s I les 

p1·ove:v"O con el botón de escape o no. 

Otr;015 dos e:<p l icac iones para lus "~ i:ectos de •:or1t1·0-

_ l·.•b1 lidad _son la T~oriQ dl" l~ 91'?ia_n.an_~1_,:?< ~c_gno3ci.t1v~ 

la teo1·ia de la d1aonanc1~. el c:ont1·ol Pet·cib1do da a 

los suJetos una opc1an acer·ca d~ la e:;pos1c1on al 

ru1clo. mientr•as i'.lLte los su.1etos baJo contr·ol no per -

C1.b1do n•::; re.::1.h1er·on esta opc1an. 

elocc1on Pt·1nc1p~l en ~omprom1so. rued~ 31·qu11·~e qu 

los sujetos bajo contt•ol pet•c1bido expet·1menta1•on d1-
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sonancia sobre la. elección y no usaron el switch in -

tentando raducir la disonancia mediante la reevalua -

cion de la cualidad nociva del ruido. Un soporte de 

esta hipotes1s viene de el hecho de que los suJeto3 

bajo contt•ol pet•c1bido c:alific~n al r•uido predecible 

como meno=: aversivo ~ue el 9rupo baJO condiciones de 

ruid .mpredecib!e. Tal evaluacion puede haber di:=mi

nuido el estr·és dut·ante la e:<posicion al ruido y de 

tal modo 1·educ:1do los efectos adver5os. 

Relacionada muy de cerca con la interpretac:ion an -

terior esta la aproximac:1on conductis~a-rad1ca! de 

Behem. De acuerdo con asta teoria. la perce?cion de 

un individuo acerca de !o doloroso de un esti.mulo es 

una inferencia a part11· de sus observsc1ones de su 

t•espuesta a tal estimulo. De este modo. los ~uJetos 

en la c:ondicion de cont1·ol pet•c1b1do pueden haber 1n-

fe1•1do a pa1·t11• de 

tor y que el ruido 

falla en presionar e' inte1-rup

era 1·ealmente t<O\n noc1vo. Estos 

sujeto~ pueden e:·r~r1ment~r eJ ruido como mQnos 

5l~o que los SLIJ~tos baJo control pet·c1b1do v mas-

tra1· menos efectos sevet·os. Estaa eondiciones son es

cencialmente las mismas que aquellas hechas a parti1· 

de un modelo de d1sonenci~; 1~ dife1•enc1a ae apoya en 

el mecani~mo de explicacion propuesto. 
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H~y por lo menos Lm:a dificultad mayor con las e:< 

pl icac1ones precedente:;:. Ambas requieren que lr..5 5LI -

Jetos bajo .condiciones de-cantr·ol perc1btdo cali+i 

c¡uen al _rLtido como menos ~vers1vo que los suJetos bi-1-· 

jo condiciones de control no percibido. De cualquier 

moda. las d1ferenc1as entre l-:J5 P1.mta.1es en cont1·qJ 

Pc1·c1b1do y cant1·01 na oer•c1bido fueran suqest1vasi 

~ola un it~m en el p1·ime1· estudio produJo 1·ealmente 

una diferencia etqntficat1va. For atr·e parte. e::pe1·1-

mentos subsecuentes en nuest1•0 laboratorio 1.di:scr1 to:: 

después) no han 1•ep' icado los etect:os del punta Je. 

Sin una evidencia fuerte de pe1·cepcion d1fet•enci~les 

de nocividad. es dificil mantener tanto una e.:pl1ca -

cion mediante la teoraa de d1sor1anc1a o un~ tiro Uehm 

por• la in~luencia de contt·ol pe1•c1bido. Este ar9umen-

·-tc.,--,,.:;-·excluye. ·par- :.wpLh='.'stc;, es't¿s 1nte1·pr;:.t.=tc:ior1;,:;.:::~ 

En el an.;;i.l1s1s flne;.1, deben e:.P~-1•":H" L1nc prueba c:m -

P~1·1ca. E3tamos po1· lo t~nto lleq~ndo ~ l~ conclv~1on 

de que el control percibido de al~una maner·a t"educe 

el imp~.::ta ave1·~1 ,,10 del 1·L11da 1mpredec:1ble v. en con

secuencia. los poüte+ectos ne9al'.ivos de l~ e:q.Jos1c:1on 

~ tal t·u1do. Solo poi•c:;u-? el control percibido tiene 

estos eTcctos es discutido más ~mpliamente en la 31 -

~u1ente seccion. 
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Control percibido': Var,iac1'onea Sob~e el tema. 

La-d1scucion ·-versó sobr•e ··1os 9fe!Ctos del control 

directo sobre la.:terminaci6n del ruido. o al menos la 

percepcion de tal co-ntr·o1. Pero en el ambiente natu -

ral fuera del_- laboratorio, uno no esta frecuentemente 

en-condicio~;~e controlar lo~ efectos •vgr·s1~os d1rec 

tamente y- personalmente. F"oe e.1emp lo. hav mu)-1 poco 

que -~11º pueda hace1· efectivamente acerca de la r·eco -

leccion de basu1·a a las 5:00 a.m. podemos, poi• aupu -

esto. quejarnos con las O'\uto1·1dades competentes. 

Será C:l1e=stionable s1 se obtiene la :::.at1sfaccion o 

no, pe1·0 al 1ner1os esta Id c1·eenc1~ d~ 9u~ se ''ª a1·t·e-

9lar·. En té1·minos m~s ~ane1-ales. podr·iamos p1·eguntar 

Sl la Per•cepc1on de acceso a ur1 r·apr·esentante que 

tiene contt•ol sobr•e e~entom a~·e1·s1vos 1·ealmante re 

sulta1·1a en l~ pe1·cepc1on d~ cont1·ol. 

También podt·iainos pr·eguntar s1 ~l control directo 

ac:tua como el contr·ol pe1·sonal en la 1·educc1on de los 

efectos negativos del 1·uido impredecible. El e::peri -

mento descr·1to ~baJo fue rt1se~ada pa1·a pt·obar· s1 el 

ruido 1mpr~decible 1".:?5ultd 8n déf1c:Lts subsecLtente~ 

en li::i. eJecL1c1on mas baJG~ ent1•e Jo:; l.rid1·.-1duos que 

sentian c::¡ue teni.an ac:ce:;o a otros con control sobre 

el r·u1do que entt·e ind1v1duos que no ten~an esta per·-



cepcion. 

PROCEDIMIENTO'.EXPERIMENTAL. 

47 estud~a:rie_es'~var~1~tar1.:>s fuet"on eMpuestos a una 

cint~. ·9,~ab_ad~.:-·co~-.24- estalf1dos de rLttdo a=at·oso e 

1nterm-iten-te usada en estudios p1~evio:o. El diseño con 

s1stiO en la~. siautentes 4 cond1cionas: 

a) Control tnd1rec:to percibido~ en el que los su.ietos 

nara un boton que term1naria con el r~1do:; 

b) Centro~ indirecto no pm·c1b1do. en el cua.l otra 

suJeto tenia un botan de control, pe1•0 no se le 

daba la oportunidad de comun1carse con el:; 

e) Juntos control no perctb1do. en l~ cual ningon su-

jeto podia. controlar el rL1ido:; y 

dJ Solo cont1·ol no pe1·c1b1do, en la cual el suJeto 

era ª'(puesto al rtJido sin alguien mas en el cuarto 

y sin medios e:,pl1citos de term1nac10n disponible. 

La medida postru1do fue la cualidad de la eJecu -

c1on en la tare~ de lectut•a. 

Los ~uJetos tuet·nn examinados individualmente. 

cuando.un suJeto lle9aba al at•ea de recepcion del la-

ba1·.si.tor10~ era saludado poi· el e::p~t:1ment.=.dor y Pre -

sentado con un se9L1ndo s1-1.1eto (realmente Ltn c-1 iado 



del eHperimentador). Ambos eran llevados adentro del 

laboratorio y sentados en sillas separadas por una 

pared de madet•a. Las instrucciones <;Jenerales para el 

eHperimento -fueron ident1cas a aquellas L1sada:; en 

otr•os experimentos. después del tiempo que es perm1 -

t1do para que los electrodo:. GSR se h1dr·aten. el 

aliado era provisto. en ambas condiciones d~ contt•ol 

ind1t•ecto percibido y control indirecto no Per•cibido. 

con un 1nterrupiot· instt•uido sobr•e el hecho de que la 

presion del botón termiraria con el r·uido que el y el 

eniatizo 9ue el ~liada pot• Sl mismo tendr•ta t~l con -

trol. y ento11ces aqr·e~u: ''S1 usted opr·ime el boton. 

este 'term1nat·a con el ruido por el resto de la se510n 

de hoy. El hecho de op1·1m1r o no ol boton es compl~ -

t3mente cue~t1on sL1y~··. El expet·1ment~do1· alteo ha -

c1a el suJeto y d1Jc: ''Al8unas per•sonas que vienen 

aqui activan la l• ::; otras no. prefet'il'1amos que no 

En la cond1cion de control ind1r"='cto no perc1b1do, 

el exper1mentado1· hizo ind1cac1ones al suJeto 

acerca de se~al~1· al aliado. Los suJeto:. todas las 

c:ondiciones hab1an sido instrL1idos sobre la comun1ca

cion verbal y no verbal y se les Proh1bio usar·la du -
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r:an···e el e:<perimento. El· tratamiento Jt..tntos-c:ontrol 

no percibido fue idéntico al c:ont1.~01 ín.direc_to.-no, 

perc:ibido, excepto en que el aliado-no.-.~e-le-daba· 

boton de contt•ol. 

El trc?tam1en to solo-c:ont_rol _ flO. peré1b.1do fue, . e.J?r 

supuesto, u_na rép 1 ic:~ de~ la:. cond icion de ·c:ontr~l no 

percibido usada eñ o-trOs-- eHPEirímerltos Sobt"e!" -·,~uido~ 

El resto del proc'edlmiento también -fue idéntica a 

los estudios-previos. 

í<ESULTADOS 

F'at•-a determinar• s1 t:andr1,:1n e::1to en la indt..~c:c1on 

de pe1·capc1one~ dife1·enc1ales de cont1·01 ind11·ec:to. 

scli~ito a todas lns suJetos que 1·~spond1e1·~n a 

nar io po5t-e:~per\111t:ntal: 

A> ••¿Que tanto sintio que podia hacet· contacto con el 

otro participante?" donde t= " definitivamente sen-

ment~ Senti 'lU<? podia hacE::1· cantact:o"; 

ruido durante la sesion de hoy~·· donde 1= '' de+ini-

t1~a1nent~ no pude haber· detenido el t·uido'' y q= 

" de-f1n1t1vamenl;e pud•.o; l1=iber de-t:'2n1do el ruido", 
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El Primer item no fue relevante para la condición 

solo-contt·ol no percibido y por lo tanto no fue in 

cluido en la vers1on del C:Llestionario dado a estos 

sujetos. 

El analisis de las respuestas _ r1'1mer ítem re~elo 

un efecto si9n1f1c~t1vo debido a condiciones experi -

mentales tF= ·36.20. 2/32 d-f, p {.1)01) Las pruebas "t" 

SLtb;2ecuen tes most1•aron di 1erene1as sec:iuras entre con

tr•ol indirecto percibido. poi· un lado, y control indi 

··ecto no percibido y juntos·-control no percibido por 

otro 1 ps ' .001). 

Las respuestas al sequndo it12m pregunt.:-.ndo espec1 -

f1camente acere¿., del control sobre el ru1du estL'\ri=: -

ron también suJetas a un anél1s1s de vari~n=a. Los 

t•esultddos r·cvelaron un efecto s19nif1cstivo de la~ 

cond1r.:1ones lF=~S. 76. 3/4:. df. p~ .i)Ol) • y compara 

c1one5 ind1v1duales subsecuentes que produJeron dife

rencias reales entre control tndtt·ec:to pa1·c1bido y 

cada un~ de las ott·as cond1c1ones (ps (.Qi~1J. La me -

dida para cont1·ol indit'ecto no percibida también fue 

s1qnificat1vamente mena1· que las medidas pe1·a Juntos 

contt•ol no percibido y solo-cont1·ol no pe1·c1b1do en 

los niveles .02 y .05 respectivamente. 

v~~daderamente la vat•ian=a en la condicion de con -



~rol ir1di1·ecto no· pe1·c1bido Fue realmente ma5 baJa 

que en ntngun~ de las ott~os condtcione~ 'PS (.(•1). 

1nd1cando 9ue_ v1rtua!mente todos· los auJetos en·-este 

trata-mle-ntO ·~O p~~~-~c:ib-i~r~n ar.in el minimo control so -

trol _sc:ibt•e e-1--t·uido fueron -tndLtci,_das e::1tosamente. 

POSTEFECTOS DEL· RUIDO. 

El án.áliSis d~. los .resultados proveyo una confirma-

mac1on -~- _)a __ h.1_~o_te::ns inic1:.;i_l acet·c~ ,je;- lo:: efectos 

d~l· control indirecto. Ademá= de un efecto p1•1ncipal 

nes indi\1dudles ind1ca1·on que la medi~ pat·~ central 

ind1r"ectc no per..:1b1do fue ;-,1gn.1. I lc:..1ti\·:arnente ir • .;:;. ~l-

nes al nivel de .02 o m~s alla. Las cond1c1ones Junto 

contt•al no pe1·c1b1do y s0Jo-cunt1·al no pe1·c1b1dc 1ue-

ron t;:imbtén m,-';1:; al t¿-i=.. '-1'-''=-' el ..:ont1·c;l ind1,·-=?o::to p¿rc1-

btdo al menos en los n1·~eles ·'.Jl ·':' .U7. r-espe·=t iva 

no per·c1b1do r solo-contr'Ol pi:rc1b1do no tuet'On 

1·e~lmente d.1.fer•ent1=o>::, de etl9un;:. otr3. 



Estudios previos indújeron la per·cP.pcion de control 

a un sujeto con un botan que podía term1nar con el 

rLlido. En contraste. la manipulacion de control fue 

1nd1r~cta en este e :pet·1mento; esto es, el SLl.1eto fue 

capa= de se~alar• a otra per·sona. quien ten15 el con -

trol, que que1·1a que pa1•ara el 1·uido. Es poi· lo tanto 

q1•atificar1te notar que la replica obtuvo meJot·es 1·e -

resultados, y aon m.:i.;; 03rat:1 fic:ante obtener escenc1al

mente los mismo valores para.métricos en diversos e:: -

pe1•1mentos usando 1·uidc contr·olable e incontrolable. 

DISCUCION 

Este e:,perimento ha ma~t1·ado una ve= m~s .:iue la 

expos1cion a 1·uido 1ncontt•olable en compa1•ac1on a la 

de ruido contt·nJ~bl~ 1"R5ulta en una su~sacuente eJe -

ha demostr·ada la 1·educc1on de estos errares cuando el 

sujeto cr·ee que tiene cont1·ol d11•ecto sobt·e la termi

nac1on del rL11do. No es nece:o-?.r10 gue 1·ealmente e.)er

za el contt•ol sob1·e la term1nac1on del 1·u1do, sino 

que solo pe1·c1ba que el cont1·ol posible. El p1·e 

sente e::perimento indica que la pet·cepcion de control 

ind11•ecto también r·educe lo~ déf1c1ts poste1•io1·es al 

ruido. 

134 



Es por supuesto posible que los 2fectos de la 

Pr!-teba -de lectur~ te~C3~~ ~eco c¡ue ver con el control 

;;obre ·el ruido. Los SUJetos eri la cond1cion de con 

trol indirecto percibido Pltdieron haber sido compro -

metidos en una batall~ con el aliado para ver quien 

podla resistir me1or _d1c1endo ''t10''. Desde que ningu-

no los sujetos pres1ono el inter·ruptor de la lu=, 

fueron otJ·vt 13.men te '=!:<1 tesos su batalla y es ~equ1•0 

a~um1r que ~xpe1•1mentar·on sentimientos de é .tto. 

Puede arqumentarse que e:;tos ::;::.ntim1entos 1mpid1e -

ron los efectos da~inos del ruido imp1·edec1ble. con 

eso d11·1~1r una meJ01· eJecuc1on de la p1·ueDa de Lec -

tur·a. Esta e;:plicac1on no conaide1·a el alto 9•·ado de 

conq1·uenc1~ ent1·e Los 1·eeultados ae l~ p1·ueo~ de le~-

lectura en las cond1c1011i:r; oe control perc1b1do en 

<;:;u.Jetos •?n la cr:lnd1c1on dn cont1·a1 indirecto r.o PP.f" -

c1b1do 1·epo1·tar·on s19nificat1vamente menos cont1·al 

nes de no .. control. Este 1·i:;_.o.ultado en pa1·t1c:ul~r puede 

set• at1·1bv1rjo D ~~nt1m1~nt~i~ de ''dep1·1v~~1on 1·0lati -

va'' e::per1mentados pot· las &UJetos l;.;. cond1c1on d~ 

cont1·ol 1nd1t·0~to no p·?1·c1Gtdo.Fuo en ~ste tr3tam1en-



to. después de todo., que una desicfon aparentememte 

arbitraria ~ue llevada a cabo ~ara dar el botan de 

control solo al aliado. Pero. independientemente de 

la fuente de percepciones diferenciales de control 

-1os efectos de incontrolabilídad son consistentes ce 

las expectativas tebt•icas. 

Dado que los au3et~os en contt·ol ind1t·i:=-cto na 

pe1•cibido e1:periMenta1•on menos c~ntrol que ott·os su -

-jetos en !=;¡rL•po de no c:on-t;rol. podria espe1•arse gue 

mostra1·an déficits mayores en la prueba de lectura. 

Esto es precisa.mente lo l1ue ocurr10. f'a1•ecer1.a q•-ie 

l~ incontrol:i.bil1d-='ld percibida resulta en postefec:tos 

nocivos, ambo~ son hipoteti=ados. 

1•an "depr1vaclon relativa" es verdade1·,.-,ur. intri 

~~nte. Ser dept·tvado 1·elet1~·amente por· oL.o es intui-

t;ivamenl8 si.mila.r a la. incorlt1·olab1ltaad perc1LJ1dd, 

para et individuo depr1.-ado es también pet·d ida de 

poder de in~luenc1a sob1·e su ambiente. Por· lo tanto. 

s1 ambos estados fis1cos son excitad~~ s1multaneam~n-

te. espet'3.riamo""' un e~tt·és min1mo 

as post1·u1do elevadgs. El p1·esente expe1·1mento pat•ece 

conf11·mat· esta linea de pe~sam1ento. pero ae pe1·d1e -

ron una cantidad de controles guo hac:ian las conclu -

136 



sienes inequivocas. Para asentar la emisi.on de los 

efectos de deprivac1on·-t~elat1va el s19u~ente expe1·1 -

mento .fL\e conducido por Joan Gruzen y- L-~rry_ Shap1ro 

er: la Universidad de Nueva York. 

PROCEDIMIENTO 

5(1 mL1.1eres estudiantes ·fuet·on e:~pues t;~::; a 25 esta -

l l 1do= azarosos e intermiten tes Bt"abados an una cinta 

a los acostumbrados t1)8 dBA~ El diseño cons1stio de S 

cond1c1ones: 

Al Dep_r1var:ion rel:i.ttv.do. i;,:n ta que un al.1.ado era pro

visto del boten de control y el suJeto no; 

E·> Oepr1·1a•.:1nn absol•.tta. en !"" que n1 21 sL1Jet-:i n1 el 

al1~~0 r•ec1b1an Rl batol)~ 

se les p1·opa1·cionaba el bot~n; 

D> Solo-control percibido, ~n la g1Je el su.Jeto era 

e;:puesto 31 r·u1do 51n nadie 1nas que es~u·~1ese pre -

sente y ~en uri botan d1sp.~n1ble: 

EJ Solo-contt·ul no pe1·cib1do.cn l~ que e! auJeto tam

b1en e1~a. probado solo pera sin boton de control. 

Una ve.:: m?.s la medida despu~s del t'Utdo +L1e la eJe

cuc1on de la pt·ueba de lectLlt·a. 

Hmbos proced 1m1entas genera le:= :..; esPec l. f 1cos L\Sa.dos 
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en este estudio fueron virtualmente los mismos como 

en el e:-:perimento previo de control indirecto. Las 

i:.micas variaciones fueron en L'\S instrucciones dise -

í=\adas para inducir sentimientos de deprivacion rela -

tiva o eqLtidad. La deprivacion absoluta y condiciones 

de solo-control no percib1do fueron las m1smas que en 

los t1·at.amientos junto-control no percibido y solo

conb•o percibido del e:-r.perimento pr1nc1pal; la condi

cion solo-control perc1b1do fue idéntica ¿ la del tra 

ta.miento int~nso impredecible control percibido in 

cluido en e::per1mentos pr·ev1os. Par·a facilidad de apa 

ream1ento a tr~ves do los e::pe1·1mi:ntos, la 31gu1ente 

tabla resume los nombr•es de los cond1c1ones y la pre

senc1~ o ausencia cte un aliado o m1c1·01nte1·1·upto1· co

mo el ut1l1::ado en lo;: e::per1m13-ntos reportados en es

te estudio. 
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CONDICIOll AL1'\DO 

-Solo-control no Ausente 

· percibido 

-Solo=-control- Alisen te 

percibido· 

-Deprivac:ion absoluta Presente 

- 1.:ontrol 1nd irecto Presente 

no-percibido 

-ContrOl indit·ecto Pre;;;e .. te 

p~1·cib ido 

-Equidad Presente 
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M 1CF:O1N1 ERF:UF rDR 

Presente ba-Jo con 

tt•ol del SL\Jeto. 

Ausente· 

Presente,baJo con 

trol del al 1c.do 

sin comunic:a~1an 

posible. 

trol del aliado 

con comun1cac1on 

P0'3tble entr'e !C'l 

SUJeto ~ el al1~-

da. 

F'r•esente pot· du -

pl1c~ao un ¡nte -

r·rupto1· bajo con 

trai del =:iLIJeto. 

el ott·o baJo con 
trol del ."1.liado. 



Si~uiendo las observaciones introductorias y el 

periodo usual de hidratac:ion. el experimentador ex 

plica la tarea del motor de eJerc:ic:io al SUJeto. 

Cste fue el ejercicio para las 5 condiciones. En la 

deprivacion relativa, de cualquiet• modo, -el.:_experi 

mentador vac1 ló un momento despLté? _d~ conc:_~_u,_i.1_ .. _ ~-~-~~-= 

instrucciones de la tarea, y ent~nc:es e0tre80-~:.el _.in -

ter·ruptor al aliado d1c1endo: 11 Este botan afecta-al 

trabaJat·a en la tarea. Si el botori es·-presionaao se 

acabi11·:i.. el ruido por el resto de la sesion de hoy·. 

Usted y solo L15tc--d. \n-;Jmb1•e del aliado>-, puede 

te1·mina1• ccn el ruido •• ''. 

A esto le s1~u10 las instt•ucc1ones acost1.tmb1·adas 

sobr~ el botan, le1·minando con un~. ·"at•ac:ian dise -

?'.ad=i para t"e""_l::ar los sentimientos c1 · dep1·1·..-:::ic1an re-

lat1va del sujeto. De este modo. el e:{p8rlment.ador 

detuvo ampliamente después de e:~plicar el botan al 

aliado, regresa al sujeto y diJo: "y usted i.nambre 

del suJeto1 no tiene un boton de control''· 

En la c:ondic1on de equ1dad 4 el suJeto y el al1~do 

-fueron provistos con ltn m1c1·ointe1•rupto1-. El cont1·01 

standar percibido fue discutido, pero tamb1en se en -

fati:o que s1 tanto el uno coma el otro presionaban 
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el boton, el ruido acabaría para ambos. 

La ses1on de ruido se inicio casi inmediatamente 

después de la manipulacion de control._: Se s_1eiuio con 

la adm1n1strac:ion de la prueba de lect~t·a y 2_c9es€io 

narios postaxperimentales. El primero de ellos inclu

yo un item que checaba la efect1v1dad de la inducc1on 

del control percibido, .n1entrd.s que la se.•9L1nc.Ja- fue 

diae~ada pat·a chec~t· sabre s1 1os sentimientos di fe -

1•enc1ales de dept•1vacion t•elat1v~ t1db1an s1do 1nduc1-

dos. El cuest1onat•10 posterior tue presentado como s1 

?1•ov1n1era del depa1·tamento de ps1calo431a. el cual 

estaba intet•esado ¿n evaluar s1 la invest1qacion es -

taba siendo conducida ba.Jo sus auspicios. Se dijo ~l 

suJeto que sus 1·ospuestas 3et•1an ~nonim~s. y ase 

guro que a•1 fuera, poniendo el cuest1ona1•io un 

sobre sell~do, que entonce~ seria en~1ado dirEctamen-_ 

te al presidente del depa1·t9mento. 

RESULTADOS Y DISCUCION 

Observac1on,~s dt;:'J inan1p1_1l:;.c1~n. H:iy 2 m=in1pul~-:-1anes 

e:tper·1mentales que t•equ1er·en ser e~·dluada~. La pt•ime

es el cantr·ct per-c1b1do que fue chec3do mediante 

la escala de cal1f1cac1on: " . .:,Qué tanto s1nt10 ud. qL1e 

PL'da haber detenido el ruido durante la o:::es1on de 
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hoy·? donde 1= ":ent.i. que no tenia contt·ol en absoluto 

sobre el t"Uldo" y 9::;:: "senti que ten1a un control com

pleto sobt"e el ruido. Una prueba de ranqo m•Jltiple de 

Duncan revelo que la deprivacion t·elativa. depr1va 

ci6n absoluta y l<!'. condic1on solo-control no perc1b1-

do no fueron t•ealmente dife1·ente una de l~ ot1·a. per•o 

todas fueron distintas de las cond1cio11es de equid.ad 

y solo-cont1·ol percib1cto en el nivel de .Ul las 2 

condiciones poste1·101·es también difi1·ie1·cn en el 

nivel de .05~ lo cual es pet•fectamente 1·a=onable si 

recot·damos que el control sobre el ruido estaba sien

~º p1·esumiblemente compa1·tido poi· el sUJeto y el al1a 

do del mismo modo que en la condic1on de equidad. 

Los resL1ltados sub:;ec:uente= indican que l.:i m~n1p1_1 -

la.cien del cant1·0L percibido fue e::1tosa. Pet·o q•Je 

hav de l~ induccion de dep1·1,1 ac1on 1·el~t1va~·. Deade 

se supone que l.B. compar-.ac1on con un refa1·enta sin 

depr1va1• nos llevd a sentimientos de f.:ilta de equidad 

y discriminac1on. incluimos los siguiente5 dos re.ac -

tivos en el custiona1·10 ''anonimo''. 

A> Si hubier·~ ott•a par·t1c1p~ntc con usted en el e:: -

perimento de hoy. ''senti1•ia ud. que al9uien estaria 

1•ec1biendo un tr·ato p1·efet·enc1al del eupet·imentadot·~·· 

donde 1= ''Definitivamente no estaria dando un trato 
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preforencial'' y 61= ''Definitivamente estaria dando un 

tr~ato prefet'encial_11
; 

. . . . ,, -- : -~ . -
B.) -;,'Sin\'icJ· q·~-e ·'fa ··ma~et~--a~ en~- ctUE>- hoy-- ~e- -condLiJo Eil 

.. ,,, .~~'.,." ;• ---· ...... - ' .. . -.-

ei<per_i_~~rf~adót?-~ f~~-;~-.f~{01~a-~lé.--.:o __ desfavot•ab leí:/~ donde, 

1:: "E.xtr·~~\ad:a~·érit'.~· :=ia't~~·~·~s, 6-1= ·!·E:<trein~d~mente ·-in 

PUNTAJES Sl~~~;~~A;IVOS DE CONTROL PERCIBIDO 

DEPRivAc1mi RELATIVA :?.65-

DEPR I VAC ION ABSOLUTA 1'.35 

EQUIDAD 5.75 

SOLO-CONTROL PERCIBIDO 8.16 

SOLD-CONTí.:OL NO F'Eí<C IB !DO 3.1(1 

tivo~ sobt·e e$tos items de los cuale.:i ambos Produje -

1·on efectos s1gr1tf1cat1vos con un anal1s1~ de vat·1~n-

za <F= 6. 16. 2/27 df, p (. Ui; F= .; .. 08, 4145 df, p = .• 05) 

Una prueba de 1·eco1·1·ido m•Jltiple de Duncan confirma 

que los SUJ0to3 baJo depr·1vac1on t•ela~1va pe1•c1b1eron 

un tr·atam.iento p1·efei-enc1cil del -:3ltada. mientra=: que 

los suJeto5 baJo las cond1c1ones de equidad y dep1·1 -

vac1bn absoluta no tL1vieran esta pei-cepc1on~ tps { .• úl~ 



Se revelo un e.fecto similar para las percepciones 

de justicia (ps~.05> sin embat•go los SUJetos bajo las 

condiciones solo-control no percibido parecen haber 

considerado el e:~per1mento como igualme1,te injusto ca 

mo los sujetos bajo condiciones de depr1vacion 1·ela -

ti va. 

En '3eneral, los resultados lnd1can que est~.s m,:ini -· 

pLtlaciones induje1·on e:<itosamente sentimientos dife -

renc:1ales de deprivacion relativa. y se puede proce -

det· a evidenciar los efectos secundat•ios del t•uido. 

EFECTOS SECUNDARIOS DEL RUIDO 

Los 1·esultados di? l:i prueba de lectura re.,1elat·on 

inequivocamente una eJec:uc1on superior en las dos 

condicione= con t"L11do cont1·olable; erivid~d v solo

contr•ol percibido. Las 3 c:ondiciones con ru1do 1ncon

trolable most1•aran un deterioro similar, y las med1as 

fueron si!:;Jnificativamente mayores gue las dos medias 

par¿. las cond1c1anes contt•olables. Una ve= m~s qLtedo 

demast1•ada la importancia del control pet·cib1do en la 

reduccion de los efectos secundarios nocivos del rui

do. De cualquier manet•a no se han demost1•ado los efec 

tos de la depr1vacion t•elativa~ en su lugar se han 

con~1.rma.do gue las consecuencias de la e::posicion al 
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ruido son mayores en cond1.:::1ones 1ncontt•olable;;. 

Un soporte mas amplio de esta conclusion viene de 

una correlac1on entt•e aL1topL1ntaJes de control y las 

calif1cac1ones en la pt·ueba de lectu1·a. 

REDUCC 1 ON DEL RUIDO Y PROTECC l ON DE LA 

SALUD EN LA INDUSTRIA. 

Se pueden limitar o 1·educ1r loa niveles de ruido 

ambientales mediante el control de em1s1ones, que 

debe aplicat•se a las fuentes de t•uido que m~s influ -

yen sobre el hombre. Estas tuentes no siempre s• .. Jr1 l"'s 

que cont1·1buyen m~s al n1v~l total. La 1•educc1on del 

ruido ambiental puede llevat•se a la pr~.:::tica aplican

do lds na1·maa pertinentes. Se pueden cumplir· astas 

no1·mas por· reducc10n del 1•u1~0 en la fuente. limita -

c1on del 111..1rn~~•·o de fuente=:; • .;;ep<:t1·ac1ón f1::>1c.:< de l~ 

4uente so11~1·a y l~s pet·sanas y mod1ticacione3 los 

m~todos de t1·abaJo. Loe ant8cedentee y datos tecnalo·

~icos acerca de las r·ela~1ones Gntre expos1c1on y 

r•8spuestas. tanto pat·~ el r·u1do ~mb1ental como par·~ 

el tr1dustr1i\l, bastan para tomar medidas apropiadas y 

prono;;t1ca1· 1'"4 e·ficiencia de los p1·09ram~"s de d1sm1 -

nuc1on del r·u1do. 

El control de ruido ambiental reqLtiere de la parti -
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cipaciOn de las autoridades locales de salLtd y los 

organismos interesados. Considerando que los proble -

mas de ruido ambiental, como el rLtido de aviones o 

del transito, se deben sobre todo a errares en la po

litica de planificaciOn, puede 1·esLtlta1• dificil poner 

en pr~ctica un pt•ograma de disminucion del ruido lo 

bastante estricto en las =onas pobladas. ln canse 

cencia. es preciso ~u1da1• que los p1·o~t·amas de plani

ficac10n incluyan todas las medidas a largo pla=o que 

puedan ser necesarias para combatir el ruido. 

Las medidas conce1•nientes a fuentes especificas de 

1•uido automo·11Ies o aviones a menudo deben tomar 

se a niv2l internacional, apa1"t1r de estrategias de 

planif icaciOn a largo pla=o. 

REDUCCION DEL RUIDO EN SU FUENTE. 

La medid.a mas efectiva Par~ combatir el ruido e:~ce

sivo es la reducción de ~ste en la misma fuente. En 

la industria se dispone de técnicas para combatir• el 

ruido que pueden re.z;olver muchos de los problemas 

pr~opios del empleo de maqu1nar1a. Por lo 9eneral, el 

método mAs efica: consi5te 

equipo ruidosa. S1 esto no es posible. se pueden lo -

grar disminuciones importantt?s de los niveles de rui-
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do mediante modificaciones estructur•ales y mecanica~ 

o el empleo de silenci.adores, amor-t19uadot"es de 

vibra.ci.ones y claLtstrac1on de maaqu1n.:is 1•uidosa:s 

(Eieranek.1971; Ma9s.1978). 

REOUCCION DE LA TRANSMISION ACUSTICA. 

Se puede reducir aún m~~ el r•uido aL1mentando la 

distancia. entre la.s personas y la fLlente sonora. Esto 

se puede 1051•at·. por eJernplo, planificando la ubica -

c10n da los medios de tr~n=Pot·te en la comun1d~d y, 

en la industria, selecc1onando el empla=amiento de 

Jas fábr1c:as. También se P•-1ed~ conüJ¿1t1r 1~ t1·ans.n1 

c10n de sonido empleando tabiques o ba1·re1·as. pot• 

ralemPlc. e lo la1·go de lss calles en el case del 

t"Llldo del t1·ánsito a, en la industria. al1·ededo1· d0 

_ rn,Jquinarl~ part1<::ul¿,rmcnt-.= 1·•-1idos3.. 

Los niveles de ruido reverbet·ante PLteden 1·educ1r-sE! 

con materi3les absor•benteE. Cstan mu) desd1·1·olledas 

las técr11cas pat·a atenua1· la pt•opa9ac10n y transmi 

cion del sonido 'Bet·anef .• 1971). 

OISMINUCION DEL PERIODO DE EXPOS!CION. 

Cuando sea necesa1·10. se puede 1·ecLlt·r•1t· a una d1smi-
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nuc:ion de_l periodo de e:<posic1Cm en la industria para 

c:omplement'at" las medidas anteriorea. Esto puede lo 

9f.;a~ .. se pO.!"'. rotación del personal en los puest;os de 

trabajo- o abreviando el funcionamiento de la fuente 

di:!_-. ruido.-_ 

EDUCACION DE LOS TRABAJADORES. 

Tiene vital importancia que las personas e:cpuestas 

a niveles de ruido pelíqroso reciban instrucciones 

acerca de: 

a1 las posibles consecuencias de la expasiciOn 

excesiva a'i rLlldo, 

b) los medios de protecciOn, y 

e) las 11m1tacíones de estos med105 <por• ejemplo, el 

empleo inadecuado de ot•ejerasJ. 

PROTECCION DEL 0100. 

CL1ando sea absolutamente 1mpos1ble reducir el nivel 

de ruido a una ínte>ns1dap inofensiva, es pres1so re -

cu1·rr1r a alguna fot·ma de p1·otec:c1on del oido. por 

eJemp lo, tapones. ore Jeras o cascos. T amb i ~n deben 

usar·se ~stos dispos1t1vos du1·a.1te e:ipos1c1ones ocas10 

nales que no formen pa1"te de la labor habitual del 
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trab.:dador. CLlando sea necesaria alquna. forma de pro

tec:c:i On individual del oido, hay que tornar en el.lenta 

la eficacia de los div~rso~ tipos y modelos de p1·otec 

tot·E-s; -las-- 1nSt1•Uc:CiOnes para. su empleo adeCLlado; la 

hi~iene. la-comodidad. las_ reacciones alé1·qic9s y 

ott•os pt•oblemas m•dic:os que pud1e1·a 01•ig1nar ese em 

pleo; y los medio: para aseq•_u·ar una ut;1l1.::r;'c1on c."l.pro 

p1~da. asidua y efic~=- En este aspecto es impot·tante 

contC\.r con locales 5ilenc1osos y oportunidades para 

el 1•etiro tempa1·al de la~ protectot•e3 cuando las tt·a-

baja.dores estan somet1do<;;; a elev:1.dos niveles dt: r1_11 -

do. Es preciso se?ia lar que la opíniori tan d1·íund1da 

de que los protectot·es pa1·a el Q1do int2t•i1e1·en en la 

comun1c~cibn. no es ace1·tada. al menos cuando se tt•a-

ta de 1·u1cto contlnuo e intenso; en r·ealtdad. ~en ~1·e-

cuenc1a se ha compt·obado que ocurre lo contr?1·10. 

AUDIOMETRIA 

En todo proqrama de conservacíOn del oi.do deben 

Lnc:lLt11~:;e e:<amene:; .:i.udiométr1c:os pr·evios y ulterjores 

a la contr·atacion del trabaJador. Esos ~~•menes of1·e

cen oportunidades de detecta.r a las ·pers_ona~ amena==.

da~ pot• una dism1nuc10n tem~oral del umb1·al auditivo. 

a i1n de toma1· medidas preventivas.· Las ,pruebas a.u 
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d1ometrica.s también san utiles Para. ·-.·1g1l~r la et1ca-

cia. de lo;:; programas de protecc:iOn del o~do y c;.ten1.1a-

c:10n del r·u1do. De~ n ser realizadas por técnicos ca-

lif1cados y supervisados por medicos. Una norma 9ene-

r:al en Las pt"'l..teb:a:S es esperar por lo meno!!l lb Hr::=.. 

despues de la última ~Hposic10n al ruido. par-a .perm1-

tir la recupe1•ac1on del umbt•al. 

Hay datos indicativos de que la el-:pOsicion--al rLlido 

dLWi='.ntt:? el tiempo libre puede en c:1ertos casos c:ons -

tituir un t•1es90 p~t·a la aud1cion en algunos sectores 

de la poblac1on en general. 
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CAPITULO ~ 

ERQQ;;.?..Q?. COGN r T r vos COMPL!LlQ§ 



La actual Psicologia Coqnitiva es una prolonc;iacion 

continuista de los esfuer~zos de Aristoteles, Hume, 

Locke, Descartes, t<ant y otros. Pero también hay 

diferencias sustanciales: la Psicolo91a Cognitiva 

utili~a un lenguaje n~evo, el de procesamiento de 

informacion que ha proporcionado perspec:tivaJ y 

!;:;O luciones nuevas .a los viejos problemas; también el 

estLtdio actual de la mente ti.ene un='\ tundamentacion 

empirica, ausente en la filosof1a clasic:a. No obstan

te, el tr·abajo aún es inconcluso. La dificultad se 

deriva de algunas peculia1·1dades del obJeto de estu -

dio, ya que los fenom~nos 1nentale5 son inaccesibles a 

la observac:ion pYblic~. <~lanuel de Vega, 1906). 

El psicologo co9111t1~0 deb~ basar·ae los d~toa 

escasamente fiabll:?'s de la observacion introspectiva, 

o? lo 9ue r:>s ma'.3 frecuente, o::n datos c:onductL1ales de 

lus gua e::tr·tle infe1·oncias sob1·0 los pt•ocesas m~nta -

tales; aunL1ue los feno.nenos mentales rueden ser muy 

veloces, produciendo una 1mpresion en8añosa de s1m 

El sist~1ns coqr,1t1~0 es inter·act1vo, de modo que 

e::iste una irlter·dependenc1~ funcional de tacos los 

componente~ del sistema. L=to tiene consecuencias en-

gorrosas para P.l invest19ador·. :va gL!e la estrategia 
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de Tracc1onam1ento de un dominio complejo en parcelas 

de especiali2acion. tiene una ef1cac1a 11m1tada en la 

Psicoloqia Co8nitiva. lMdnUel de Vega, 1986). 

•(osslyn 1978 dice que "El psicologo co9nit1vo a 

menudo tratara de estudiar alqun aspecto particular 

de 18 cognic1oon. tal como 1-a natlwale::a de las re 

pres:.entac1ones internas. De~qrac1adamente cad.::i. aspec

to e;;ta engranado en un Sl:5tema tot~l de me..:::i.n1smas. 

Pat·a e:(~m1nat· cualguie1· cornponente.neccsar·1amente 

incluiremos la codificac1on, 1·ep1•e5entac1on, computa

tac1on y procesos de respL1esta. todos los CLtales se 

refleJan en nue:;t1·0 datos. Antes de c:p .. 1e pod~mos cono

cer como debema5 utili=at• los datos par·a ca1·acte1·1::at' 

los tenomenos subyacente::; de inte1·es~ debe1no::; conace:r 

como "cor1•eq1r" los efectos de eitros componentes del 

sistema co9n1t1ww; pe1·0 antes de que pcdamo5 conocet· 

el func1onamJer1tu de cual9uier·a de estos componentes. 

debemos pt•tmet·o conoce1· todos lo$ otro~. incluido el 

gue hemos aislado pa1·a e~tudiar•. l~lanuel de Vega, 

1986). 

El pt·ocesam1e11to de informac1on es el paradigma 

cagn1t1vo dominante, tt•at~t·emos sus 01•19enes y pt•esu

puestos bas1cos: 

Su or·iaen se remonta a las pt·1meras decadas de nues 
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tro siglo que· estaban dominadas por el conduct1smo y 

el n?.oc:onduct1smo. Postulaban ana11sis asociacionis -

tas_mas o menos sofisticados de la conducta.y negaban 

o: inln-ifni"za-ban el valor funcional de lcis pr•ocesos men

tales. Hacia mediados de la década de los ~1). se ob -

serva un abandono pro91•esivo de !Os presL1puestos aso

c1acionistas. y una aceptación creciente de los Pro -

cesas mentales como objeto le9itimo de estudio. Los 

que muestran esta actitud i'pcrturista son l"liller, 

Brunei· y Broadbent; Y al fin~l de li!. dé-C:3dc:\ un nu~vo 

pa1~adigma ha c1•istalizado. Especial influencia tuva 

la obr•a de Millet•, Gslante1· y f'ibr·am (1960), titulada 

Plans and the Structure of Dehavior-. que con=tituyo 

un auténtico m~n1f1esto 1L1nd~c1nnal de la G·•eva ps1 

~olo9ia. Miller y ~us colaboradot•es elabor~n amplia -

m~nte la analog1a mente-01•denado1·. y ofr•ecen un p1·0 

grama pa1·a la nue1a psicolog~a en el que se maneJan 

conceptos mentalist•s como ''im~gen mental'', ''planes'', 

"est:r.;1t:P.g1,<.s". etc. 01anLtel de Veq¿,,, 1986>. 

E.n CLt<:o.nlo 21 cambie. de p:>r¿¡d1-::i1~1CJ:::>. -=l f1l•J::oafo 1<.uhn 

19o2. des¿.i.rrolJ.o un l:ont1•o··~E1°t1do anctl1s1s,.::u:o in 

flu,io e::cect10 1<2' f1lc13of.1.il de l~ c1'2nc1¿¡ 0 

do a ps1coloq1a. Las nociones cent1·ales de t·.uhn son 

ld dt> p¿i1-'0'ld19m21) la cono.::o:?PCll>n discont1nua del pt•o -



greso de la ciencia. <Manuel de Vega. 1986). 

Un paradigma es una 1'matr1z di~c1plinar'' (esta es 

la denominación tat"dí.a adoptada por l<uhn) que incluye 

desde creencias y pl'econcepciones. hasta preo;;;cr1pc10-

nes aceptadas por la comunidad cient1f1ca. E.1emplos 

de paradi9ma son la ·f~sica de Newton. o la teor•ia 

evolucionista de Darw1n. <Manuel de Vega.1986J. 

La c1enc1a es una evolucion discontinua Jalonada 

por· cr1s1s y 1·evoluc1ones. Par·a ser• m~s exactos e:cis

ten periodos de ciencia no1·mal caracter1;:ados por 1:1. 

presencia de un paradigma dominante. Dur~nte estas 

periodos los c1e>ntlficos se acogen a una matri= d1s -

c:ipllni'r-. y reali:an un~ labor acL1mLtlat1va, resolv1 -

C?ndo los ''pL1::::::les" c:¡ue cd propio paradl8ma cons1de1·.:.:. 

relevantes, e inteqt·ando les t•esultadas c:¡ue no deben 

set· muy novedosas o impr·ev1stos. al conJLin~o del p~ -

r•ad1gma. Dut·ante lo~ periodos de c1enc1a nor•mal tie -

ner1 lugar· oc~s1analmente halla=gos novedosos o anoma

l1as d1f1c1les de inte1·pretar por• el pat".Jd19ma dom1 -

nante. E~tes anomal1as ~en super~d~s e inco1·pc1·adas 

habitual~ente, pues 111 pat·ad19m~ tiene c1e1·ta plast1-

c1dad, > puwde elabor•ar• modelos ad hoc~ o mod1f1ca1· 

las tear1as e::1stentes. F'er•o otras veces, la acumL•.la

cion de anomalías es muy acelerada, o las anomalias 
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se resisten a una interpretacion produc1endose ._•na 

crisis.A la crisis le sucede eventualmente un pe1·1odo 

de cienc1Q· revolucionaria. durante el CLtal uno o va -

ri~s- __ in_dív_íduos gestan las bases de un nLte\10 paradi9-

ma, qu~ ir_a cobrando adeptos -:Jradua!mente hasta de 

semboc:ar en un nuevo per10dC! de ciencia no1·mal. La 

trans1cion de un par•adigma a ot1·u no implica qener·al

mente und evaluac1on 1•ac1onal de ambos. Las defer-en -

c1as en vocabula1•10 teor-1co. y hasta las obser·vac10 -

nes "car9adas" de teor:i.a seg•.1n f~,uhn 1mp1 -1an el m¿¡_s 

mínimo enlendim1ento. (MC1.nuel de Vf2qa, 148tiJ. 

Algunos psicologos cons1der·~n que el conduct1smo ha 

dominado el panorama de la ps1coloqLa acad~n11ca dur·an 

loqos se aco8en a la matr·1= d1sc1pl1nar condt•ctasta 

qu.e pr"=!~Cribe cucllü.=. :.;.on lo; pt'Obleono'.l5 o pu::::;:le.5 re 

levante-=. y corno debe,. invest1qarse. Far· eJ~mplo, es 

licito 1.1ve5t1gat• la5 leye5 de la condL1cta.L1t1l1~~ndo 

ratas como sujetos e::p81·1mentales, es una 'tare~ de 

aprend1:-:é:'Je de labe1·1nto. En cambio gue da al ma1·qen 

de los af~nes conduct1stas el estudio de los procesos 

ment¿i.le.3. <r•!anuel de Vega. 198,:.,J. 

Los p1·esupuestos fundamentales del conduct1ema son 

CLtest1ones desde dentro y fuera de la p1·op1~ comun1 -
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dad conductista; 3 de ellos: las cr•iticas a la 1nsu -

ficiencia del ascciacion1smo. la intet·pretacion ina -

decuada del evolucionismo y la crisis de la nocion de 

ciencia asumida por los conductistas. (Manuel de Vega. 

1986). 

El conductismo fue una variante· contemporanea del 

asociacionismo histor1co. los conductistas son reduc

c:ion1stas, sensorialistas. En los años 50, se observa 

una insuficiencia generali=ada del conduct1smo pat•a 

interpreta1 el comporta.miento humano mds complejo. 

F'or eJemplo. Chomsky (1959J en SLl rev1sion de "Verbal 

Behavior" de Sk1rinAr" (1957) conclu'-;e 9L1e la e:·:trapo -

lari=acion de los terminas skinnet•1anos desde el mar-

ce de le::\ eaper1men tac ion an ::.ma 1. en que fueron conce

bidos, a la e1:pl1cacion del lenguaje humano, propor -

ciona a dichos tér·m1nos el valor de simple~ nieta.fo 

ra5. (/1anuel de vega, 1986). 

A par·tir de Thornd1ke, se realiza una lectu1·a par -

t1culat" del evolt .. v:1onismo, que podrl.amos denominar 

''fix1sta''. Dado el parentesco o t1•onco comun entre la 

especle, Thor•ndi~ce y lo~ conductistas ase9u1·an que 

l•s leyes de la conducta son un1ver5aJes y comp~1~t1 -

das por todas las especies inc: luido el hombre, esto 

no impl1c~ naturalmente que los repertor•ios conductua 

156 



les sean Lci~ mismos en t:wd.:is laz especies; pero las 

d1f1:-'?renci'3s se1·1an m~ramente cL1antitat1vas 1 mientra:::; 

i:.:p.1~ 1-os- -principios- 1:c:mductuales serian comunes. Este 

pre~Ltpt.testo +1 ;d ::;t-? pbt•mi t-e- comp1~en-dE>r. c¡u<:> dur~nte 

¿ip1·E.~11di:::a,1e de 1•at,;s., 9atos. pe1•1•os o palomas_ con la 

p1-1:::t.en~1._in cl·::! ')i::mi::ral.1::~1- los n:HiLtltados '! mod8los al 

coinportam1ento hwn=:ino. lr:imbién E':!Xpl1r..a porque la psi

(";ül08J¿ compr.i1·-ad:1 sut-rió un~'\ p::clra.lisis a parti1· de 

Thot•ndike. <Manuel da 'Jega. J.996). 

Loi ne9l19encia r:lel conductisma en este te:ma e;:: t~l 

9t1e fu~ la etolog'l.¿¡.. una dis..-:ipl1na qL1e nace como 1.1na 

t.:ic:; inn~l;<:>s t0t:To tc•r1=' pi-uliib.1.du por al concuct15mOJ. 

-ll1.=:·nHel--~t~ ;~;~>J::o..- 198.::..>. 

El terce1· factot• que cont1·ibuyG a La c1·1si~ dal con 

duct1s1no, es 1~ c1"151s de la concepcion epistémologi

ca de la c1enc1a en .::¡ue se .:;poyAhñ. HLibL¿'n ~.cogida 

con entusiasma el pos1tiv1smo lo91ca del c1t·culo de 

Viena, que postuldba por· eJemplo un lenguaJe f1sca 

ti=ac1or1 de la teor·ia. Los srandes teo1•1cos del con -
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cripc1ones tSkinner. Tolman, Hull,etcJ. Sin embarqo1 

la mayoría de los po::;tulados del positivismo logico 

han sido rechazados por la sisuiente generacion de 

filosofes de la ciencia <Suppe, 1977; Seoane, 1980) 

de modo que el conductismo perdio también su apoyo 

ep1stemologico. <Manuel de Ve9a, 19861. 

También se puede hablar de motivos 1ntet•nos; la 

época tardia de las 9randes teor1as, el parad19ma se 

disgreqa en vat•ias subescuelas neoconduct1atas, que 

sustentan posiciones taot•1cas muy heter•o9éneBs y con 

fuertes debates entre elliO\s. En op1n1on de Lachman 

etal \1979>, estB s1tuac1on de c1•1sis desemboca en un 

periodo 1·evoluciona1·io, en que algunas pa1·sonas a1s -

ladas pL1bl 1can obras gue buscan un nu¿vo len9Ltei,1e y 

Ge dit•iqen abie1•tan1ente hacia el estudio de los pro -

ceses mentales. El par·ad19ma co9n1ti~o eme1·9ente en 

la decada de los 5(1'5 pronto se estcb1li=a y ac:tual -

mente domina un nuevo pe1·1odo de c1enc1a nor·mal. Tal 

como pt·ed1ce Yuhn. el viejo parad18ma <conduct1smo> 

vive cierto tiempo. pero su5 relac1one5 con el nuevo 

son esca~as y poco cordiales. a causa de las dificul

tades de comunicac1on entre c1ent1f1cos de d1·ferentes 

matrices disciplinares. <Manuel de Veqa, 1986). 

La eme1•9enc1a del cognitiv1smo se debe a la cr·1s1s 
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del conductismo. a ciertos factor•es sociales, histo -

ricos y-al influjo de otras disciplinas cient1f1cas. 

Entre los -factorsis ciu~ inciden en la conf1gurac1on 

del cognitiV1smo estcn: 

a) La teoria de ·la comunicacion: 

En 1948. She:.'\nnon formulo le. teoria de la comun1c~.

c:ion,· 9Lte establecia una serie de leyes inatemáti -

cas pa1•a explicat• el flujo de info1·mac1on a través 

de un c'3.nal. Un canal es un dispositivo que recibe 

una ent1·ada <input> de info1·maciOn e:,terna y gene

ra una salida <output>. A la c:orrespondenc1a rantre 

la 1nto1·ma~ion de entt•ada y la de salida se l~ de

nomina info1•mac:1on tra,nsmit.ida. Esta no suele ser 

pe1•fec:ta, pues ha~' una porcion de in-farmi:\cion del 

input que pierde lequivoc~c:1on> y ha·- in101·ma -

e ion añadida que por el propio canal l1·u1d(::l). La 

naturale:a física del canal es ina1fet·ente. Puede 

ser un r·eceptor de l'~d10, tele· ... 1scw. te!Qtono,.-;:tc. 

1-!ilgunos psicoloqos d~ la epoc°'• e.d.end1e1·011 POt' 

an3lo9ia la noc1on can3l 3 la mente human~. 

Utili::::~ron di.? mocir:i c~51 11tet'al los •::anceptus 

ecL1ac1'ones de Shannon para descr1b11· la mente. L¿< 

enaloqia mente-can~l de i~+ot·mdcton es muy 1mre1· -

fecta y pt•onto -fue abandcnada. Un can~l de infot• -
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macion es un 'díspositivo pasivo que sirve de sim -

ple-sust1:·ato f·Í.:ai,~o -ª-¡a infot•ma.cion. La mente hu

mana ·es un ·~-f'~t.ema e:<traordinariamente activo. que 

no se limit~=a transmitit• infot•macion, sino que la 

sa in-formacion. L3 formulaciOn de Shannon es un 

leri.guaje matema.tico respetable para enfrentarse de 

modo rudimentat•io per•o efica= al estudio de la 

mente. <Manuel de Vega. 1986). 

b) Desarrollo de las ciencias del ordenadot·: 

A finales de la Segunda Guerr•a Mundial tuvo lugar 

una 1•evoluc1an en la tecnologia elect1·on1ca con 

especiales r•epet·cusicnes en la nueva ps1colog1a 

cognitiva. Los ingen1er·os y matemQticos se entr·en-

taran a la posibilidad de construir maquinas de 

t•r•olla la nocion de feed bac~, ademas acu~o ~l ter 

mino cibernética. Más tarde se constru:v-en los pri-

primeros o•'denadores di8itales,que son sistemas de 

pt'Ocesam1ento de informacion. El de3ar1·ollo del 

or·denador- proporciona. a la psicologia una analoqia 

mue.ha m~s podet•osa que la teo1·1a de la comunica 

cacion. La similitud funcional entre mente-ordena.-

dar, fue el factor más deter•minante del de3art"ol lo 
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de la psicolo8ia coqn1tiva actual. ~J·lanuel de Vega 

1986). 

C) La ps1colingu1s~~ca~ 

E:sta- tiene un Ot"i8en relativamente reciente.que 

puede situarse cronoloqicamente en el verano de 

1951, cu~ndo el _soc;ial Sc:1enc:e.Research ~~unc_i,l 

t•eali~o un_seminat•io interdLsc:iplinar10 sobt•e el 

lengu-aJé eri la unJver·s1dad de Corn~ll ,en el 9Ue 

participat·on varios psicoloqos y lin8uistas. Fue ~ 

partir de la publ1cac1on de Syntactic Stt•uctut•es 

~Chomsky, 1957), cuando la inte1·accion entre psi -

cologns y lin9uistas cobro especial impo1•tanc1a. 

Chomaky reali:ó una critica demoledora de los 

modelos del len9u~Je de ::itl epoca. liechaza 1-=:s con

cepciones asoc1at1vas de la escuela de aprendizaje 

c:on ti·"' de 

las '1 qramáticas de estado finito''. En op1n1on de 

Chams~y las e:<p1·es1ones gramaticales no se 9ene1·an 

coma cadenas asoc:1ativ~s lineales. En lLtgar de 

ello, propone su 91~amat1ca tr·an::i't·or·mac1ons.l c::¡ue 

compt·ende una se1·1e de 1·~q!üs gene1·ativas ~ 1·e1lo• 

de tr~nsform¿¡c1bn. El lensiuaJ0 =~puede e5t• ·1.a.t· 

como un rl1spos1t1vo d¿ campetencta., que in~luye un 

conJunto de 1·er_:¡l¡:¡=. de reescr1tu1·a de simbolos. ca-
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pa: de generar todas las frases gramaticales del 

lenguaje natural. En la verston estand.=H• de su 

teoría se introducen algunas nociones nuevas. La 

distinción entr·e su estructura pr•ofunda (descrip -

cien sintáctica en términos de re81as). y la es 

tructura superf1c1al (la materializacion f1sica 

del len~uaJel. Establecio una impor•tante ~istin 

cion ent1·e competencia y actuac1on 11n9ui~tica. La 

p1•inc1pal labor• del linguista elaborar un mode

lo de competencia gramatical. de las reglas que 

per•miten generar todas las frases 8ramat1cales de 

un idioma y ninguna de las no gramaticales. La com 

petencia es un dispositivo ideali~ado, 9ue se pue

de estudi~r de modo fo1·mol, al mat·gen de cualqu1e1• 

pretension psicolog1ca. (Manuel de Vega, 198bJ. 

d) Pt•oblemas p1·act1cos: 

Los inqen1eros tndustr·1ales durante la Segunda 

Guerra Mundial y poste1·1ormente se enfrentaron a 

coertos p1•oblema~ pr~ct1cail relativos a la reta 

e ion hombi·e-maqu ina. Cuando se di ;:;e?1e un d t spos i -

tivo mec~nico e elect1·on1co hay que tenfrt' en cuen

ta el ''f4cto1• hLtmano''• el ope1·a1•10 que lo va a 

usar. La nueva. concepc1on del diseño industrial 

exi9e no solo soluciones pra9m~t1cas, si~o un ci~r 
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to 8rado de comprens10n de los p1•ocesos psiquicos 

del ''facto1• humano'', poi· eJemplo: sus limites aten 

c1onales. mecanismos de forma de decis1on. etc. 

Todo ello supone. una.demanda social de una psico

lo8ía más c:-o,~in1tiva~ (Manuel de Vega. 1986). 

En ct1anto ¿ la analogía del orden~do1·,e1 01·1gan 

remoto se remonta a 105 trabajos del matematic:o 

Tur1n9 (1937~ ._ D~sC:ribio una maquina hipotétic,;. de 

mostrando que esta podri.a simular cLtalqu1er computo., 

incluso los comportamientos inteligentes humanos, has 

ta el punto de engañar a un observador tn8'=!:nL10 con 

sus t~espuest.as. El unico requisito es que el p1·ogra -

madot• de la maquina 1•edu=ca todos los computas 3 una 

~~1·ie de opet•ac1ones elementales espec1fic~~. La ma -

9u1na hipotetica consta de una cinta de par¿!. ~n 

principio ilimitad3, di~id1d~ en &~c~1ones t-u~d1-adas. 

impreso de un det.<=:!1·m1nada cad190. Lo:<s entr~d::o.s se 1·e

gistt·arian como s1mb0Jos en l~ cinta. La maquina ope-

ra con dichos 5¡n1bolos de a~uer•do con c1er·t~s re9l2s. 

1.1ti.l1::ando ·J~et 3c1ones 5<_¿nc1 lla como l.Jw1't'd1. r·eg1s 

t1·a1·. mar•car-, d~spla=at· la c1nt3, etc. L5ta maquina 

es una abstr·accion. per·o loe ~1·donada1·es d1q1t&les 

son reales y mas o menos egu1valentes a la maquina de 

163 



Turinq. La similitud entre los ordenadoros y· la mente 

humana es obvia. los psicólogos cognitivos toman como 

modelo el ordenador para palnteat• hipotesis psicoló -

gicas y elaborar interpretaciones teo1·icas. Conviene 

aclarar que la analogia mente-or·denador es funcional, 

no física. En el aspecto material o har·dwar·e l3s di

ferencias son considerables. Las neut•onas son las un1 

dades basicas del sistemd net·v1oso; se trata de orga

nismos vi.vos con miles de cone;:1ones sinapt1c:as tri -

dimensionales, y compleJos procesos bioqu1m1cos de 

tr.;\nsmision de sen:O\les. En los ordonadores actuales 

las unidades elemontales son c:ir·c:uitos de silicio, 

distribuidos bid1mensionalmente y con escasas canee -

cienes entre si. Desde un.3 pe1-spec:t1va funciondl emer 

g8n l..\S 51m1l1tudes. Ja mente y el ardenatJor sis-

tenias de procesamiento de proposi to general; :.\1nbos 

codifican, reti1?nen y opet'an con s1mbalos y t'epresen

tac1ones interna:;. <Manuel do VegB, t986J. 

Conviene e~tablecor una dist1nc1on ent1·e la ~er·sion 

debil y la vet•s1on fuet•te de la analogia mente-ar-de -

nadar. La vers1on debil est.3-blece una s1m1l1t;ud fun -

c1onal entre ambo <:itstema:; >/ ut1l1;:a el vocabul¿_\1·10 

de Pt'oC~56miento. per·o de un modo esencialmente 

trumental. En n1n9un caso se p1et•de de vista la pe1·s-
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pectiya psicologica~ de mo~o q~~ h~y un ~sfuerzo de 
. . 

i~_ve~_tis~.c_i:o?.: d __ i:i~-~~º- ~. des_':"e~ar _)as _pec:~l iaridades 

de 1a- men.te:>h-~m~'na;·~-~orr~_sPC:uid~' a lo qúe ·se llama -con 
,- : . ' . .~ 

propiedcid péi.'C:o109·i.B co9nit·i·va, y. existe un indicio 

_ ¡~eq~·i :,,Oc:o :~~~;~~-- :~~c~-~-~~e-r la:'- e·s'tu~'i~ -~~~--~et amente e 1 
.. e_·, - -• 

c_OfllP-~_t~t~mi~l)~o _in~el_igente de sujetos humanos.:<Manuel 

de Vega,1986). La versión fuerte de la analoqia con -

sidera que el ordenador es algo mas 9ue una s:.mple 

her~arnienta conc~ptual. La analogia 1 !eva a SLIS 

últimas consecuencias. Si el ordenador y la mente hu-

man~ son sistemas de propos1to 8eneral, el objetjvo 

del cientiiico es elaborat· una teot•ia unificad~ del 

processimisnto de inicrmacton gue englobe ambos s1ste-

mas. Esta ve1•s1~n ha dado lugar· a una d1sc1pl1nsi muy 

se reconocen por•c:¡ue rara. ve::: recogen datas ps1colDg1-

ces d1rectam~nte. Su 1nte1·e~ esla cor1t1nado ¿. le:· ;::on:;; 

la medida en que estos m1rnet1cen compot·tam1antos 1n -

vantu ~obt•e el p1·op1a s1s~cm2 ccqn1t1va humano 

{Pylyshyn.1978>. En 1~ medida en ~ue de5~elem0a los 

pi-1nc1p1os cogn1t1,,·os del procese>dor· hum;o-•no. podremos 

elabo1·ar meJores pt·agr""'ma:. de lntel1gt:!nc1a í4i-t1f1c1¿1l 
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Sin embargo, los expertos en Ciencia Cognitiva .. por 

su orientación disciplinar, son mas técnicos que psi

cólogos. <Manuel de Vega. 1986>. 

La analogía computacional e,1erce la misma funcibn 

de metapostulado pat•a la psicoloqia cognitiva. No se 

limita a ser un vocabula1•10 teorice, s1no que dicta y 

le9it1ma ciertos obJetivos de investi9acion. y condi

c1ona la elaborac1on de tebrias y modelos. 

Afortunadamente la psicoloq1a cognitiva se esta li

berando de estas rest1·icc1ones parad19mat1cas y su 

ambito empie:a a cubrir las lagunas iniciales, aunque 

pat•a ello se vea for=ada a veces a despe9at·se de la 

analogia computac1onal. (Manu~l de l/eqa, 1986). 

L~ ps1colog1a cogn1t1·~a SQ situa en una posicion 

epistemoloqica sstr1ctamente funcional, sin ocupat•se 

dit•ectamente de sustt•ato ot·9~nico de laE ope1·aciones 

mentales. Esta distincion conceptu~l pe1·mitio a la 

ps1colo9ia cognitiva desmarcat•se de la psicof1siolb -

91a y sus aportaciones; aunque debe huirse de 2 posi

ciones e::tremas: el reducc1onismo y el aislacionismo. 

Las 1•elaciones entt·e psicolog1a cognitiva y psico -

lo9ia no deben plantearse en términos de 1·1validad 

ep1stemolo~ica sino de co1nplementa1•jedad. La ps1cofi

siol69ia no es un estudio desconte:<tualizado del fun-
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cionamiento del cerebro, .sino que parte de una teor1a 

psic_oló9ic:a prev~a. El estuc::ti? fisiOI09icó del c:ere -

.Jro descubre :-;us .p~tt~ones d~. ac.tiy_idad y los relacio

na con las ·-f-l.mcic;·nes_·_·~~-i:quiC:as. CM~nuel d.e Vega, 1996> 

L~ psicología de la intel.igen~1a cuya ant1quedad se 

remonta como mínimo a comi.en::os de siglo cuando se 

cr•ean_ los tests psicomét~icos. Esta estrechamente vin 

culada al concepto de difet•encias individuales en 

''ras~os'' mentales. y al desat•rollo de 1nstrumentos de 

med1cion de estos. Oarw1n contribuyo con SL' teor1a 

evolucionista al desa1•rollo de la ps1comett·1a. Asequ-

raba que uno de los factor•es bas1cos de la selecc1on 

natural es la variabilidad de la poblacion. la5 di~e-

1·encias ind1v1duales tanto r·asgos U1ol09icos 

condwctuales. E~tus po=:.t.ulados ir¡fluyeror1 d1rec.tamen-

tr1cc3.5 de Gal ton y poste1·1ormente en lo~ tests de 

Binet. L~ p~1colo~1¿ de la int~l1gencia al tiempo que 

como el anal1s1s ~actor·1al; Speat·man ~u padre. Los 

b1·itdn1co3 pt·ese1·~an la idea del factot· ··~·· o intel1-

genc1a gene1·al del que depende Jet•a1·qu1camente uno o 

vat·ios niveles de ~pt1tudes e3peciftcas. Los not·te 
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americanos son mas pat·tidarios de la idea de aptitu

des o facto~es independientes. El psicodiagnostico 

reempla=a los viejos tests de inteliqencia 8ene1·al 

poi· tests factoriales o aptitudinale3, que ofr•ecen un 

diagnostico mas articL\lado de la inteligencia. <Manuel 

de Veg~. 1986>. La psicologia cognitiva ha potencia

do los expe1·1m~ntos de labo1•ator·io. El énfa~is teori

ce de la psicolog1a co9n1t1va se s1tua en L~n analisis 

detallado dQ las mecanismos y procesos. y en la con5-

t1·ucc1on de modelos unitar·ias. es decir·, vandos pare 

interpt•etar los principios 13enerales de l.a inteli13en

cia. El cont1·aste existente ent~·e ps1cologia cogniti

va y psicologt~ de la intel1qenc1a no implica incom -

patibilidad. Alquno:::; 1ntl?ntos de ap1·ovechat" la sof1s

t1 -·1~ tecnaloqia de medida de la psicolaq1a de la 

intcl19encia y los m1c1·oan~lisis de p1·aceso~ p1·op1os 

de l~ ps1colaq1a caqn1t1va. Por =Jemplo. HLtnt y su::::; 

colabo1·adot•e5 util1=an loa tests de inteligencia como 

instrL1mentacion para seleccionar grupos e::tremas 

una deter•minada aptitud (inteligencia verbal) paste -

r·iot·mente campa1·an el 1·end1miento de los grupos en 

t~reas cognitivas de labot·ator1c, con animo de dete1·

minar las diferencias en procesamiento de informac1on 

que determinan las puntuacionE..s en los tosts. lManuel 
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de •,:e.ga. 1986) • 

Piaget asume un metapostulado construc:tivista. se -

sün el cual el suJeto construye su conocimiento del 

mundo a p~rtit• de la accion. La psicologia cognitiva 

postula:una ·reración inversa entre c:onoc1miento y ac-

1:1on; es decir.- pt'etende descubrir como las represen

taciones ffientales del individuo determinan SLl comror

tamiento. El sujeto de la psic:ologia genética ticme 

una ·orientac:i on epistemolo91ca ~p1•etende camp1•end~r 

la !"eal idad} ~ mi~ntr·as q1_1e el su Jeta del proc::8sam1en

to de infot•macion tiene una 01·1entac1on p1·agm~tica 

<desea contt·olar la realidad c'l!canz:::i.ndo metas). HLm -

que los procedimientos metodológicos sedn analo~os, 

su~ metas teoricas se ~leJan. La psicologia cognitiva 

s~ baSC\ en el -1oc:abula1-10 del proce:=.am1eto~ debido a 

J~ a.naloq>-u mente-ot'denador. Piaqet utilizi< un le:nqua 

-Je> forina.l proF10: él de la loqic:a s1mbol1c:a ll_trh\ · .... ·a -

riant:e de lid LO~Jic¿¡ ido~da par •?l in1smo1. <9~L1me un 

i::::.omorf1smo ent;r~ la;:. e-::.t1-uctu1·d.:=. ment.:-.les y l¿.s t'e -

glas loq¿ -~. La ps1colog1a genet1ce tiene como meta 

que dete1·m1nan el desat·1·ollo co9n1ti~-o deede el 

miento hast,:.. la .. •dole~cenc1a; :;on cent1·ales los pi-1n-

cipios de a31milac1on y acomodac1on que dete1·m1nan la 
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adaptacion del organismo al medio y su propio desa 

rrollo co9nitivo. La as1milacion es el proceso por el 

cual se alteran los elementos del ambiente de modo 

que puedan incorporarse a la estructura mental previa 

del sujeto. La acomodacion supone una tendencia a mo

dif icat• las 05tt•ucturas cogn1t1vas en respuesta a las 

demandas ambientales. Durante el desa1·1•ollo del nl~O 

ambos procesos se da11 conjuntamente. aLmque hay epo -

cas de predom1n10 relativo ds la as1m1lacion o de la 

acomodac1on. 

Los dos paradigma~ cognitivos mantienen identidades 

bien d1fer·enc1adas; s1n embar·90. en los últimos tiem

ros ha habido c1e1·ta conver•qencia de ideas entr•e 

ellos. Una de ellas es que la ps1coloq1a co9nit1va, 

debido a su propia evaluc1on 1nte1·na. h3. 1do apro-

x1mando a pasic1ones canst1•uct1v1stas analogas a las 

de P1aget. L.a nueva ps1colog1a genética ha admitido 

algunos mecanismos b_,s1co 0 :; de procesamiento en su re

formulacion de la teat·1a de Piaget; ha habido una 

vision de esta tam1=andola a tt•avés de una metodolo -

gia exp8rimentdl propia de la ps1colog1a coqn1t1va e 

incluso se han elabor·ado modelos computacionale~ de 

las tareas y concepto;. piaqetanos. ~Manuel de l)ega, 

1986J. 
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MEMORIA 

Broadbent es el primero en sugerir un mec:an1:;mo 

de memoria inmediC\ta 9ue registra toda la informac1on 

del e~tlmulo p1•01cimal dut•ante un b1~eve lapso de t1Qm-

po.Neisser sugiere 2 tipos de memoria sensorial: la me 

~or•ial de la info1·macion visual;y la memot•ia ecoica 

que retiene sin anali:ar la info1•mac1on auditiva. <Ma-

r.1Jel de Vega~ 1986) .. 

La memo1·1a. sensorial es aguella 9ue permite el 

almacenamiento preliminar y transitot•io de la ir,fo1•ma 

<.:ion perci.bida aL•d1t1vamente. <Cohen. 1483>. 

En el reqistt•o sensorial la informac:1on e::terior 

in13resa al sist,em¿11 de m~IT'or121 ¿¡ trav'."s d~ l•1S diferen 

tes sentidos y llega en primer lug,_-"r .:11 re<;listro sen-

sorial:At~:inson y Shi1f1•in ~:cpr·esar·on la posibilidad 

de re9istros ;:;ensor1a les por separado para e ad.a moda-· 

11dad sensor1al.F'-:t·o sol..;¡ pL•dieron e::plic:ar el reg1s-

tro visual porgue c.1.undo desct•iblC?ron :;u mod;?lo 

1968 1 nc hab1a pt·uebas e:!pe1·1mentales de que los otr•os 

sentidos como la audic1on tuviera f1...mciones de regis-

tro e11 la memot•ia.En su opinion,la info1•mac:ion en el 

registro sensori~l ~s un registro cercanamente lite--

r.::i.l a su imágen sensorial.No e~ recor.ocido.categor1=a 
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do o identificado hasta ciue ha pasado a traves del 

registro sen;¡ot·iaL Mas aún, considera.ban que la infor

mación de entrada al registro es pasiva.La entrada no 

pod ia set"' evitada si los sentidos están funcionando 

propiamente.No hay procesos de control involucrados 

pe1·0 mientra~ el re915tt·o acepta toda la infor·macian 

sen5orial en terma cruda y completa.no la conser-

poi· mucha tiempo.La infor·mación de éste registro 

se pierde en menos de un segundo.La lnformac1on sen~o 

t•ial se pierde en :! formas,8Si como decae e:;,pontdnea

mente desapa1·ec1endo con el pa.~o del tiempo, tambu::n 

la nueva infar•ma~ion pt·oven1ente de los ~entldos se 

re91str.:i. sobt•e la ya regi.str<3ida borrC:\ndolE1.. 

Un.;\ de las eHpl1caciones sobre la funcion de lo:; 

r·ecuerdos Sf=!nsor1ales es que la gente no puede aten--

der s1multaneamente a tod3 to 1nformac1on que ll~sa a 

sus sentil.Jos.Deb~n ser' selectivas; ésta selectividad 

pa1·ece venir dLwante el proceso de lectur¿¡ de la. in-

farmacion fuera del registro sensorial y dentro del 

almacén a corto pla:!0 1 el cual puede preservarla par 

mas tiempo q\Je el reqistt·o sensorial.Como todos los 

procesos co9nitivas,ésta lectut·a. selectiva torna met.::. 

tiempo.La fLmción del registro sensorial es entonces 

preserv.:lr la i.nformación que l le13a lo suficiente como 
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par•a que ésta sea selectivamente t1·ans1nitid3 a 1~ me

moriaisin-un t•e9istro sensorial- la 9ente estaría to-

talmente: absorta tratando de mantener _sus impulsos 

sensoriales.El re9ist1·0 senso1•ial retiene la informa

cion lo suficiente como para que el sistema cognitivo 

desarrolle procesos para seleccionar aciuel los impl.11-

sos ciue se1•an m~s .a.mpliamente procesados.Mientras 

Atkinson y Shi í<frin tienen poco 9ue d~c1r ace1·cu de 

éstos proce~os de seleccion,a1•qumentan 9ue sus sali-

das pueden ser entendidas y s1 lo son,entt•at• en el al 

111acér1 a ccwto pla;:o. Antecedentes historl.cos del mode

lo de los 3 almacenes: 

Por el a~o de 1891J,W1ll1am James formalizo la 

ldi;;roa de q1.1e l~ infarmacion es alm,:\cenad.;1 en d1versas 

fonnas,con d1icrentes propos1tc:;; y d•_n'ac1onec~ d1st,1n·· 

gl.11endo la memoria pr1ma1·ia de l.::. secundar1a.F'ar memo 

ria pr1ma1·1e James entend~a lati contenidos de la con

c1enc1a y obse1·vo l:lLle la gente podiil ropot•t.:.ar dei lo 

que astaban corisc1enLes con g1·an a~~a~=3.Po1• me1no1·1a 

secundat·ia ~e 1·etet•1a al 1·ecue1·do de info1·mac1on que 

no pormdnec1a dema~iado en la conc1enc1e y obset·'o 

J1Lte éste tipo de memoria no siempre e1•.::. .,;>.l t;amente con 

fiable.Est,ci=:-. .2 funciones d>?. la 11ic::moria ::0ost10:.men s1mi 

litudes con las alm~cenes a cor·to y lat·go pla=o de 
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Atkinson y Shiffrin. 

En 1949 Waugh y Norman describieron la distinci~n 

entre la memot•ia a corto y largo plazo.Estos autores 

matematizaron la distincion entre 13. me1nor1a a corto 

plazo y la memoria a largo plazo y mostt•aron cómo se 

e:cplicaba ésta distincion mediante un fenomeno de la

boratorio bien establecido.Por• muchos a~os los ps1co

lo9os del aprendi::aje verbal de ca.cuerdo a su ti=mpo 

de duracion.Asi ellos hablab~n de memoria a muy corto 

plazo,memo1•ia a corto pla::o y memoria a lat•90 plazo. 

Sin embargo Atkinson y Shiffr·in no entendían lo mismo 

por almacén a car·to pla::o y a lar·qo pla::o que las psi 

colegas del aprend1:aje ver·bal.Par•a estos ultimas la 

distincion et•a mayor•mente desc1•iptiva.refit·iéndose al 

intervalo de tiempo sobre el cual los l"ecuerdos perdu 

r·an.Para At~inson y Sh1f~r·1n la d1stincion estt•uctu-

ral refiriéndose a diferentes partes del sistema cog

nitivo.Esta es una d1fer•encia importante cuando inten 

ta explicat•se cualquiet· fenomeno de la memor•ia.Asi 

cuando Atl~inson y Shiffrin tienen en cuenta que el 

olvido ocl!rre en cuestion de minutos,pueden rete1•1f"se 

a cuestiones asociadas con su almacén a largo pla::.o 

asi como aquellas asociadas con el almacén a corto 

plazo.Los psicologas del aprendi~aje verbal par at1·0 
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lado, pueden e:<f~.l iéat~ :el .olvido 9L1e oc~irr~ en minutos 

más ampl i-a~e~.t.~- .~a~~~~.ñdó ·-·?el -.olvido .que toma semci.nas 

o ineses.El_-~_enfoque:_ ~~truct~waL no es ne1.:esar10 para 

1nvocaf• una Variedad ~de mecanismos subyélcentes cuandu 

se e:<pli.c:a· el olvido que ocurre en pocos minutos.Los 

psicólo9os pueden disponer de mec~n1smos e3lrL\Ctur~l-

mente funcionales.El modelo de Atl inson y Sh1ffr1n 1·e 

fleja claramente la util1=¿1c1on de l~ mct~.for¿¡ co.np•.1-

tac:ional.La diferenc:1ac:icm entr·e los sistemas est1·Ltc-

tu1•ales de alma.cenaje y p1•oces.::i:::; de control, lc1 t1·:'.:ln:::;;-

ferencia de informac1on ¿¡ t1"C\ves de lo;:, d1 fen:~nte:s ~d 

macenes con diferentes fot·rnatos,y la conver•s1on de la 

informac1on de un fot·mato a ot1·0 son todD rler·1~ddos 

de "Sistemai.s computc.lC.lonal<:;;. 

Aún la noc1on d~ los 3 .~acenes na se or·?g1na 

Atl 1nson y Sh1ffr·1n.F'o1· ejemplo. tc_i ¿\?=,o5 antes 

Broadbent ar9uyo L:; e::1stenc1a de •Jn sistema de .::ilma·-

cenaJe muy amplia.un sistema pe1·ceptudl act1~0 y un 

que adscr·1bio ~ éstos 3 si~temas son muy s1milat•es a 

a9uelle:is ado~cr1tas por htf·1nson y Sh1 ffrin al r·egi;:;--

tro sensor1al,almacen a e.orto pl,:;=o y almacen :i largo 
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sobrP otros psicólogQS cognitivos. 

A finales del si810 XIX Ebb1nqhaus realizo las 

primeras investigaciones sobre la memoria humana.Su 

obsesión por el "control" e:<perimental le lleva a uti 

liz~t· como estimules de aprend1:aje las silabas sin 

sentido.De este modo pr·etend1a evitar que el sujeto 

lel propio Ebbinghausl emplee.se sus conocim1entos pre 

vtos en la tar•ea de memot·ia.El uso de mate1·1al siqni

ficativo produc1r1a asociaciones idiosinc1·aticas en 

cada individuo,con el consiguiente ''ruido'' eMpet·imen

tal.La Ps1colo9ia E~perimental de la memot·ia continua 

r1a utili=ando material de ap1·endi;:aJe sencillo (sila 

bas sin sentido.o listas de p~lab1·as) pat•a minim1za1• 

la e:cper1enc1a de los suJetos en el labot·ator·io. (Ma--

nuel de Vega, 1986). 

En 1932 Bartlett pLlblico un libro sabre compren

sion y memor·ia \E'.emt!mbcrin,g) 'lUe rompe con la tradi-

ct(1n de Ebbinqhaus.En op1ni~n de Bar·tlett,Ebbinghaus 

ni siqu1e1·a consigue su obJetivo de control,pues la 

simplificacion del estimulo no conlleva la s1mpl1fica 

c1on de la 1•espuesta.La5 silabas s1n sentido y las pa 

labras tambten pueden generar asociaciones particula

res en los individuos. La memoria en la "vida real" es 

dife1·ente de la memo1•1zacion rutina1•1a de una lista. 
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Se trata. de un proceso constructivo en el que se en-

tremE-::::clan las propiedades del material de ~p1·end1::a

je,el conoc1miento convencional del mundo y los facto 

res contextuales.Bartlett decide estudiar· l~ memoria 

de te~tos-complejos. 

En los ultimes a~os Remembet•inq ha p&sado a ser· 

una de las obras más citadas de la Ps1colo9i~ Cogniti 

va.Su renovada vigencia se debe a la actualidad de 

las teorías constructivas. <Manuel de Vega., 1986). 

BaJo la perspectiva del p1•ocesa.rniento de informa 

c:ion el término memoria considera al recue1·do,proce-

sos perceptivos. compr-ension y e::presion verbal, las ha 

bi l 1dades matru:..:e~ y hastB la;:; proce:;as 2tc-ncion,21les 

y 1,:l. rec;;olucion de problemas.l:..n todos los p1·oce~cs 

mentales utilt:amos en al~una medida infot•macion anti 

los que dichQ informac1an almacena y 1·ecupera. 

<Manuel de Veqa, 1986). 

sistema mult1dimensional que abar·ca una ser·1e de es-

trL1ctu1·as y pt·ocesos con prop1ed~des bien ~ife1·enc1a-

das. (ManLtt:l de Vega, 1986). 

Memor·1~ es la capacidad de 1·etene1• v local1:ar 
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les acontecimientos vividos c:on anterioridad.La memo-

ria es la persistencia del pasado.La memoria constitu 

ye una vasta información intelectiva donde intet•viene 

las-funciones más primitivas como las de mirar,escu-

char,andat•;hasta las mas elabo1·adas y compleJas capa

cidades de comportamiento social. <Cot•bella,1985). 

La hipctesis abst1•act1va asume 9ue la memo1·1a hu 

mana es fundamentalmente i1el y esta dir191da a la 

eproduccicn de informac1cn,aun cuando se apoya en la 

construc:cion de parafrasi9u1adas por esquemas,m~s 9ue 

en un rei:¡1stro literal del te::to. (Manuel de l./r;;iqa, 1986 

como sistema or1er1tado a elabot•at• inte1·pretac1ones 

coherentes del pasado. Hay una tendencia a acainodar la 

infor·macion pasada a nuest1·0 conoc1m1entn act1Jal.El 

recuerdo ~s bastante tiel cuando no hay inconc:1t'Uencia 

entre la 1nformac1on pasada y el conocimiento actual; 

pero en caso contrario se pueden producir distorsil: .. --

nes importantes en el recuerr1o.La reconstruccion ope-

ra en la situacion de recuer·do guiada por· los esque-

mas. En an;·bas si. tL1aciones puec.Jen real i =arse in feren---

c:ias rellenando valores ausentes del esquema.Cuando 

el paso del tiempo ha debilitado la informacion en la 

memoria,o cuando el te~:to original es incon9ruente,se 
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incrementa la probabilidad de dii;torsiones reconstruc 

tivas.(Manuel de Vega,198b). 

* TRES NIVELES DE ANALISIS EN LA MEMORIAi 

Estructuras de la Memoria1 Cada una de 1-as e5truc 

turas tiene propied~jes funcionales especificas rela

tiva~ al tipo de 1nfo1·mac1on 9L1e almacena la capac:i-

dad de almac~nam1ento,pet·s1stenc:ia temporal de la 1n

formacion y el formato s1mbolica de la informacion. 

Según ésta perspect1v.:i se postulan .3 d1spos1tivos ba

sicos: a) memoria sensorial.b>memor1a a corto plazo, 

el y la memoria a largo p la::o. <Manuel de Vega, 1986). 

P1~ocesos de la Memoria:Cuando el énfasis de la 

invest19ac1on 1-ecae en los aspe~to d1r1am1cos o proc:e

suales, la memo•·ia se p1·esenta como una suces1on de 

operac1ones 01en d1-ter-enc1adc>.<5 c.onceptualmente: 

cod i f ic:ac ion. alm:3.Ct::!nam1en to, retenc ion, y recuper·ac 1 on 

de informac1un. 

La codificac1on tiene luqar cuando el flujo de 

estimulo~ que llega a los r•eceptor·es e~ ~nali=6do,or·

gan1::ado e;> tran:formado generándose Lm doterm1n.:"\do co 

digo simbólico que constituye una réplica cognitiva 

del inpL\t <entrada) .La informac1on ye>. cod1f1cada. se 

almacena y retiene por un tiempo variable.La disponi-
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bilidad de la informacion almacenada va desde unos po 

cos lnilisegundos hasta meses y años,dependiendo entre 

otras· cosas del tipo de codificacion que se ha p1•odu

cido.La información almacenada puede recuperarse even 

tu:ilmente con rliversos propositos. <Manuel de Veqa, 19-

86). 

* REPRESENTACIONES DE LA MEMORIAi 

Algunos Psicologos cognitivos tienen inte1•és en 

la estrutura simbolica de la infor•macion que se alma-

cena, transforma o recL1pera en la memot•ia. Bajo ésta 

per·spect1va el énfasi5 no 1•ecae an las estructuras de 

l::l. memori~ ni sobre los procesos,sino en la estl'Lu::tu-

de la info1·macian que es p1·ocosada pot• la memo1·1~. 

Las teorias multialmacén consideran que .:1 memoria es 

ta formada poi· varids est1·uctur·as o mecanismos dis--

puestos secuencialmente.En primer 1L1gar,el input se 

t•egistr•a en la memoria sensorial duranLe una~ fra.:::c-

iones de se9undo antes de desvanece1·se totdlmente.En 

segLtndo Lugar, la informacion se codifica y almacena 

temporalmente en la memot•ia a co1·to pla:o,donde solo 

se puede t•etener· n1Jmer·o limitado de unidades de in 

formacion y durante periodos.de unos cuantos segundos 

En tercer· luqar, la infot·macion de la memot·ia a corto 

plaio puede trasvasarse a la memor·1a a lar·8o plazo. 
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La in·formacion qtre a!cain=a di:cho almacén perm.aneca ha 

tualmente- en un e-stado '.~:.desactivado>.'<" solo se 

<<act:1va:i.;. eventualmente en tuncion de las demanct·as 

de u~a ta~ea a sttuac1on determ1nadas.D1cha act1va--

c:-1on t tene lLl-=¡~1· en el 12:spi1.("tO de.. la me.11ot·:t.ca a corto. 

pl.a=o.des¿mpeña et pap.;?l de una central operatt\la q•.te 

recibe inputs t3.n·to del e:d:&rior ...:o.no ,jel propia alma 

cE.n a lar90 pl.fl.::a. íH.-dnuel de •.lega. l986). 

• DISTINCION ENTRE M.C.P. ~ M.L.P.t 

Las prapied~des basteas de ~-C.P ECn: pe1-~isten

c~a !tmttact~ lapro~. entr·e 15 ~ 30 se~J.capactdad l•-

tablec1do los J.J.m..1.tes. de M .. C-.F' en ;r 1tnid=odes ae infcr 

macton.c:uando se excede @5t~ cant1d~ct.1·ec1ba una EQ-

hec.orqa qLle se man t f te5 ta po::ir -~u e:,,..::cl.;:J. re ::;;;:r.·= i.cn-. La 

x.nfarmactnn M.C.P no es una répl1•.::J: ltt-=ral esta 

claro que e:·nsten c1ert.a'5. tran~farmactones d:e las tma 

gene5 literales Eenscriates en elgun cod1go simbolico 

qu~ opera a n1~el de M.C.P.Conr·ad (L9~4J EUg1are que 

f!sta mem·:iria reti.ene m~;; bien la 1nformaci..:in art1c.ula 

torta y ccinsecuente-1nen1':e los errOr'eS, estar< asaetada~ 

a. ~~t"a di.mens1on.Baddeley (!96.oJ c:oftr1110 estos t-esul

t&1dos uttlt::;Jndo palabras en lugar de -::onsan.:..nt.es.Lers 

r'='.!5ultawos 1m.1.e3tran una ret~nc.1on muy inferior en las 



secue:ncias h_omofo_nas respecto a las del se!=jundo ble-

que.La interpretacion de los t"esultados su91ere que 

la M.C.P realiza un analisis acr..tstico-fonético-vet .. bal 

de la informacion,y por ello la retencion se ve pet"JU 

dicada cuando los i tems p1·esentados tienen pocos ras

gos ac(lsticos distintivos.Este aparente déficit se ve 

compensado por la e:1istenc1a de una memoria permanen

te.Pero la similitud semántica de los 1tems dete1·101·a 

el rendimiento de M.L.P lo cual sugie1•e que la codif1 

cacion semant1ca es un 1•eguis1to pat·a el tra~vase a 

M.L P. CManuel de Veqa~1986). 

At~1nson y Shifft·in designan al almac~n a cot·to 

pla;:o como Lina "memoria eJocuti'.·a" mediante la que 

los procesos mentales conscientes se llevan a cabo. 

Sus impulsos de entr·ada vienen tanto del regist1·0 sen 

serial y el almacén a lat·ga pla;:o.At~·1nson y Sh1ft1•1n 

Ar·guyen que la infct·mac1on no puede set• consc1entemen 

te procesada tanto en el registro 9ensor1al como en 

el almacén a larqo pla;:o: la conciencia es una fun--

cion única del alm~cén a co1·to pla=o. 

Pero. la manipulacion consciente la 1nformación 

debe set· 1•eproduc1da en el almacén a cot•to pla=o.Este 

tipo de formulac1on refleJa una analogia con la compu 

ta.dora..Observemo;:; que ésta transferencia mediante co-
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ptado,.no remue·,1e ~a informaci.oni de· su a.lm.acen. or.tg:i:-

nal .. Sf. llega al almacén. a corto pla.=c pro"'entente. del 

a·Imac:én. a largo p la;::o esta pre:;:ente en ambos hast.:a 

q•..1e deja el almac:t?n a corto plazo.A dif.erencta del 

q.i5tro sensortdl.la Lnfcrmacior1 puede ser m~nten1da 

Lnd'i..'"f:tn1dament.;. en el .almacén a c:art:o pla:=o 51 se pe~ 

ne atenc:10n constante.Tan prcnto como la atencion es 

desviada de la informac:1on del almacen d co~to pla=o• 

emp.ie;:a a dec.a.er,·¡ se Lra. completamente en ts. o .3i) 

ses•..inda-s .. Atktnson y Sh1ffr1.n dieron. la pos1b-1lidad de

c:¡ue e:t1stieran diversas cli\ses de inform.ac1on en el 

alm.ac:én. a corto pla=o.tal como lo h1c:1eron en el re

gistro sensori.al.F'-=ro cal1f1c~ror; e:.pl1cttamente solo 

un.a forma de 1:nform.ac:1ori la cual desi.qnaron como audL 

tiva-verbal-l1ngu1stica.r=·odr·12 p.:irecer conft.tso i:p..1.e: so 

lo hay·.;;¡,n e;o;p.:!....;1ficado la 1n+ormactOn· ·•1suc.l en e-1 re-

gtstro sensor1~l y solo la informacton auct1t1·~a·Yer--

bal-ltnguística en el almacén a corto pla=o-El reg1s

tro sensorial es lCI. mayor fuente de impulsos que lle

gan para el almacén a ~o~to pla:o,y poctr1amas hab¿r

esperado -c:¡ue Atktnson y Sh1ffrtr1 Aspec1ftcaran las 

mtsmas cl•s~s de informac1or1 para a~bos. 

Los datos dtspon1bles en ese tiempo no Ies cteJ-a-

l'"'Cn otra opc1on .. Toduv1a no 
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p"ra demostrar recuerdos sensoriales mas allá de la 

modalidad visual .Ha sido subs:iecuentemente tal investí 

gacion y Atkinson y Shiffrin pueden llenar el espacio 

dejado para un re9istro sensorial auditivo.Pero esto 

seqLdr-ia siendo una con.fusion porque no tienen eviden 

etas pa1·a la informac1on visual en el almacén a corto 

pla=o.Qué pasa con la inform~cion visual en su camino 

d~l re9istro sensot·ial al ~lmacen a corto pla=o? 

Evidentemente es convertido en una forma auditiva-ver 

bal-linguistica o palabra.De este modo una palab1•a 

pt·esentada visualmente en Ltn E>::perur.ento de aprendi=a 

Je verbal set·a ccnvet·tida en una espec1e de palabt·a 

después de que salqd del t·eq1str·o ~enseria! v antes 

de que ent1•e en el almacen a corto pla=o.Parece alt~

mente improbable 9ue ésto suceda a toda la informa---

c i On vtsual pat•a cuando Atkinson y Shifft•1n escribie

ron ninguno de los datos c::pt:!r im~ntci.les disponibles 

les pet·mitio descart~r esta po~jbilidad.Practicamente 

todos los e:<perimento~ relevantes habian usado mate--

1•ialea lin9u1st1cas,po1· lo 9ue una co11·~er·sacion de 

forma visual a u11a verbal en el camino a la memo-

ria activa tendt•ia sentido.El camino mas facil para 

tt•abajar con materiales linquisticos puede ser• pensar 

en ellas como palabras.Mientras es as1 o no.t•esulta 



cl~1·0 9ue el cat•áctet• de la infor•mac1on en el almacén 

a cot•to pla:o no es necesariamente el mismo qve cuan

do llega C\ los sentidos.La infor~macion puede ser cog

n1tivamente transformada entre su re.9istrc sensorial 

y su mc:tnip1..1lacion consciente.Este tipo de transforma

cion de Lln tor1r1dtO a otro es el tipo de operacion 9ue 

Fueden hacer·se en l.;i= compLltadot·ai:;;:. éste es ot;ro 

ejemplo de la clase de procesas mentales gue son suge 

ricios poi· una analoqia con las computadoras. 

Porqué debe la gente ter1er almacén a cot·to pla-

:o~Cuál e~ su funcion s1 Ja compar~mos con las funcio 

nes del 1·e91stro sensa1•ial y el almacén a 1~1·90 pla--

primera es C1Ue tanta el re91stro sensorial como el al 

mac:én a lar80 pla::o son rect..1erdos de ampl ic."'.\ capao::i.déo.d 

111le11t1·as que 13 memo1·ia a carta pl~::::o tteng unt1' c~.p-3-

cicidd pe9ue~~.Una prueba de esto puede ser cu¿ndo nos 

pt·eguntamos por todas la~ co:.os qt..1e conocemo::; ::1 ._,emos 

9Lt~ podemos pensa1· en mL1y pocas a l 3 ~'e=:. La e. ide.,c i.o 

~cer·ca de l~ cap~cidad del 1·~9~sti·o ~er1sor·1al es d1f1 

ci l ..J.a abt.ener pero mostr,01111os o::tre..:hamente gu..o: aba.r-

La segunda clave es que eJ almacen a co1·to pl~=o pe1·-



tras tos registros sensoriales y el almac:én a larqo 

plazo no.La func:ion del almacén a cor•to pla~o es en-

tonces, retener más amP 1 iamente pec:g.teñas can t 1dades de 

informaciCJn cuidddosamente selecc1onad.;i de !'::Is regis

tros senso1·iales y el almacén a lar•qo pla:o para guE 

la gente lleve a cabo procesos adaptativos consc1en-

tes necesar•ios pat•a moldea1· su conducta a Jas ciernan-

das cambiantes de su ambiente.Desde este punto de vis 

ta el procesamiento de .a informacion consciente es 

necesar·io par·a gue la gente funcione efectivamente. 

Para coordinar su conducta con el inundo gue los rodea 

deben llevar conscientemente Juntos unas pocas pie=as 

relevantes de info1·mac1on desde su e::pet·1encia senso

rial a su almacén .;i lat•go pla:o. 

Las car·actet·1st1cas del al1nacen a cor•to pla=o 

son: A.- Limite de espacio1la capacidad del almacén~ 

co1·to pla=o es ce1·cana a 1~n numet·o telefon1co de 7 di 

gitos.Esto qu1er•e deci1· que para la mayo1•1a de la ~en 

te el t•ecordar· un nyme1·0 telefonico la pt•imera 

que la ven resulta mentalmente e::tenuante y nLmc..:.\ ten 

drán e::ito la primera ve=.s1 el numero es mucho mas 

lar90.Mandler <1967> a1·gumento que el almacen a corto 

plazo tenia una capacidad de menas de 7 items pr•oba-

blemente 4 o 5.El limite de espacio en la memor•1a in-
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inmediata esta en. el nQmer·o de items.no en la can ti-

dad de informacion.Med1ante el uso de fechas,o pal~-

bras leidas al revéS,o cu.;1.lqu1er Otro procedimieto de 

~srup.amient.o pued?.n recor-d¿1,rso can-t1dades mLty super10 

r•es al lí1njte supuesto.No hay limite par•a el tama~o 

del ítem o qué tanta infot•mac1an contenga éste. 

B.- Limite dP tie~porel almacén a corto pld:o no solo 

ec-stá limitado por el númet·o de items sino por el tiem 

po que pueden t•etenerse.útt·a ca1•actet'i5t1ca del alma-

1~én a corto Plazo e~ que la 1nfot•mac1on se p1er·de muy 

r.o;p1damente cuando deJa de ponérsele atenc:.on.Para es 

tin1ar la duracion de la inforniac1on en el almacén a 

carta pla:o debe e~itdt'se la 1·epet1c1on mental de l~ 

informacion en el sujeto ya que esta 1nc1·cmenta la 

p~rsistenc1a de la infor·mac1on.Er1 el e:cp~r1mento de 

Petet~.son f--f'erter<.:>on la 1·~petic:io11 es p1 .:?V<?'11dó<. d~•ndc1 

al sujeto 1..tna tarea secunda1·1a, la cual pro\ oca gLte •:?n 

~t·e nueva infor1n~c1on en el dlmacen a cor·to p!a=o. 

ML!chas tareas,por eJemplo la comr1•en:;;1on de un en•_•n--

ciado,dependen del alm<=iC!'.>n a c.01 to pl<.•.::r::i.Li'I comPrEn---

a1on de un enunciado pal&bt·a poi· p~labt·a es 1nsui1---

cii.=nte y t'i:sultar¡c> en muc:hos i'!t 1·ares.t1ed!ci.nte l¿i 1·<?--

tencion de la pt·imera parte del enunc1~ao en el alm~

cén a corto pla=o el p1•ocesad•:Jt' /IL1mc1n0 de 1nform.ac1íln 
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puede comprender la idea de enunciado completo en un 

intento.Mientras el limite de tiempo para la informa

cion en el almacén a corto pla.=o es restrin.gido, tiene 

una función adaptativa.Como memori.a activa,es desea-

ble para el almacén a cor•to plazo limpiarse de i.nfor·

macion que ya no es útil.De otro modo,la i.nformacion 

ant1qua pod1•1a 1ntet·fe1·1t· con ope1•ac1ones mentales 

nuevas.Lo;:; 1•esultados de la mayor1a de nuestros re---· 

cuerdos activos no necesi.i;an ser 1·etenidos por mucho 

tiempo.Asi Bjor~: (197~) se~alo que el olvido i.ntencio 

nal de infor·macion en el almacén a co1·to pla=o es pro 

bablemente m.o.\~ comun qu~ su recuet"do intencional. 

l3jorL y asee 1ados han llevado a cabo ltlL\chos e::pe 

r·imentos que demuest1·an que la gente puede limpiar su 

1nemot•1a activa de infarmacian en fo1•ma selectiva.y he 

cho esto incr·ementa1· su 1·ecolecc1on de ot1·a informa-

c1on.Asl la pér·dida r•ápida de 1nfo1•macion en el alma

cén a corto pla=o no debe set vista como una aber1·a-

c1on infortunada ~1no como un r·asqo est1·uctu1·a1 que 

estCI. adaptativamente confeccionado para la:; demandas 

de la memor•ia activ~. 

C.- Modalidades del almacen a corto plazo: 

C.1.- Auditivo-verbal-l1n9uistico:Atkinson y 

Sh if fr1n estab lec 1eron una forma CH.id i t 1 va-verbal- l in 
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quistica de opet•acion para el almacén a corta plazo, 

en •.m experimento en el que se vió que los sujetos es 

taban acomodando la informa.cion que c:onocian mientras 

escrib,an.A$i demostró Sperlin9 9ue el icon era rápi

damente trasladado a una·- forma-- auditiva. 

2.- Almacenaje visual: los eKpe1•imentos llevados 

a c~bo en los años 61) sostenían la idea de 9ue el al-. 

macón a corto plazo era entet•amente auditivo.F·ero a 

fines de ésa década se sospecho que esto se debía al 

tipo de procedimientos usados en los estudios.Un ejem 

plo relevante del proce~amiento de informac1on visual 

el almacén d co1•to pla:o p1·ov1ene d~ un e::pe1·1men

tc llevado a c~bo FCt" Shepard v Met=let· en 1971.En es 

te :::0 pidto a lo:; 5uJeto~ guc_. 1·egue1"1.an hacer un¿i. r·::i

tacion mental de figu1·as t1•1d1mens1onales.Los t•esulta 

dos mu~st1·an una notable correla..:1on ent1·e la car~c.te 

mentales eJeclttdd¿s sobr·e las im~genes visuales pr•e-

sentes en sus almacenes a ¡:01·to pla~o. 

La infu1·m<c>c1on :.•lm<'J.c~naoa en M.L.F' permanece ha-

b1t·ualmente en un estado 1nact1vo a latente,y solo 

recuper·an f1·egm~nto~ ae 1nfor·mac1on e~entualmente, 

cuando las demandas a1nb1entale5 o una tdrea determina 

da así lo t?~:igon.La M.L.F· es un almacén de ca.p.:icidad 
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ilimitada y persistencia ilimitada,en el que la infor 

macion permanece en un estado inactivo. <Manuel de Ve

ga, 1986). 

E;<iste una doble interaccion entre ambas estruc

tLlras.La infot•macion retenida en M.C.P ocasionalmente 

se trasvasa a M.L.P.Los tr•asvases desde M.C.P a M.L.P 

van ac:ompañados de profundas transformaciones relati

vas a la est1·uctu1·a de la pr·opia infot·mac1on.Mient1·as 

que M.C.P retiene las propiedades f1s1cas de la infor 

macion en M.L.P se retiene una réplica semantica de 

ésta.Otra propiedad diferencial radica en lc:s proce-

sos de bUsqueda o r·ecuperacion de info1·macion 

M.C.P y M.L.F'.La primet·:.:i es un~ memo1·1a activa en la 

que la infarmac1on almacenad~ 1·~sulta accesible casi 

instantáneamente.y la segunda re9u1e1·e de p1·ocesos de 

1·ecupe1•¿c1on mu)· sof1st1cados.En ocasione~ los meca-

nismos de búsqueda y 1•ecuperac1on de M.L.P pueden fa-

1 lar pese a tener· constancia de que poseemos la infot• 

macion;tal es el caso del fenorneno de la "punta de le? 

lenqua". (Manuel de Vega, 1986). 

El flujo de inio1·macion hacia el almacén a largo 

plazo p1·ov1ene del almacén a co1·to pla:o y qui=á del 

re91stro sensor1al.Oe~de el almacen a corto plazo la 

transferencia puede ser- efectuada tanto conscientemen 
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te mediante el Liso de procesos de control para rela--

cionar sus contenidos con aquellos de almacén a la1·90 

plazo~o inconscientemente.La transfer•encia consciente 

ocurre,por ejemplo cuando uno traslada un n1.1mero a la 

I memoria usando una mnemotecnia.De cua!c:¡uier modo 

necesario postular la transfer•encia 1nconsc1ente debi 

do a que la gente conoce cosas que casi sequramente 

no adquirieron deliberadamente.Por eJemplo,mucha gen-

te será capa~ de decirnos cu~nt•s ventanas hay en la 

mas técnicas,Atkinson y Shjfft·in postula1·on un mee~--

nismo inconsciente par•a la t1•ansfe1•encia de info1·ma--

i:ion desde el alme1cén a corto plc:>.=o hacia el alm.,cén 

a lat"':'}O pla:to no e::;pec1ficaror1 el carcicte1· dr.= éste me 

canismo pero si especificar·on uno de sus 1·esultados: 

111acén a corto pla=o si9ue unci repre<:;entar::1on mas t-•_1cr 

te en e1 almac:en a largo pla=o.Esto es como si alguna 

transformac:ion auto1ti~t 1c:a fuese eJecutada sobre la in 

formacion confot•me nos hacemos conscientes de ella y 

confot•me ~e encuentr·a on el almacén a cor·to p!?:o. 

Emta tr·ansfot·macion hace a la info1-mac1on de la 9ue 

estamos conscientes compatible con el estilo de alma-

cenaje del almacén ~ lar·qo pla=o.Aun mas.es ~orno si 
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éstas transTormaciones de la informacion en el alma-

cén a corto plazo fuesen autométicamente transmitidas 

al almacén a larao plazo,y la extension de ésta trans 

fer-encia fuera determinada por el tiempo que permane

ce la infot•macion en el almacén a corto pla:o.Esta 

transformación y procesos de transferencia p~rmanece 

en ~isterio,pero Atkinson y Shiffrin la encontt·dr·on 

necesat• i a. 

Hasta donde sabemos la capdcidad de! almacén a 

lar90 pla~o eHcede pot• mucho a la del almacén• co1·to 

plazo,pet•o su gran capacidad no si9n1fic~ que nunca 

se pierda la 1nfor·mac1on del almscen a lar•go pla:c, 

por el contrario.ésta es perdida .:iparent:emente eri d1-

vet•sas formas como:decl1ve,1ntet•fet•encia poi· intet·t·up 

cion cuando una nueva infot•mac10n es t1•an~fe1·1da al 

almacén a lat•qo pla~o.inte1·fet·~ncia pot· cambios en la 

forma de v1eja infot·macion cLtando una nueva 1nform.J.- -

cibn coincide con ella en el almacén a largo pla::o,e 

inte1-ferenc1a durante los intentos de bf.1sc:¡ueda o recu 

perac1on de 1nfo1•maci~n en el almacén a largo plazo. 

Pa1•a llevar· a cabo cualquiet· tarea mental la qen 

te debe tener· 1·ecursos de un vasto deposito de infor

mación. y deben ser capaces d·- se9L1it• mL1chas reglas.La 

func1on del almacén a lar90 pla=o es almacenar la 1n-
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1·armac:1on y reglas necesarias para su proc:esamiento 

C:Lla.ndo éstas no están siendo usadas.Este tipo de alma 

cenaje no necesita ser consc:1ente debido a q':-le no_ usa 

mos- todo nuestro Conocim1eiito ni -tOdas nuestras -capa..,. 

c:idades c:oqnit;ivas todo el tiempo~pt?ro deben ser man

tenidas de tal maner'<a que puedan ser llevadas a la me 

mot·ia a corto plazo c:uando sea n~cesar10. 
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MEMORIA ECOICA 

El sonido es un evento intrinsecamente tempo1·al. 

La información auditiva siempre se dispersa. en el 

tiempo;ningun milisegundo aislado contiene suficiente 

informac1an para ser muy util.Si se desc~1·tar~ la in

nformación tan pt•onto coma lle9at·a,la aud1cion se1•ía 

casi imposible.Tenemos que asum11· alqYn medio ''buff-

et•'' para el almacenamiento tempo1•al,que esta a d1spo

s1cion en el sistema coqnoscit1vo aud1t1vo. (Ne1ssei·. 

1979). 

Las unidades caqnosc1t1vas del lengua.Je puedan 

tene1· varias lonq1tud~s.Al9unas de ellas como las si-

tabas mas co1·tas.dut·dn solo una f1·acc1on de segundo: 

otras duran mucho m~s;empero aun las mas cot•tas tie--

1•a tener• eM1~tenc1a.S1 éstas ca1·actet·1sticas ·.an a 

desempeñar un papel en el reconoc1m1ento del lengua.1e 

se tiene que p1·ese1·var l~ infor·1nac1on auditiva en al

guna fot•ma no segmentdda.al menos m1entr•as du1·a c~da 

seqmento;a ésta ·1olat1l memoria la denom1naremos "me

moria eco1ca''.El tama~o de la unidad de la memo1·1a 

ecoica.es mas fino que la segmentac1t>n del lenquaJe 

que hace posible éste.El almacenamiento aco1co puede 
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dut•ar por sequndos e inclu1r varios seqmentos dol len 

guaje <Neisset~, 1979>. 

E-Sta -memoria que .tratan de--·a-islat'-- los -inyestl._qa

dores se 'puede caracteri::at" a _priori Como __ un<!"e91s~1·0 

audit1vo,p1·ecateqo1•íal,de gran capac~dad y. per·sisten

cia limitada ~ue 1·etiene litera.lmente la infor•macion 

del input antes de ser procesad~.S1n emb¿i.rqo,el reqis 

tro auditivo tiene algunas p1·op1edades e=opeci.ficas, 

mignt1·~s que la memor·ia iconica es un r·eq1st1•0 de las 

propiedades espaciales del estimulo,la memo1•1a ecoica 

est~ espec1al1::ada en la retencion de las p1·opiedades 

temporale5 de la 1nformac1on,es dec1r,9ue re81stra la 

do3. <M~nuel de Vega,19861. 

Cuanto dur·a la memor·1a eco1ca~ Gener·almente no 

qLie parece medio d1 fer·ente. Su91ere gue ~l ''eco" es. 

util solo poi· un tiempo 1·elat1~amer1te cot·to.Pud1e1·a 

preservarse aün cuando no 5e le neces1ta1·a.El cante~:-

to puede ser •Jtl l aun s1 l letia despu(>s de r¡1_1e !';e ha 

desv="necido el eca y 1•n1c.:1mo:>nt•-;. perrn:c\necen ;;;eq.-nentos 

rotulados.En tales casos el conte::to au•<1l1a suqi1·1en 

do ctlmo re1nterp1•eta1·lo~: '-5ln s>mbilrqo. ser~ mucho rnci.s 
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Otil Gi aun se encuentra accesible la infot•macion sin 

segmentar y puede ser reestructu1·ada. <Neisser.1979>. 

El intento m~s d1r•ecto pa1•a medir la du1·acion de 

la memo1·ia ecoica es po5iblemente el de Guttman y 

Jules: (1963;véase también Jules= y Gittman.1963). 

Ellos tocaron se']m~ntos gt'abado::; de ruido blanco pre

pat•ado pot• una co1nplJtado1•a de maner·a que el final del 

segmento se incor·porcir-a naturalmente al principio de 

la siq1..11ente ocurrencia.El problema e::perimental et•a 

si la 1•epetic1on se notat•ia.Los t•esultados demo5t1·a--

1•on que ~on segmentos muy cortos.de un .. t1·accian de 

segundos de dura.e ion, los esc1..1chas oian regularmente 

''putt-putt'' 1-epetit1vo o un ''woosh-woosn''.Cuando 

el -10 tiene muchos segundos de longitud, la t•epet1-

cian nota en absoluto.e.:cepto poi· una busqueda 

deliberada de tr•agrnentos de sonido 8sµecialmente cod1 

ficados.Los segmentos ni~s l~t·gos que se podt-1an escu-

éste esfue1•20 fuet•an de al-

rededor de un sequndo de dLll'ac ion: Gut tman y Julesz 

estiman la duracion de la memoria auditiva mediante 

éste dato. CNeisser, 19?9) 

Aun otra est1mac1on del eco puede basa1·se en el 

estudio de Et·iksen y Jchnson (1964).A sus sujetos, im

plicados mas placida.mente que los pa1·t1cipantes de lci 

196 



mayo1·ia de los eKper1mentos ps1colog1cos.sa les p1dio 

que pasaran 2 hot·a3 leyendo una novela.Oc:asionalment.o 

se tocaba un tono dL1rante este per·iodo; era lo suf i--~

cientemente fuQrte pa1·a que se le detectara en condi

dic1one:; 01•dinaria.s.Un poco después de cada se~al.se 

ap~q~ba la 10mpa1·a de lectu1•a ~ af SUJeto :;e le pre-

quntaba si había acontecido un tono _un poco- antes.El 

interv~lo' entre el "b1p" de la señal y el in-r.e1·ro9ato 

r10 tue la ~ar1able eMpe1·1mental.Ens~yos de contt·ol 

~in te1·ro9atc.ir10 sin señal precedente) se pt•esentaban 

ocAs1onalmente p~r~ ve1•1ficar la honestida del sujeto 

La i•lta de atenc1on tal ve= evita que lo~ esti-

mul·:i::> entren ci la memaric. eco1ca..Scmbreat· un mensa.1e 

h-'.)blado en prosa es t•epet1rlo en va:: alta a medida 

gue so escucha.siquiendo ''tct.n de cerca" al locutor co 

mo ~ea pos1ble.S1 el lo~utor ne va demas1ac10 ap1·1~a. 

el ~ombt·eado es 1·elat1va1nente tac1l y puede 5e1- ejecu 

tad•.J c,:..:;;1 s1n err·a1·. H~e1ssei-. 19?9). 

¡..; prime1·a vista. los enper1me.nto:o sobre atenc1e>n 

forma. muy s1m1 J ,.J.t' 

"pasa.das" pc1-~ GL\ pt·oce,;¿o._m1cnto ~ubsecuente. mientras 

q1..1e ot1·a.s son 1·ech,:1,;:.:idas.(j1-oadbent dice gue el "f1l--
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señales debilitadas aún pueden ser captadas por s1ste 

mas cognoscitivos especialmente sintonizados. (Nei.:;ser 

1979). 

La teot•ia de la amplitud del filtro tiene un ele 

mento de plausibilidad. Tendemos a escuchar los mensa

jes sonoros mc:..s que los tenues.e incluso le-; tenues 

pueden ser escuchados si estamos preparados en rela-

c:1on a su contenido.La atenc1on selectnra no es :;olo 

cuestión de atenuac:ion :;elact1va. <Neisser.1979). 

La teot•1a constt·uct1va de la atencion tiene 

cho pat·a que se le 1•ecom1ende.T1ene poca d1f1cultad 

en e:~plic:ar la mayor1a de los fenomenos de atencion 

selectiva: a> puesto que el anali~i~ por s1ntesis ge

ne1·~lmente encuent1·~ cont1·olado poi• indicios con-

te::tuales e:;tt·atdos de 1nanet•a p1·eatent1~a. bl debido 

a 9ue el lenquaJe desatendido 

t1camente.se le almacena solo 

segmenta s1stem~

l a memo1·1a ecoica. 

Permanece acces1ble un1camente dut·ante 1 o ~ sequndos 

en lo que el eco aun e~ util;las cat·acte1•1sticas que 

son idénticas con las del ing1·eso somb1·eado deben apa 

recer dentro de este espacio de tiempo ;;1 se v.o. a 

tar la. 1dentidaú. e) ~a pueden tolera1· 1·et1·a:;os mayu

si el men:.aje sombreado antecede,puesto que está 

seqmentado,y los resultados estan siendo almacenados 
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en la m~moria verbal ~rd1nat•1a. dJ no lis~· ra=on para 

dudar de c:¡Lte el mec:anismo preatentivo puede selecci.o

nar uni.dades simples,como el propio nombre del sLtJeto 

en el expet·imento de Mo1•ay t1959>.Estos no se s1nteti 

zan,sino-c:¡ue se les destaca como simples caracter1st1 

cas.F'robc.:1blemente se pu.eden establecet• "pred1sposic10 

n~s'' Etmilat•es pot• otr•as palabras si.mples por 19ual. 

Seguramente.operan los filtros preatentt\.OS sobre la 

memori.a en paralelo. (Ne1sse1 .1979J. 

Si e:,i.ste evidencia de un c1e1•1•e 9enu1no de in-

C)reso sensorial.bajo ciertas c1rcunstanc1as.Los umbra 

las.aun ara lns e5t1mulos desatendi.dos.son m~s altos 

dL11'ante el sueño que dul'ante la V1'3L 1 ia. 1.Neisser, 19--

79). 

Se ha postulada que e::1;:;te Lln proceso de cansul i 

dac1on que seria el ·íundi:lmento de 1 ::. memo•·16'. pe1·1nanen 

te.La consa11.::1ac1on es una h1pot;es1s.L¿1. e::1.::;tenc1¿\ de-

ciertos tenomenos que l'Ued0n e:·pl1ca1·se po1· m~dio de 

eila.está relati~3mente b10n establecida.aunque no es 

en ~u 9ener·al1dad.La 1nh1b1c1on de la s1nte~1~ de las 

prot.e1na.s y probab!e,nentt: la s1ntes1s d.:~l r.·.11.A.alte

la mema'ria. (Arct1la,19831. 

El tipo de anal1s1s p~rceptu~l-conceptual es de

te1·m1nada pot• las intenciones de la persona.esto es, 

199 



si una persona intenta recordar un estimulo todo el 

tiempo,eJecutara un tipo distinto de analisis que si 

su 1ntencion fuet•a s1mplemente decidir si un estimulo 

esta presente o ausente.El resultado del analisis per 

c2ptudl-conceptual es la informacion codificada y ca

da clase de analis1s produce ,_,n tipo diferente de co

d1~0.Cualquiet•a que sea su caracter et cod1go ct·eado 

por el analisis inicial constituye la unica cosa dis

por1 ib le para Lm procesam1en t;o ma.s amp 110. De acuerdo 

con los niveles obser·~ados. la memo1•1a depende de la 

natur·ate=a del cod1go.no de las propiedades de los al 

macenes de mernor· 1 a. 

Los cod1gos de loe; aspectos sens1t1vos de un es

timulo. tales como la ap~1·1enc1a.t1enen poca du1•ac1on. 

Ast una persona que observe una letr·a can el fin de 

dec1d11· s1 esta 1mp1•esa en r·oJo o ver·de no r·ecor•dat•a 

el nomb1·e de la lett·a poi· mucho tiempo pot·que su cOdt 

go habra puesto enfasis en el colot• no en el s19nit1-

cado. 

Otr·o aspecto de los nivel~s de procesamiento 

que la vida de un cod190 dado puede e~t· ~umentada po~ 

rec1rculacion o fechandolo.Un codigo que PLtdiera du-

r·at· sola pocos minutos sin 1·ec11·cula1· podr·ia ~et· man

tenido ppr· var•ios minutos por fechamiento continuo.De 
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acuerdo con Cra1c~,el fechar no cambia eil nivel de 

procesamiento debido a que es fiJado por la naturale

;:a del codiqo del estimulo;ni la recirc:ulacion mejora 

la memoria poste1•ior del estimulo.como se dec:ia en el 

ensayo lo hacia en las teo1·ias del alm~cen multiple. 

Junto con los intentos de sistemati;:a1· los ''nive 

les" en un.:i. teori~ coherente.ha habido demostrac.;.ones 

de su e:{tens1bil1dad a palabt•as,pat"ri\fos y teorias de 

la memo1·1a semant1ca.No obstante la teo1·1a de los ''n1 

·..¡eles" es mas acertada en el conte::to de los estudios 

sobre memoria ep1sod1ca.Resta .:ib~ervar si puede 9cme-

1•al1::a1·se con e:{1to. 

En cuanto 31 fenomeno de la esp0c1f1c1dsd codif1 

cad~ es fdc1l 1·ecorda1· alga si e3tan pt·e5entes las 

mi3mas claves cuan do uno 1ntenta 1·ecorda1· que cuando 

ocurr10 el eventCJ.r·a1· e.iernplo si enc:ontramo:o a 1_1na 

persona qL1e nos es tamiliar fuera de su c:onte::to habi 

tual y encont1·amos d1fic1l 1·ec:o1•da1· su nombt·e o algo 

a.cerca de el la. 

L0 mayni-1"' de los estudios :;,0U1·e me1nar1a se han 

hecho p~1·a 1·ecot·dar· simbolos tales como letr·as,nume--

pulcb1°::\S. t-'et'(:J la qente tamb ien 1·ecuerda e;:pe--

r1enc:1as perc.:eptuales por lo C\Lle es 1mpo1'tante cono-

cer· la forma o codigo en la. qL1r: se almacenan tales e:: 
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periencias.La persona pLlede tener una copia directa 

de la experiencia (como una pelicula>.Esta forma de 

ver las cosas es atribuida a los teorices que argumen 

tan a favor· de la ima81ne1·1a visual.Otra posibilidad 

es que la e:<per1encia per..:eptLtal sea trasladada a des 

cripciones lingu1st1ca~ que captut·an los aspectos 

bresalientes de los eventos.Otr•a pos1b1l1dad es que 

el ''codigo mult1ple'':un cod1go estable y de lat·ga du-

rae ion pt•op1edades per·ceptuales que es mas estruc 

turado y almacenado en una desc1•1pc1on 11n9u1stica al 

tiempo qL'e es gener¿\da y ¿ilmacenad.3.Finalmente l~ 1·e

tenc1on puede depender de un cod1ga un1tar10 simple 

en el cual tant;o la e:(perienc1a pei-ceptu.31 como La 

lin9u1stica es tt·an~for·mado pero que es mas abstracto 

que la vision o el lenquaJ;. 

El sistema humano se car•actet·1:a poi• su gr·an fle 

:<i.b1lidad asl como la informac1on puede ser almacena

da de maner•as d1st1ntas.Los pr·ocesos de busqueda huma 

nos no son siempre estr·ateg1as conscientes delibe1·a-

d~s,pet•o pu~den act1va1·~e Qutomat1ca e inconsciente-

mente.La versat1li.dad de la busqueda humana contrasta 

con los ri91dos y predetet·m1nados procesos de r"estau

racion de los modelos comunes computac1onales.Otra 

forma en que los sistemas de almace11am1ento entre hu-
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manos y computadoras difieren es en el grado en el 

cual la informac:ion es pt·ealmacenada o calculada. En 

cualc:¡Llier sistema, los hechos P•-teden ser representados 

explicitamente.p1•ealmacenados como un 1tem completo.O 

pueden ser calculados poi· la apltcac1on de procesos 

1nferenc:1ales a la info1·m.:.\•:1on p1·e3lmacenada.As1 qLle 

poi· ejemplo.''La P1·imet·a Guert·a Mundial comen:o en 

1914" puede set• prealmacenada.De esto,y de su fecha 

de nacimiento.el hech que ''M1 paa1·e tenia 1~ a~os de 

edad cuando inicio la Pt·imer·a Gue1·ra Mundial'' es cal-

culada.En todos los sistemas de alm~cenamiento de in

nformacion hay un trato e;1tre el prealmacenamien to y 

~l calculo.El pr·ea!macenamicnto ~s ca1·0 en cuanto a 

espac10,y requ1er·e und busqueda ef1c1ente \"acceso a 

cma serie de actos.La '=.omputac1on neces1t-a un procesa 

pot•tante hacer· notar· que el ~Li~O de p1·acesos in~er·en

c:iales cat•actet·1st1cos del t·a:onam1ento humano son di 

ferentes de las inferencias hechas por· las computado

ra$. Los made 1 os comp•.• tat: t 0na les ~en eran deduce iones 

ostr1ctam.~nte 10'31cas que l le.,.:;.n a cene tus1on<:s 9L1e 

necesar1dmente son o fal5as o ve1·dade1·as. (Cohen~ 1983) 

El efectuar inferencias es otro f¿\ctor que crea 

confL1s1.ones entt·e la d1ferenc:1a entre las memorias 
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semant1ca y la episodica.Frecuentemente invocamos al 

conocimiento semantico para hacer inferencias y predi 

cciones sobre informacion ep1sodica.Las representacio 

nes de historias en la memor1a,Cl-mprenden reglas para 

or9ani~ar los elementos de la histor·ia.Una historia 

es anal 1 ;!ada en 4 elementos mc.,yores: asentamiento, tema 

tr~ama y resoluc1on.El asentamiento incluye los per·so

najes, locacion y tiempo.El tema consiste en un evento 

y una meta.La tr·ama consiste en ep1sod1os y e::itos.La 

resolucion es un estado que pt•ov1ene de un evento.que 

es evaluado en relac1on a léi. meta.E:5ta gr~matica pro

porc1ona una clase de esquema gener·at,que si1·ve como 

arma=on pa1·a organizar• la infor·macion en cualquier· 

historia dada. 

Los sujetos no solamente r·eestructuran el te::to.sino 

qLle tambien hacen inferencias ::;obre el y almacenan 

est.J informac:ton derivada ad1c1onalmente. (Cohen, 1987"> 

Una variada gama- de metodos 0:~per1metales esta 

disponible pa1·a ~l estudio de la memo1·1~ semantica. 

Podemos pt•esentat· a lo~ sujetos listas de palabt·as, 

or·aciones o ft•agmentos de un texto,y pedirles que lo 

comprendan, recono::can o recuerden. Podemos dec 1 t•les 

que respondan prequntas1que dist1nqan propos1ciones 

falsas o verdaderas;que comparen pares de palabras se 
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gun sc:i.n semanticamente similares o di·fe1""entes. 

f'\lqLtnos estudios de Nickerson ~1977> sobr""e proc::e 

d1m1entos de busqLteda y resta.üi'-acion provée- de -irus-

trac: iones e}: i tosas de esta habi.1 id ad: sus su.Jeto=> po-_

d 1¿¡.n hacer 1 istas de palabt""i.Hi que deletrean otras.- pa

labras al r~ves <tiempo,ojaU~palabras que d-icen lo 

mismo leidas al derecho o al reves tador·ar.ni_V_9lar) 

palabras 9Lte contienen letras especificas como "1º, 

''b'' y ''t''.El proc::eso de busqueda local1~0 sat1~facto-. 

r1amente dichas palabra-"> en el almacen,sin embar90 e:s 

improbable gue hayan s1 do prealmacenadas bajo este 

~ncabe=ado. tCohen.198~>. 

r.lid·er~on tamb1en estudio los repor·tes introspec 

tl·,1 05 ae qente gue tr·¿.;to de recordar nombres olvidci.-

dos~ ~ue de nuevo de mostro la ve1•sat1l1dad de las 

t1·ate'31as de bus9ued.::~ 1...1t1l1:::adas. CCohen.1983>-~-

Dt•m.Jn y McNei 1 <1966) en su estudio sobre "en la 

punta de la len~ua' 1 se les cio a las suJetos def1n1-

ciones de palabras r31·as como ''bote de pesca japones'' 

csampan) .Sin emba1·ga.en ve= de conte!5t¿i.1· la palabra 

co1·1·e~ta,daban Uncl se1·te de t"Ps¡~uestas <shampoo.samu-

r•ai> considet·cldas como metodos de busqu8da a tr·aves 

de palabt·as que er·an 1•elat1vamante s1m1la1·es su es 

tructura,asoc1ac1on o semant1.::a. <Cohen.198:::.). 



Mandler (1967) dice que cuando lo~ su.Jetos han 

aprendido lis tas de palabt•as, los grupos cate9or1cos 

p1...1eden ser observa.dos en el orden de sus respuesta; 

como poi~ eJemplo:palabras de comida y de animales 

él.tJr•.1pados. Si el material que se debe aprender permite 

a9rupa1· en cate901·1as y subcate9or1::1.s,entonces el 

recuerdo mejora enormemente.Por ejemplo:una lista que 

puede ser oi•ganizada en categcr·1as como son vegetales 

y carne, y her·ramientas de ja1•d1n y de ca1·p1nter1a,es 

mucho mas facil de ap1·ender· 9ue una lista de concap-

tos que no tienen relac:ion lCohen, 198"!·'. 

En los exper·imentos de asoc1ecio~ libre (Oee~~. 

1962) se le d~ ~ conoce1· dl su1ato ·~na sola pal~br·~ 

que es el estimulo y se le pide gue l'esponda contes··-

tando palabt·as 3sociadas.La natur·ale=a y aqr·upacion 

de las pal3br·•~ conte~t~d~~ obtenida~ pueden 1·e~elar· 

la org.Jni=ac1or, ::;c,nantic.:.\ fLLndamcntal.LomL1n,nente los 

sujetos 1·esponden con conJuntos de palabr•as de la 

misma categor·ia y luego se detien€n antes de comen=ar 

a. bvscar otra categoria relac1oni\d~. ICohen, 1983>, 

Mil l?r ( 1971) pid10 a los SLLJEtos 9ue clas1 flca-

1·an palabras en cate901•1as,y encontr·o que las est1·uc

turas Jer·arquicas 8mergieron.La ut1li:acion de tecn1-

cas indirectas tamb1en 1•e·.'elan una organizacion cate-
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9or1ca en la memoria. <Cohen. 1983). 

l'Jic~~ens (1970> demostro 9L1e aprendiendo listas 

sucesivas de palabt•as.hay menos interfe1·eñC:-1a ·de lis

tas prioritarias CL1ando una lista nu.cva es de otra ca. 

tego1•1a.S1 toda5 !as listas tienen conceptos simila-

res.eL recuerdo de una Lista anterior es alterfl.do por 

la interferencia proacti·~a o inhibicion. la lista re-

ciente inhibe el r·ecuerdo de los conceptos de La lis-

ta ante1·io1·.De cualquie1• for·ma.si la lista 1•eciente 

consiste en una categor1a semant1ca <como nombrE?s de 

ciudades) ,y una list ... , anterior esta co1npuesta pot• una 

categoria diferente <corno ani1n~Les1.da lugat· al feno-

meno W1cl:~ns.El des-....-1,1.r un~ nL•e·,,¿1. c.::1.te901·12' 1··2d1.;ce la 

tnte1·te1·~nc1a.1nd1cando asto qu~ la~ c~tDqQr·1~~ d1fe-

t·entes funcionalmente habland0.e~tan ~er~1·sdas en la 

memoria. \Cohen~ 198::1. 

McCaulay,Wc1l y Spetbe~ \1976> e:·pe1·1menta1·on 

con niño:=. ,_nt1·0 5 y 8 años de edad.:;e le:; p1d10 qLte 

nombraran imagenes.Cuando un par de lfflagenes tucron 

n1~0$ mas~ra1·on un efecto p1·el1m1ne1· que 1·educia l~ 

latencia. de nombrat· ~l -::egunda concepto.CL1ando 1~5 

irnagEmes fueron re.lac:1on~da:; categor1c:amente (perro-

lean) =>ola los n1?".os mavo1·.;s mo;:;t1·.:\r'on efecto:; prel1-



minares. ~CC?he_n.1.983>. 

Bart-lett· (1932> estudio la habilidad de los suje 

tos para repetit• histot·ias de memot•ia.La nueva info1·-

mac1on no es_al_macenada pasivamente.sino que es acti-

vamente reestructurad¿¡. paro. conformar el arma::on con-

ceptual existente,al que ha llamado ''esqu~ma''. 

Sachs < 1967) mostro que despues de habe1· escucha. 

do una historia.la 8ente 1·etiene el s1gn1f1cado clar·a 

mente,pero su memoria para las palabras actuales es 

m¿¡s efimera.Le dio a los sujetos una p1·ueba de r•econo 

c1m1ento y les pid10 que di5t1n9uieran una orac1on sa 

cada de la histot•ia,y repr·esent~da despu2s de un in--

tev~lo;que fuer·a ident1i1cada con la ve1·s1an 01·1ginal 

o ~1 fue c~mbtdda.Loa canib1os de palabr"d5 que deJan 

intacto el s1gn1f1cado (cambios fo1·males) fueron difi 

ciles de detectar·,pet·o los cambies de s1gn1t1cado tue 

ron detectados con mayo1· facilidad. <Cohen~1983J. 

Fr•ederi~sen (1975> h~ encontr•ado que el 1·epe~11· 

el inicio de las or·ac1ones inct·ementa el monto de in-

iot•111.:>.cion derivado o inferida. (Cohen, 1qs.3>. 

Clark y Clad <1977) h ... \n enfctL1~ado ol papel de 

las conduct¿s infe1·enciales en la comp1·cns1on de or·a-

ciones.Oescr1ben que el emisor-receptor es 1.m ... :i. opera-

e ton cor. una estrategia de "dado-nuevo". (Cohen.1983). 
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Lo~ experimentos hechos por Cl<it•k y .co!e9.as mos

traron que los sujetos requieren tiempo eHtra para 

comprender secuenc1 a-s de or.:lcione? cuando ! as_ h ipote

s 1 s- cte conex1on deben ser hechas,Por~qi.ie- a1-90~'de-.infor 

mac1on no fue establecida de manera expl1cita,s1no 

9L11? solo imp 1 icada. <Cohen. 1 ;'?83) .. 

1·argu1ca de memor·1a semant1ca viene de algunos estu--

dios de casos el u1u:os r·eportados por Warr1ngton ( 19-

75>. Tres pacientei;; con al9L1n<"1 atrofia cerebral most1·a 

1·on dete1'101·0 ~electivo de la memoria semantica.~un--

quE no presentaban deficiencias en la percepc1an. tr.o\-

mos de 1nemot•1a abstt·acta,o funciones intelectuales 

e1:~n11n<:ldas con pn.•~b~:;; de C .. 1,rwesentciban di-f1..:ultad 

en recordar los nomb1~e9 de r~presentacion~s p1c~or1--

cas de los ob Jétas~ El r¿o.s:_io 111~<;: in t~res.ante ae estos 

c=isos era gue !os qeneros catego,-.ico::; fueron conserva. 

das m1ent1-as gue los nombre~ c.ate9ot·1cos interiores y 

Tumb1~n mo::;t1~i\ron d1soci.;1c1ones de informac:1on picto-

t•ica y ve1·b~l a pat·t1t• de que no estaban iqualmente 

deter1or.ados en cuanto a reconocim1ento d~ pala.bra,3 e 

1maq~nes. tCohen.1983>. 



MEMORIA ICONICA 

En el uso normal, los ojos pueden cambiar a un 

nuevo punto de fijacion varias veces por se8Undo. 

Lashley dice 9ue "las percepciones visuales rat•amente 

se basan en una estimulacion momentanea de la retina 

fija •• ;en la mayor1~ de los casos nuestra percepcion 

de los objetos se deriva de una suce~non de mov1m1en

tos de rast1•eo,la sucesion de 1magenes ret1n1anas. 

siendo traducida a una sola imp1•es1on de forma''. 

<Neisser, 19T!.). 

Este acto de ''t1·aducc1on'' se enc:uent1·a entr·e los 

procesos cognoscit1vos .fundamentales.todo animal con 

ojos como los nuestros debe efectLt211· el mismo tipo de 

integracion, tampoco es un proceso c¡ue pueda acontecer 

IJ.nicamente en la vis1on.Cuando sentimos un obJeto con 

nue3tr~H m~nos,l~ suces1on de e~t1mL•loa tactiles se 

tradvce ''a L1na solB imp1·es1on de fot·ma'' por lJn pr•oce-

so que pat•ece estt·echamente análogo al v13ual. 

tNeisser. 19731. 

81 nosotros vemos a los objetos er. mov1m1ento 

entes Ltnif1cado;:;,debe ser porque la p~rcepcion 

resulta. de 

mo proceso 

pt·oceso integ1·ado1· en el tiempo.El mis

responsable de la construcción de obJe-

tos visuales a partir cte las "insta.ntdneas" suc:es1vas 
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tomadas por el ojo en mvimiento. (f,,¡e1sser, 1973). 

En condiciones nor"males, la peircepcion visual en 

si es_ un ~cto constructivo.El perceptor "hace" obje-

tos e6lables.utili=ando la informacion r•eunida de un 

·nóm-et~a-·de--., iñ-::;tc\ntáfieas". <Neisser ,--19731. 

'Las ''instar1t~neas'' individuales son t•ecordadas 

solamente del moda en c¡Lte las palabras de ·una ora.cion 

se recuerdan_ cuando lo r.tnico que puede uno recupet~ar 

es el significado:ha contr•ibuido a algo que dur·a. 

<Neisser, 19T3). 

Una demostracion r·eali=ada por Epetein y Rack 

(196·· muestra que éste tipo de memoria visual es efi 

caz an la detet·minacion de como s~ va a or~an1:ar· una 

fi9ur·a ambigua.Los movimientos acula1·es 9eneralmente 

no tienen un equi·.:aJente en 1.:-. e::perio:::mc1a foném1c;\. 

Nc3otros no e3tamo3 conscientes je l~ suces1on d~ d1--

ferente3 in9r·e5os en nuestra pt·or1J pe1·ccpc1on.de 

nera que el p1·oblema impone.Es p1·ec1sament~ 

ésta falta de e::igenc1a de los mov1m1entos la que pa-

rece reque1· 1 r una e:~p l 1ca<: ton. El pr·oce5o in te.:iradar 

es tan ef.icjqnte que un 1·~art·e~lo de 1ngt·eaa 

veces cada se9undo puede pasa1· completamente inadvet·-

tido. <Neisse1·, 1973~. 
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SLlCes1vas estan r~elacionadas en una forma. interactiva 

y c:onstructiva o si cada "instantánea" actúa indepen

dientemente _para ev~car una representaciC>n central 

que e:< is te de antemano, sin embargo hay cuando meno::. 2 

fuentes de evidencia sugestiva: el. movimiento aparente 

y_ la imaC3inacion visual.(NeLsser,1973> 

La -percepcion del movimiento aparente es innata 

en los animales inferiores y también en los seres hu

umanos.Los ObJetos en mov1m1ento son "construidos" 

pot• el po1•cepta1· en base a varias ''Lnstantánees'' t·eu

nidas.Qué sL1cede a estas pe1·cepc1ones integradas CL1an 

do el ~uJeto voltea hacia otr·a parte? se las preserva 

y un "obJeto visual esqLtemi.>t1co" puede :er· 1·ecobrado 

a veces después de l,;\rgos periodos.Este tipo de t·ecu-

per·ac1on ~s l~ quo ~e llam~ ''imagen ·11sual''. 

(Ne1sser, 1r.i7::;). 

S1 l~s ima.9enes :on el p1~oduc:to de la s1ntasis 

visuñl,debemos concluir que Lm fenumeno,a menudo con

s1de1·~do como rela.cionado con ellas.pet·tenece a una 

c~te901"it3. completament;e separada.E:=te feno111eno es la 

''posim~gen'',ya sea neqat1va o positiva,que puede apa

recer despué~ de que uno ha mirado luce:;; a colores 

brillantes.La'5 pcsimáqenes aparentemente tienen poco 

c¡ue-ver con la s1ntes1s v1sual;en el mejor de los ca-
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sos.son las remanentes de "instantaneas" aisladas. 

Esta es la razon por la cual,a diferencia de los obje 

tos percibidos y la imaginación genuina.se mueven con 

cada movimiento ocular.Las posim~genes sblo son los 

vestiq1os seniles de procesos 9ue fue1·on 1.1t1les en al 

guna ocasion.Son signif 1cat1vos porque pueden set• la 

ca1~sa de algunos distut·bios visuales 1ncluyendo los 

denominados "posefec:tos figura.les". <Neisset·, 1973 • 

Una imagen se denomina ''eidética'' cuando: ª' el 

suJeto la describe como teniendo una clet·idad y defi

nicion campa.rabie con la d€? los obJetos e::ternos; 

pat ttci.dar en el espac1o;c1 el ~uJeto la pL1ede "t::::am1 

na1·'' cama un cuadr·o r·eal dl no cambie po51c1on con 

los mov11n1entos OC.Ltlarcs c:omw lo har1=-• un=:o pos1me1.qen. 

Una fuente de dificultad on el estudia de éstas im~ge 

p1·avienc de que el ''e1rl~1sta''.genet·e1.lmente 

ño.puede ter12r muy poca practica en el arte de de5cri 

bir ·5u pr·op1a. e::pe1·ienc1a.F'ar·;;,:~ supi:=r-ar estos pt·oble--

mas, los estudios de la imaginacion e1detica empie=an 

genel"elmente induciendo al')unc.:.s pos1niagenes riegativ.:-s 

pt·ede~·bles,las cuales se p1ae al sujeto que las des

c1·i~a cuidadasame11te.Solo cuando lo lagt·a se le Fide 

que 1nir·e un cL1=id1·0 )' gue repat·te si ¿ir.in pu2dQ verlo 
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después de que el e><perimentador lo ha t•et irado,. Los 

problemas que puede haber es qL1e pued~ cambiar las ca 

racteri: ';icas de demanda de la situacion tan radical

mente que el sujeto puede sent1t· que tiene que 1•epo1·

tat• im~genes,aun cuando no tenqa ninquna.lmplica ot1·a 

dificultad;como pLleden d1st1n9u1r~e l~s ima9enes eidé 

ticas aenu1nas de las posimagenes en lo absol•.tta·:· 

los movimientos desempeñan Ltn papel importante la 

imaqinacion eidética.La reconstuccion eidética se re

fiere a escenas visuales integradas.el acto de cons-

trui1~ la imagen implica evidentemente movimientos ocu 

lares paste1·101·e~.como lo~ que se efectuaron dur·ante 

la perccpc1on or1g1n=<l. ~t'Je1sser, 1•.»T:.>. 

Puesto que la imag1nacion eidética pa1·ece ca6i 

inexistente entr•e los adultos, la capacidad debe dismi 

nuir con la edad de alg1.1n modo,pero no se sabe lo 9ue 

acontece,cudndo o como.La acultur·acion a la vida ut·ba 

rla adulta es incompatible,hasta ciet·to punto,con la 

habilidad eidética.<Ne1sse1·,1Q73>. 

La mayo1·ia de los sue~os son fund~mentalmente vi 

suales en."conten1do,no s1empr~ son tan clar•os y v1vi

dos como las imdg~nes e1dét1cas.Oe hecho, las 1ma9enes 

de los sueños son alucinatorias.La prueba de la reali 

dad implica problemas de coherenc1a,predictibilidad y 
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a;::onabilidad.Los sueños y las alL~cinac1ones esqu1::0-

frénicas parecen reales porque éstos son problemas 

9ue los 9ue sueñan y los lunei.ticos n<'J se plantean.Los 

sue~os acontecen princ:ipalmen~e dut•ante una fase espe 

c1f1ca llamada ''sueño M.O.R.'' sue ocurre a intervalos 

r•egular·es dut•ante la noche.Los sujetos que son desper 

ta.dos durante ésta etapa,f1·e~uentemente r•eportan es-

ta•• soñando, aún cuando nunca recuerdan habe1· soñado 

en c:11·cunstancias mas ordinarias. 

La m .. -.yor parte de los sueños se ven acompañados 

por un· si'.ndrome definido de act1v1dad fis1olog1ca c:¡ue 

incluye tanto pautas ca1·acter•1st1ca:;; de ect1vidad 

eléctrica del cerebro~como mo~im1entos oculares r·ap1-

dos (M.O. R). Lo c;ue se reconstrLtye en un :;;uerio vi :5L1a l 

es un evento visue.l inte11·ado. <Ne1sser, 197-:J. 

El estado t1ip11a~o91co pr·ecede al caer· do1·m1do; 

éate estado transitor·10 notable por la 1·i9ue=a de 

su ima9inacion.Estos no son sue~as,po1·9ue el suJeto 

aun sabe c:¡uién es,donde esta y sabe que lo que vé es 

Todos los tipos de imaq1nacion implican un pr·oce 

de aintes1s visual.de constr·uccion.s11n1la1· al c:¡ue 

emplea para atender a las obJetos e 1nte~1·a1· ins-

tanténeas sucesivas er1 l~ v1s10n 01•dinat•1a.E~1ste 
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otro sentido en el 9ue gran cantidad de imagenes son 

"const1•uc:tivas",en contenido. <Neisser, 1973>. 

Las vat•iedades de imaginac1ór1 visual parecen di

vidirse en 2 clases diferentes: a> imagenes irreales: 

impredescibles y aparentemente novedosa~ el sueño 

y en el ensueño hipnagt>gico; b) imdqene::; 1·p,,.listas: 

son apa1·entemente r·eproductivas como las del ni~o ei

dético o lds del adulto en vigilia que recuet·da.La 

imagen de vigilia no es una r·eproduccion tan funcio-

nal como se ha supuesto ft•ecuentemente,ni el fantasma 

hipnagoqic:o es siempre in1nteligible;por '?Jemplo.e::is 

ten muchos informes de 9L~e incluso las imdgenes eidé

ticas pueden set• altet•adas del1be1·ddamentQ poi· el su

Jeto. ''Se puade hacet• cambiar a los objatos de color o 

tama~o.y se les puede hacer· mover• poi· la im~qen'' 

tWoodwor•th,1938,p.46).Meens y Mo1·ton <19~6> pidieron 

a 8 ni~os epa1·entemente eidéticos que ''h1c1eran que 

el perro se moviera" en la imágen de un cuadro que 

incluia un perro conspicuo.No solo tuvieron é::ito lo;;; 

ni~os en ésta tat•ea,sino que ''cuando se les pedia que 

explicaran lo que habían necho para lograt• esto, todos 

los suJetos r·eportaron que cuando movían los OJOS a 

la i=9uierda,el pe1•1•0 saltaba a la izquiet•da:cuando 

los movian a la de1·echa,el animal saltaba a la det•e--
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c:ha" (pag.378). <Neisser, 1973). 

La funcion y valor pt"ac:tico de las ima9enes eidé 

ticas y de memoria proporc1onan informacion al. sujeto 

en el momento del. t•ecuerdotpero aon cuando esto puede 

ser verdad en un grado l.imitado,no puede ser ind1;;;cu

tible de modo alquno.Cabr•ia suponer" que las personas 

que pueden evocar 1má'3enes re•..;uer~dan mejo1· 9L1~ ot1·a:s 

que car·ecen de é~te talento,pero en la mayor•1a de los 

ca;;;os no es asi.Los estud105 1nio1·males d8 Bar·tlett 

(1932) sobr·e éste pt·oblema,demostr·aron que los v1sua

l1=adores se sienten mas con.fiadas,en 8ene1•al,~ue 

otr·os suJetos al descr•1b11· un cuadro que nan ~1sto 

te1·1ar·mente,pe1·0 no san m~s p1·ec1sos.La conf1an:a es 

f~cil de ent.endet·,puesta qLle el su.Jeta.con una im~gen 

visu¿i..l buena,está desc1·i.b1.:ndo Ltna e):per1enc1a en el 

La ca1·enc1a de p1·ecis1on se p1·oduce,de acue1·do con 

B,;rtlett.parque mL1chos detalles .je la iff1agen pL1eden 

ser 1mpor~t :-e iones y adic1ones, <Ne15ser, 197:.1. 

L.=>. 1n-1ormac1on ~e dlmacena en tot•ma de 21naqe-

nes,v1suales o de ot1•0 tipo.Cuando una imagen se cons 

tr•uye.las opet·~c1anes de eantgs1s emple~n la informa-

cion,que de ot1·0 modo es t1·ar1spot·tada s1lenc1asa e 

inconscientemente en fa1·ma q1_1e d1f1cilm'='nte podemos 
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"visualizar". (Neisser, 1973>. 

Sirve el ruido v1sual,c:omo una sequnda presenta

cion visual,pat•a interrumpir el procesamiento de in-

formación contenida en la primera presentac1on,o de--

91·ada el cont1•aste de la prime1·a a t1•avés de una 1nte 

grac1on temporal con ella·:·Eriksen {especialmente en 

1966> su91e1·e que el ruido visual realmente no inte-

r·rumpe el p1·oc:esam1ento,sino que solo de91•ada la cl~

t·idad de la rep1·esentacion.El balance de la evidencia 

actual,es que los efectos de inteq1·ac16r. y de inte--

rrupcion ocu1·1·en,al menos ~n los r't"lmerr:is 5(1-75 m1l1-

sequndas después del té1·mino de la p1·esenta~1on. 

(Carterette y F1·1edman,1982). 

Sperl1n.g 1961).está de acuerdo con lo ante1·1or y 

lo demuest1·a con un d1se~a de muest1·eo d~ posestimulo 

Dada que la s~l1d~ de la in~or·mac1bn de la memo1•1a a 

co1·to plazo,que p1·ov1ene de p1•esentac1one~ ~1suales 

breves de items no relacionadas.r•ar•amente excede de 5 

items,Sper·l1ng busco un medio para evit91· ésta limita 

cían.Lo hi=o mediante un se~alaíl11ento al suJeto de 

~ue debid t•epor·tat• solamente parte de la presentac:ion 

se muestran al SUJeto 1:: letr·¿;.s en :: hi lera5 de 4 le

tras cada una.El indicador en éste exper•imento fué un 

o;;;onido de tono ba.Jo,mediano o alto,señalando al SUJe-
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to 9ue reportara. una de las 3 h1leras.respect1vamente 

de ésta manera,se p1•opor·ciona la se~al de posestimulo 

Los resultados fueron que el número de lett'aS d1spor.i 

bles (12 veces el numer•o r·epor·tado desde la h1ler·a 1n 

dicada. dividida entr·e 4> se omite a medida g ... 1e el ir.

dicadot· se demot•a.E5te pt•oced11n1enta evita la 11m1ta

cion en el 1·epo1•te ld~do que el suJeto nunca tiene 

gua 1•epor·tar mas de 4 lett·aal a la ve~ que per·m1te 

muestreo p1•ec1so de la extt·~ccion de la tnformac1on. 

Mediante éste tipo de ev1denc1a.Spe1·l1ng concluyo que 

la 1•epr·esentac1on 1n1c1al de la est1mulac1on visual 

ü1·eve es un almacenamiento v13u9l de r·apido de~a1mien 

to.El dise~o de muest1·eo pusestimulo tia 5 do amplia-

mente U5ada como un medio pat·a der~1~at· l~ cantidad de 

infor1nac10n disponibl~ un ~untu ~ado e~ el ~istema 

de pt•ocesamiento de la 1nfo1·macion.m1ent1·a3 que al 

mismo tiempo evita cualquier• 11m1tacion debida al pro 

cesamiento subsecuente o ~ los pt·oblemes de la capac1 

dad de l~ mE?moria o rjel canal. (Cc..i·terette y Fr1edman. 

Ster·nbe1·q 19~9 pr·esenta un p3t•ad1qma gene1·al que 

consiste en pt·esentat· un obJetivo al suJeto.y d3spués 

exhibit· un conJunto de items que puede contener o no 

el objetivo.El sujeto debe efectuar una 1•espue3ta de 
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reac:c1on de eleccion tan rápido como sea posible.El 

tiempo de 1•eacc1on aumenta tipicamente a medida que 

aumenta el n•)mero de objetivos e:{hibidos,con Lma pen

diente pronunciada en a.qLtel los corijuntos que no con-

tienen un eJemplo del obJetivo.Este efecto se inter-

p1•eta coma una e::plo1•ac1on secuencial de los itoms en 

el conjunto. la cual termina tan pronto como se encuen 

tr•a el objetivo.El r•itmo de e::ploracion oscila de 30 

a 50 milisegundos.dependiendo de la p1·act1ca. 

CCarter·ette y Fr•iedman,198~). 

Posner y Mitchell 1967,desarrollaron un procedi

miento pat·a evalu.;ir el procesamiento en une-. t~.rea de 

clas1ficac1on ~1sual.Se mu~str·a al sujeto un par de 

letras i:lnte la::; cuales de be 1·esponder "1c:iuc-l" o "d1-

fer·ente'' tan rapido como sea posible.Cuando la clasi

ficación debe efectuarse en términos de los nombre:; 

de las letras (por ejempla, tanto AA como Aa se llama

t•1an igual>,los SUJetos son sustancialmente rna~ 1·ap1-

dos en los apareamientos fis1cos ~AA> gue en los apa

reamientos de nombres <Aa>.De e5ta manera,F'osner está 

en condiciones de dist1ngui1· ontr·e el apar·eamiento so 

br•e la base de las cat•acte1·1~t1c:as visuales del apa-

reamiento de nomb1•es. <Carter•ette y Ft•iedman,1982>. 

La invest1gacibn en memo1•1a sensorial estuvo 01·1 
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g inal~ente lmp l icada -,Con el. ,_fen~¡neno ·visual·~· sin embar 
,· ' 

go ha habido más ·estL\d1os postoriot".'eS- del fenomeno ·at.t 

ditivo • 

. Un e~<pet•imento Pt~otot ipico - rleVado- a cabo-. por 

Sperlin_g _fL\é_ publicado· en 1960,y -se iniciaba con la 

pre9unta:qué taiito __ p:Lu~de-ser visto en una simple e:!po 

sic ion? 

El valot•. del estudio de Sperl1n~ es que m1dio ob 

jetivamente lo que tales estudios temp1·anos ins1~t1an 

en que habian vista mas de lo gue podian 1·eport::~w. 

Spli:!rling hipoteti::o entonce:a.Clue la gente cwo? no po--

dia decit· todo lo que hab1a vista en una e::pos1cion 

de<svc::'fle~:.1.J. dem4~i.3.dO r:i.p1i1c.El ~uq1r10 que l¿. gente 

podia habl~t· lo su~ic1entemente rap1i10 P•t"9 desc1·1b11· 

En su e~:pnt'lonento Sperl l!l<"J mostro a Jos 5!.IJetos 

rn;:;'=!g.En la pr1me1' parte del ~::pet trnú.nt;o le=:; pedi'3 

103 :;:;uJetos que esc1·1b1er·0n tantas lett·,s como pud1e-

sic:ion. 
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Usando éste método Spet•linq pt•omediO 4 o 5 le--

tras correctas.Este pt"omedio es típico para todos los 

experimentos que usan e:<perimentos cortos.El proposi

to de Sperling era ver como la variable dependiente-

porcentaje de items correctos en la condicion de re--

eporte p·:,1·cial cambiaba con la variable dependiente-

t·etr•aso de un tono ind1cadot·.Los resultados de Spe1·-

l in9 demuestt••n la e:cistenc1a de un sistema de almace 

nami~nto visual 9ue ~ontiene mucho mas de lo 9ue él 

podt•ia cree1·.Tamb1én mu~str·an 9ue el contenido del 

almacén iconice decae muy 1·áp1d mente en el paso del 

tiempo.Asimismo identifican la razon de porqué la com 

prens1on es limitada.El 11m1te es ve1•bal no visual.El 

nfJmero de letras re-portado depende da la 1•ap1de:: con 

la que el sujeto p•Jede lee1•las. 

La técnica e::pet•1mental pa1·a demo~tt•at· que una 

imagen visual puede dest1·u1t· a otra es llamada enmas

cara.miento.Los e:{perimentos hechos hasta ahora tienen 

un aire de par•adoJa.El p1·inc1pio de causalidad dice 

9L1e ur. ~vento PL1t:?de influenciar otro s1 lo pt"ecede u 

uc.urre si.Ínult:.nea1nente con el.Pero en los e~tperimen-

tos de enmasc~ramiento vi::;Ll~l,el enmascaramiento se 

presenta. despu~s de las letr-as,inflLlye en su percep-

cion.Los cientificos no deben abandonar el pr1ncip10 
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de causalidad puesto que cualc:¡Ltier empresa se ~funda--

menta en él.Este princ1p10 es .una·piedra a:n.guJ_at" de 

las reql~s de la ciencia.La respuesta-a. éste dilema 
- - -· 

es que el enma;;;capamien to ,so lo_ parece ~ej_et~_cet~.;- Llf1.8:, in_-: 

tlL1enc:1a tardía.no real.Afecl.a los-procesos que estal"! 

suced1end en el momento de su ocurrenc:1a. 

Los procesos casin1t1vos a1..1.n los mas simples como 

la percepc i cin toman "tiempo. En éstos exper1men tos 1 a 

percepc1on continua despufs de l~ e:pos1c1on y loa es 

timulas ~11mascarado1·es 1nte1·f1et•en con la cont1nu1dad 

d¿ loti p1·or.:esos perceptuales.Es tmpoi·tante observ¿1.1· 

gue hay al menos ~ e~ta~105 en el r1·oceso de almacena 

Je visu;;;.J durante los qw~ el Eütl.muli:.. Qnmasc~.11·ador 

puede tener• un efecto d1s1·url1vo.Puede inte1•fet·1t· con 

cacion de l:o letra m1entt·a:::o 1:01 pe1·::.ona tnt·~nt:J. leer 

el 

Spe1·11ng (1959) obse1·~0 que cuando se p1·~sentab~ 

a lo:; suJetos ~:;ti.mLila v1suc.l dur·ar.· una=> fracc--

Lenes de segundo estos solo podJ.an r·eco1·da1· apa1·ente-

mente un peque~o f1·agmento del est1mulo:los SLtletos 

exper·im~ntador·.Spf.?rli.nq t195'i.19o1-1) tdel"'.> el pa1·adtqma 
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de informe parcial;se presentaron a los sujetos estí

mulos visuales constituidos por matrices de 3X4 le--

tras o diqitos.Cada estímulo se expuso durante 50 mi

lisegundos un tiempo suficientemente breve como para 

que no se produ=can movimientos oculares.Pat•te de los 

SUJetos fuet·on sometidos a la condicion de informe 

global t•ecib1endo instt•ucciones de recordar· inmediata 

mente la mayor· cantidad posible de iterns de la matríz 

En la condic1on de infot•me parcial inmediatamente des 

pués de la br·eve e:<posicion del esti.mulo,se pl"oporcio 

naba a las sujetas un indice auditivo 9ue 1nfor·maba a 

e~tos de la fila especifica de la m~t1·i= que deb1an 

t•ecot'dar.F'or eJemplo: un tono aC)udo 1nd1caba el re--

c~erdo de la fila superior y un tono inte1•med10 la fi 

la 2 y un tono !3t•ave la fila. inferior.Los resultados 

mostr·a1·on un baJo 1·endim1ento en la condic1on de in-

~01·me qlob~l,en la cond1cion de infor·me pa1•c1al el re 

cuerdo fue casi perfecto.Los resultados indtcan qL1e 

toda Ja informacion es re8ist1·ada pero casi inmediata 

mente se desvanece. Cl"'lanuel de Vega, 1986). 
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PROCESOS DE MEMORIA 

Las teorias estt•ucturales situan el- enfasis de 

modo cada vez mas claro en las "operaciones de con--

trol",c:omo determinan tes del recuerdo.El si9u1ente 

paso casi inevitable,sera el aban~ono total de la no

c1on de almacenes,pat•a centrarse unicamente en las 

operaciones de c:odificacior. y :•ccuperacion de informe;\ 

cien. <Manu~l de Vega,1986). 

Los prace~os de codif1c¿i.c1an son responsables de 

la t1·ansfot·mac1on de los estimules s2nsor·iales en pau 

tas de 1nformac1on s1gn1ficdt1~ac y as1m1lables.La co 

d1ficac1on implica ope1•ac1on~a que so 5elacc1onan de 

modo fle::1ble en cada s1tu.:-i=1on.Los niveles da cod1f1 

cac1on.no san func1onalmente eqL11valentes,s1no que in 

fl1Jyen d1fe1•enc1almente en la p1·obab1l-dad de recue1·

do de los estimulas. <Manuel de l/ega lq86). 

La recupe1·ac1on de contenidos se ve afectada por 

pa1•amet1·os s1tuac1onales o conte:ctuales. \Manu~l de 

Veqa. 1986). 

•· MULTIPLICIDAD DE CODIGOS EN LA MEMORIA: 

Cua-ndo e:::>c•-1ch21mos o leemos una palabra e::; 1·a=ona 

ble SLtponer gue se ha registrada L1n tt·a=o.Lo mas pro

bable es que la palabt•a recibida sea +am1l~a1• y por 
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lo tanto este en la memoria.En este caso.la repet1--

cion lo que haria es fortalecer un trazo ya e:ustente 

* EL FENOMENO DE LA "PUNTA DE LA LENGUA"• 

Estamos convencidos de q1..1e conocemos parfectamen 

te la palabra (la tenemos en la punta de la lenquaJ 

aunque no podemos "recuper"<r la" de hecho. Ocas ionalmen 

te.decimos alqunas palabr·as en va= alta que considera 

mas pa1·ccidas a la palab1·a olvidada;e~t~s palabr·as 

!;]uardan una relacion especifica con la palabra olvida 

da. 
Bt·own y McNei l < 1'766) real i=aron cuidadosos es tu 

dios experimentales del fenomeno de la punta de la 

lenqua.Cons1st1a en lee1· a un grupo de suJeta~ def1n1 

c1ones de palab1·as poco f1·ecuentes y ped11· a estos 

que recordasen.Cuando los s~Jeto5 se encor1Lt·abar1 en 

el estado c1·it1co.se les ped1a que esc1·1b1esen en el 

papel palabras ''pa1·ec1das''. 

El fenomeno de la punta de la lensua nos sugiere 

que el recuerdo de una palabra no es cuestion de todo 

a nada.Ei<ist:e un recuerdo parcial de algunas propieda 

des o atributos de la palabra; la r·ept•esentacion o tra 

za mnemico de una palabra no es una unidad indiv1si-

ble. (Manuel di::! Vega, 1986). 
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* LA ESTRUCTURA DE LOS TRAZOS DE MEMORIA: 

Benton Underi,.1ood ( 1969, 1972. 1977) considero que 

el re!3istro mnemico es un con,1unto de atributos codi

ficados.El trazo 1·esultante de la cod1ficacian de un 

item incluye una se1·1e de at1·ibutos como: a) Un att•1-

buto temporal:~ue pet•m1te data1• el suceso 1•especto a 

otros elementos de la p1·op1a tarea u otras tareas. 

b) Un atributo espac1al:cuando la infot·mac1on se pr·e

senta de modo visual.el Un atributo de ft·ecuenc1a:la 

r•epetic1on de un item no se limita a incr•ementa1· la 

"fuerza" del tra:::o~::;1no que la prop1iJ frecuencia se 

cod1f1ca como un at1·1buto especif1co.d) Un at1•1buto 

de madal1dad:que per·rn1te al tnd1v1duo d1scr1m1nar el 

01•1gen d~ sus t'eCL•et'dos.ei Att·1but.os ortOl]t"af1cos:gLte 

e:tplicdrlan las palabr'as sust1tut1vas en el fenomono 

de la punta de la lengua. 

Los contenidos de 1 ci me mor 1 a pued~n tener un or l. 

gen percept1vo,pero tamb1en pueden ser au.togenerados 

poi· el propio suJcta.Las tt•a=os de origen e::te1·nos 1n 

cluyen mas atr·1bu~os e~paciales.tempo1·ales y sensori~ 

les que los 1nternos;estos a su ve: pobeen at1•1butos 

semant1cos mas ESClUf.!mat1cos y 1•egu1e1.,=:-i ma;; atributo;; 

oper.ac1onales,es dec11·,mas procesos. lManuel de Vec;¡a, 

1986). 
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* TRABAJOS REALIZADOS SOBRE LA H!POTESIS DE LOS NIVE

LES DE CODIFICACION1 

El significado implica varios niveles operativos 

organ1.zados jerarqu1ca.mente. A> El nivel sensorial co 

rresponde a la 1·etencion icon1ca y ecoica. B> El n1-

vel representac:1onal corresponde ::.. representaciones 

simbol1ca~ <imaqenAs y pautas audiomotr·icesJ que se 

qene1·an en la memo1·1a. C> El nivel de significado re

ferencial en el que se producen c:onex1ones o::\sociati-

v'°'s 1ntermodelas entre representaciones verbe1.les y de 

1m¿:;.qE'.:mes. D> El nivel de s1qni+icado asociativo co---

1·1·esponde a 1·elac1ones asoc1at1vas complejas. 

1-'osner ( 1969~ 1978J rl?al i z.o el primer anal is1s 

Ct"onometr1co de los niveles de proc:esam1ento.Can:;:1s-

tia en p1·esenta1• visualmente 2 letras al suJeto.de---

b1endo este Ju=9a1• si Q¡·an ''iguale~'' o ''diferentes'',y 

1·egistrandose el tiempo de reac::c::ton de respuesta.Los 

Ju1c1os de s1mil1tud se &Justaban: a> igualdad fis1ca 

b) tdenlaco nombre el >.gLtaldad semant1c::a.El tiempo de 

r•eacc1on pat•a la identidad f1s1ca fue mas 1·ap1do que 

para la igualdad nominal,que a su vez requirio menos 

tiempo que la igualdad cate901·ial.La codif1cac1on de 

los rasgos fis1cos corresponderia a un primer ºnivel" 

mient1·as que el acceso a lc.s propiedades fonet1ca re-
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=>emantica. 

Cra i k y -l."ac.kh-art~:-_.(_t 972r-- -coñSÚ_d-~·~~ari __ qLte -~:< i ste _un 
··- ---. -: - - ·.' ··. > .,-. . ~ ' - ' __ ,__ --

c:on t inuo de niye~e-·s._·~-~ p_~O~e_s_amient~· en el anal is is 

percept.ivo·,de·un 
0
item.Los nfveles mas "super-ficiaJes" 

c:odi fic:an l~s -propiedades físicas y sensoriales de la 

informac ion, c:Ofno ·1 ineas,- anguJ os, br i 1 lo, tono, etc.~ mi en 

t1·as que los niveles mas "pt•o-fundos" implican un rtna-

lisis de propiedades s~manticas.Se asequra qi_1e la co-

dif ic~cian mas p~ofunda gene1·a t1·a=os ma5 fuertes y 

duraderos.El orqanismo debe ma:c1m1=a1· el anal1sis y 

el recuet•do a lat•go pl•~o de pautas ambientales com--

t1vo 1·etenet• demasiado tiempo los 1·as5os f1~1cos ael 

medio sometidos habitualmente a r·ap1das n1ulaciones. 

los qL1e el SLt.1eto deb1a en i •1c1ar una p,;1Jabra.La 

secuenc1~ d8 un ensayo et·a la s1gu1ente: a> p1·egunta 

bJ p1·esentac1on taqu1stoscop1c~ de la palabr·~ e> r•es-

puesta del suJeto en la que se t•eg1stt·aba el tiempo 

Se emplearon 4 '/ariantes de pre'3Ltntas c:¡ue correspon--

den supucsta1nente a ott·os tantos ni·~eles de pensam1en 
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to: a> nivel estructural b> nivel fonettco c1 nivel 

cate9orial.Cuanto mas profundo ea el nivel de anali.-

sis de un estimulo,mas tiempo de procesamiento se re

quiere y se incrementa la probabi 1 idad de reCLlerdo 

posterior.Pero aunque el tiempo de proces~miento tien 

de a correlacionarse con los n1vele3.no se t1·ata de 

una medida adecuada de estos.Parece 9ue el tiempo de 

rea.c:c:ion este modLtlado por el numero de operaciones 

de codificac1on y no unicamente poi• el tipo cudlitat1 

vo de codificacion. (Manuel de Vega, 1986). 

La gente conoce las s1tuac1ones bajo las cuales 

olvidan y usan ese conoc1m1ento pat·a JLI=gat• las s1tua 

cienes en las cuales reqL1ierP. dP- la memoria.En con 

secuencia,Ju=gan 9L1~ ~l t·econoc1m1ento de cosas cono

cidas tales como rostros familiares.no implica a la 

memo1·1a sino solo al conoc1m1ento.Se 1t1~q~ que 13 re

producc1on inmediata de alqo depende solo de la audi

cion o percepc:1on no de haber recordado. 

Los ps1colo~os cognitivas ven a la me1nor1a m~s 

ampliamente.Ellos c1·een que cualqu1e1· infor·mac1on es 

mantenida.La du1·acion del intervalo puede ser tan pe-

9ue~o como una fraccion de segundo o tan lat·go como 

toda la vida.Los ps1cclogos cogn1t1vos a.sumen 9L1e la 

memoria es un sistema co9nitivo. 
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memoria episodi;.;a y semant1ca.Está dfs.:tinci'on· _tiene 

muchas facetas pero la pr1_ncipal es ~ue' la- ·~enlcú~ia 

ep1sod1ca es personal se re-·Fiet•e al pt•op1_<?-p~sado:y

es autob109t·il.f1ca ';' puede =>er expreSad~· en la.-;~or•ma: 

''Hice tal y tal cosa en tal y tal lu9~r-en ta1:y tal 

tiempo 11 .La e5enc1a de lñ memor~a -~p1so_~_~c_a es-:91.ie cap 

tu1·a el conte::to espacial y temporal de la e;{per1en--

c1a pasada de una persona.Para ilustr·arlo TulvinCJ dio 

los 519.eJemplos: 

1.- Ri:;!c:uerClo haber visto un flash hace un rato se9ui-

do por un son ido intenso pocos segundos despue::. • 

.:.::.- El a.Fío pasado durante mis va.cae.iones de ·....-erano. 

con oc i Ltn caF i tan ret. i rada que sab 1"' mas broma:; 

gue cual'1uie1· 0L1·a per·sona 9t.11;;> havil conocido. 

~-- Recue1·do que l~n~a une cit~ ca~ un estud1~nte 

í-1an¿:1. a las 7: 3(1. 

4.- Una de las palabras qL1e estoy seguro gue vi en l:"I 

primet·a lista que estudie e1·a ''leyenda''. 

5.- s~ que la pal4b1·~ que se relac1onab~ en esta lis-

ta e1·.a "tri.91da". 

El estudio de la memo1·1a ep1sod1ca puede acende1-

al estudio del conoc1m1ento tipico.Dado el p1·oce5~---

miento de la info1·mac1on al tr•aslado del psicalo~o al 
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laboratorio asi c:omo el uso de procedimientos verba-

les de aprendizaje para el estudio de la memot·ia epi

sodica es paradi9maticamente aceptable. 

La memot·ia episodica o de archivo incluye todo 

el conoc1mianto individual ad9u11·1da dut·ante la vida. 

incluyendo eventos, hechos, caras, l_ugare:;, hab i l 1dades, 

des.tre;:as 1 1·eqlas y proced1rn1entos.Se refiere al alma·

cenam1ento de expe1·1enc1as pe1·sonales y el conocim1en 

to relac1onado a un conte::to dado. 

En la pr·oact1ca no hay una d1fe1·enc1a definida 

entre la memoria semant1ca y la memoria episodica. 

< Cahen, 198::!.) • 

* ALTERACIONES A LOS MODELOS DE MULTIALMACEN DE LA 

MEMORIA EPISODICA HUMANA: 

Muchas de las noc1ones incorporadas en estos mo

delos pet·mane~en siendo usadas.Por· ~Jemplo.se acepta 

la idea de que la 1n1ot·m3c1on entra al s1stern• de me-

maria mediante alguna clase de amortiguador sensorial 

La e::1stenc1a de Lln almac~n 1con1co v ecoico no fLH~ 

descont1nuada,co1no lo fue la c1·eenc1a de que una 1n-

vest1gac1on mas p1·ofund3 1·ev~la1·ia pt•opiedades mezcla 

d~ de 515tema5 de almacenaJe amo1·t19uadot"e$.Una altet· 

nat1,·a pa1·a explicar la posesion de un almacen a cor

to pla:o es conaide1·a que el p1·ocesamiento consciente 
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esta hecho en la memot•ia a lar90 pla:o.a traves de al 

90 ~ue activa pequeñas porciones de ella.De esta for

ma., la nocion de memoria a corto pla=o se parece al$o 

al conceptocotidiano de "concienci'a 11 y los teorices 

que adoptan esta v1sion frecuentemente la nombran 

"memo1·1a act1-.1a".Baddeley.quien desarrollo esta no--·

cion en 9rado c:onsider;;ble,e::plic:a c¡ue es un espacio 

de trabaJo de capacidad l1m1tada que debe localizarse 

entre 2 tipos de almac:en y procesamiento.Un tipo de 

almacen es fonema amort igu¿\dor pa1·a una cantidad 

limitada y ordenad<'\ de respuestas habL·.•Jas o ensayos 

tales como numer·o telefon1co que esta siendo repe-

tido para uno mismo.Este fonema amc1·tiguado1· es pasi-

y no demanda .::osp~c10 de proc~sam1ento ¿. meno;:; que 

c_,p¿i.cidad se.:. e :c:edtd"".Si su C<:"<p~cldi\d es e::cedida 

las 1·utinas de ens<J.yo ::ion ¿~t:;.ible Cld';':; medt~nte una 

rut;ir1a eJcc•~tl.t'-'~ que es parte de un componente del 

pt·oce5am1ento de la memot·1d activa. 

Los 1·utin3.s dE' recodificacion tamb1en pueden ser 

puestos en JUego pot· la 1·ut1na eJ~cut1va.y esta pone 

el 1n.:lte1·1al fonetic:o secuencial ~n unidades mqs peqL1e 

ña:::;. Est.?os untd~de:::. pueden :;e1· almci.cenadas en el otro 

component:P. de <AlmacenaJe mas centr:.<.i de ta 1T11:mor1& ac 

t 1va. 
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Lo que se cuestiona en estas teor1as alternat1-

vas no es el hecho de la e1:1stenc1a de un 1·eg1st:~ 

sensorial,un alma~en a c:ot·~o pla=o y un almacen a lar 

90 pla::o sino la Llt1l1dad de esta e:cplic:ac1on al pos

tula1· almacenes por· sep~1·ado con caracter·ist1c:as inva 

riables a t1•a·Jes de las que la in·formac:1on fluye. 

* NIVELES DE PROCESAMIENTO: 

Craic:k y Lao::~:bert < 1972) son los p1•ime1•os en cr 1 

ticar los modelos de m1.1lt1almac:en arqumentando una. 

aproN1mac1on a la memor•1a episod1ca llamada ''ni~ele~ 

de procesamiento".La idea base es c:¡ue 1.:i informaciori 

no pasa a traves de una serie de t1·ansformaciones 

mientr~s se mueve de uri atmac:en D. ott·o.:;ino que la 

natur·ale:a interna de la 1nfo1·mac1on que entr·a se de

ter·mina mediante oper·aciones eJecutadas dur·ante el im 

pulso.Estas operac1ones son llamadt:l.s anal1s1s percep

tual-conceptual e incluye no solo •.m anal1s1s semant1 

co. 

El tipo de analis1s perceptual-conceptual es de

terminado por las 1ntenc:1ones de la. pe1•sona. esto es, 

si una pe't·sona intenta recordat· Ltn estimulo todo el 

t1empo,eJecutat·a un tipo distinto de anal1sis. 
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Olvido 

La ·memoria ,_.; .. aras· vec:~s é•/ Pe!~fe~/a~-- .~.~c~.~so._- alg_o 

que ha sido t?ien ap,rendido pued~ ser Or~~./idado. El 

olvido es un_ fenomeno obic:Llo. 

OLtido--es la pé1·dida--de capaci_dad de-. ej_ecucion a 

tr•avés de un periódo en el transcurso del cual no hay 

oportunidad de p1·acticar. 

Las huellas de la memor•ia se vuelven automaticamen-

te m~s leves con el tt•anscurso del tiempo; se debili-

tan cada ve= ml\s o se desvanecen. La e::presion "hue -

lla de la memoria'' significa la imp1·es1on que l~ e· 

llamo 11 Ley del desL1so": e l.nt::1·rr·et¿1ndo literalmente 

ld palabra desuso s1~n1tica ··p~s1v1ded durante el 

ti::?mpo". (Ne1s~er·. 197'-/'l. 

un1ca dal olv¡do: esta tiene lu9a1· cuando una persona 

con h.tnde cosas s1m1 la1·Gs quf"' tia aprendido. Cuando la 

rencia con la retencicn del ap1·endizaJe. esta inter -

-ferenc1a -se denomina 1nh1b1c1on 1·et1'0.:.1.ct1·,¡a, debido a. 

qL\e puede considet'arse q•-•.e los acontec1m1entos que 

interfie1·en actuan 1·et· ~~ect1vamente pet·a tnte1·fer1r· 
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con o para ºinhibir" lo que se aprendió con antet"io -

ridad. La inhibición proacti·,¡a es la inter·ferencia 

con la •·etencion producida pa1· actividades ~nteriores 

al proceso del ap1•endi=aJe. lNeisser,1979). 

El olvido no es tanto cuestion del desvanecimiento 

de impresiones anti9uamente recibidas,. como de inter

ferenc:1a, inhi.bic:1on u obliterac10n de las anti':!Uas 

impr·es1ones poi· las nueva 

D.;nton 1Jnd~1·;.,1ood 1957 afirmo c¡ue toda una vida de 

e::pcr1enc1a 3.ntc;. de aprender una tarea pa1·ticular es 

la que produce la int&;rfcrtoinr.::ta. <Neisser, 1C?7cn. El 

hecho de que una per;;ona pueda o no aprender y recor

dar par de conceptos gucirda una. estrech:OI. relac1on 

c1..:>n el hecho de ~i ha log1-.;:ido de;::;cubr·11· unE• :_\~ocia 

e ion c¡ue v1ncul~ :::-,mbos cor1ceptos. <.Neisse1·. 1'779). 

La teot·ia de l~ 1nterte1·encta afirma gue las cos-35 

que se han ~pr·endido antes o después d~ un~ t3r·ea de

teno1nada or1g1n'3n el detet·1oro en el aprovechamiento 

que se llama olvido. El g1·sda da interfe1·enc1a y por· 

tanto. el de olvido dependen de var·1os f~ctores: 

al \,'olume11 de adiestramiento: c.uanto mayor sea la 

fuer=a de los hcibitos que int21·.f1et·en- mayot' 

sera el olvido c¡ue tenga lugar. A la inversa. 

c1..\an to mayor =-ea 1 a .fuerza de los 1-.ab i tos por 
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rec.ordar, menor set"á el olvido. 

bJ VolQmen de material de inte1·ferencia: cuanto 

mayor sea el grado de interierenc1a del mate 

t"ial, mayor será. el olvido. (Neisser, 1979J. 

e) Similitud: el mate1"ial de interfe1·encia i~clu-

ye los mismos estimulas y rGspuestas disimiles; 

la s11nilltud asociativa s1g~1fice similitud de 

sentido. la s11n1litud en el estimulo dete1·mina 

la m~gnitud del efecto. la s1m1l1tud en la 1·es

puesta determina la d11·ecc1on del efecto. Cuan-

do los est1íT1Ldos son muy d1sim1les, habr~ poco 

o n1ngun efecto, independi~nternente del g1·ado 

de similitud en l~ 1•espu~sta. CL1ando lo~ cst1 -

inulos Sr.Jn ident;1cO!S o mu·~, ~1m1lares, t;entJr¿i. lu-

ga1· una fac1l1tac1on fu'=rte. \l'Je1s:;er. 197'0. 

d) Lon91t0d del inte1·valo de r·eter1c1on: este es 

el pe1·1odo ent1·e el dpt·end1=a18 d~ una ta1•ea y 

la p1·1~eba aplicada par·a 1ned11· el gr·ado de r·ecu

erdo. A51 el olvido e:; r·apido 1nmad1ata1nente 

despues del dpre11di.:.21jt:: y luego tiene luga1· .a 

1·1tmo cada ve= mas lento ~ mect1d~ que aumen

t.a el transcw·so del tiempo. q.1e1sser, 1979>. 

La acc1on r·etr·oact1va se 1·ef1e1·e a los efectos de 

la prc'..\ctica. de un.J. se ... 1unda tare.a sobre el recuerdo de 
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una primera. <Ne1sser, 1979). 

La. transferencia de adiestra.miento se refiere a los 

efectos que ejerce una pt•1mera ta1•ea sobre el apren -

dizaje o la realizacion de una sequnda. (Neisser. 

1979). 

Cuando tiene luqa.1• la facilitac:ion retroactiva. 

tambien ocurrira la transferencia pos1t1va de ad1e:; -

tramiento; y cuando la inhibic1on t•etr·oactiva tiene 

lugar·, ocu1•rira la transterenc:ia negativa de ad1eo 

tramiento. <Ne1sser, 1979>. 

F·arec:e haber menos olvido cel materic."l.l or.'?lani:.::ado y 

que tiene sentido, de conc:eptos, pr1nc:1p1os j de des

tre;:as motoras con t 1nL1as ~ue de las asoc: iac i enes 

bales discretas. Las dest1·e=as moto1·a5 incluyen movi

mientos corporales, hay 2 clase:; de destt•e:::as moto 

ras: 

a) destrezas motor·as d1sct·etas: suponen t·esp1Jestas 

independientes y d1st1nt1vas tpres1onar botones y 

accionar palancas>. 

b) destre=as motoras continuas: suponen secuenc1as de 

respuestas finamente 9r·aduadas tescr1b1t· a mano, 

montar ·b1ciclet.a> (Neisser.1979). 

El rec:uet·do de destr·e=~~ moto1·as continuas es m~yor 

que el de las de5tre=as -~··~a!es por·que las destt•ezas 



motoras suelen ser e:~ces1vamente aprendidas {Se les 

pt•ac:tica mas alla del punto en el cual la ta~ea se 

domina pot• primera ve=1,y porque las act1v1dades no1·

males raras veces interfieren con las de;;;trezas moto-

ra~. <Neisser, 1979>. 

La memoria sem.:int1c:a no es autob1oq1•af1c:a. ;;;1no que 

contiene el conoc1m1ento de uni\ p~rsona =:r..:ibre pala 

br•as y simbolo sus :;;1qnificados y 1·efe1·enc1as. cono -

cim1ento:> de las 1•el~c:1ane entre p¿i.leobreo~ ~- la:;; re 

glas o algo1·1tmos pat•9 la man1puJec1on de las pala 

bra~, simbolos y las relaciones ent1·~ ellas. La agu -

de:a de la memoria semant1ca no puede ser· Ju:gada 

contt•aste con la e::pe1·1onc1a per·sonal pasada como 

puede se1·Jo la agude=a aa ld memo1·1a ep1sod1ca. 

Tulv1n9 d1st1ngu10 entr·o memo1·1a ep1sod1~a y :;;eman

tica. para aclarar la c.JmpleJü d1~1~1on ent1·e las in -

vest1gac1ones en memot·1a. Ent1·e ot1·as cosa:;; esta d1 -

visinn implica el valot· de los expe1·1mentcs de !abo -

rator10 que ut1l1::.:..n t~c111c3::; de dp1·cnd1::aJe -.-~rbal. 

Tal como se desart·ollo el par·ad1gma del p1•ocesam1ento 

de infot•macion lo h1=0 c:ompt·om1so prateo1·1co en l~ 

clarificacion de la co5n1c1on nun1ana en su contexto 

normal y los ps1coloso::; c:ogn1 t1-. ... os sci cue:;;t1onal"on 

cada ve: mas s1 los e::per1mer1tos de ap1·endi:aje ver -
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bal manipulaban oroceso que operaban en situaciones 

cotidianas. La mayoria de los procesos de aprendizaje 

vet·ba1 son cii tet"entes de las cosas que la ~ente hace 

normalmente y este hecho permite cuestionar la impot"

tancia de l..:-\ experimentc:\Clon en ciprendizaJe verbal. 

F'o1· ot1·0 lado.las cuestiones semant1cas son dit·ecta -

tamento 1·elevantes a las act1vidades cot1d1anaa tales 

como lee1-, esc1·1b1r y el aprendi=:a.ie escola1·. De este 

modo el apt•end1;:aJe c¡ue las escuela.s deben e:inseñar 

tlene poco que ver con el recuer•do de e:<periencias 

personales pero tiene mucho que ver el aprendi=a-

je generali=acto de conceptos y como son utili=ados. 

C::mforme las ideas de este tipo se les ocurrieren a 

los cie1\ti·fico5 cognit1vos y conforme elloa t-ue1·on 

arr·a:iadas en sus nuevas tecn1cas pat·a el estudio de 

la m~mor1a 5emant1ca, evoluc1ona1·on hac12. la investi

gac1on de labor·ator10 t1·adicional en aprend1:aJe ~e1·-

baL 

La acla!"acion de fulv1nq de las diferencias entre 

memoria episodica y semant1ca ayudo a reduci1• la di -

vi.sien potencial da esta seqment.ac1on y anLtnCt3. Lma 

pa;: relati·,¡a ent1·e los estudi.oso:> de la memoria. Esto 

enfati=a el hecho de que la gente tiene recuerdos au-· 

tob1ograficos y que estos estan al servicio de fun 
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c:1ones indispensables. La. gente necesita saber a 

quien ha visto y lo gue ha hecho. De otro modo no 

podrian saber que es lo que han deJado de hacer y a 

9u1en deben ver, o probablemente volveran 

Atkinson y Shiffrin <1968) d1st1119uiet'On los _rasgos 

estructuraJes de la memoria epl.so~ic:a entendiendo ·1ue 

estos e1·a consecie11cias t•elattvamente estables del 

proc:e=;.:i.miento de tnformacion sobt"e las gue la gente 

no tiene un control voluntario y qL1e el los lo usaban 

invariablemente de una s1tuac1on a otr·a u1n impct·tar• 

el contenido de la informac1on. Poi· pt·ocesos de con -

tr·ol ellos entendian el habito de 1nemor·1=ar estrate -

qias selectivamente construidas y usadas en la opc:ion 

de la pet"s1:111d c.h:.pend1endo de J~s ·==~ractet•1st1cas de 

la situacion a las gLte sa enf1·enta. Los pr·ocesas de 

c:ontt·o· son sensibles al contenido de loE datos c¡ue 

1ngresan. 

De ~cuerdo can ~t\·inson y Sh1fft·1n los 1·asqos es 

t1·uctur·ales de la n1emor1a epi5od1ca son 3 almacenes a 

los que llamen 1-eg1st1·0 sens1t1vo. almacon a ccr•to 

pla::o v almac0n a largo pla::u. SQ d1ce que e::=;to::; al -

vo:\n info1·1n.-Ol.c:ion en diferenteO'i forinato=o por· d1stintas 

du1·ac1ones ~ d1fe1·entes pr·opos1tos y pot·que la info1·-
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mac1on en ellos se pierde en diferentes formas. En un 

princ1p10 pueden ser disting ... ddos sobre bases anata -

mi.e.as. 

L.;. memo1~1a semantic.a esta relacionada con la estruc 

tura del conocimiento =>obre como es representado. al

macenado y etiquetado para ser archivado o recuperado 

cuando se reguiera. Los elementos de la memori.a seman 

tic.a son conceptos abstracto no palabras. El termi.no 

memoria ;:;emanti.ca es uti.l1zado ¿\} 1·efer11·se al alma -

cena.miento de mayo1• o menor cono=: ir:11ento permanente. o 

te~·to. El sistema de la memoria semanti.c:a debe ser 

di.na.mico, apto P"='r-a tene:· constantes mod1 f1cac1one:; 

CU3.ndo es capt3da. la nue .... a tnformac1on 1 1•ee$t1-uc:tura 

la info1·mac1on nueva de acuer·do al conoc1m1ento ante-

rior• interprete>. y ot"g.3n1.:~. La 1ntei-pretac:1on ~s 

guiada por el conte:;to y ld ai-gan1::ac1on es p1-edom1 -

nantemente categor·1ca. Las detalles i1·1·elc~ante= o 

inconsistentes son bot·1·ados o cambiadoa; los detalles 

nuevos son aqreqado mediante praced1m112ntos interen -

ci~les pa~a llenar hueco~; u hace1• enlaces pa1·a p1·0 -

ducir un cuerpo conerente de conocim1ento. Las entr3-

das verbales =>e convierten en formas proposicionale;;; 

abstractas para ser almacenadas. La interpretac1on 
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del conocimiento antet•1r•o; escritos o esquemas con 

informac:1on nueva subraya la import..;nc1a de la inter

fase entre los conocimientos semanticos y episodic:os. 

El contenido de esta memo1·ia debe variar considera 

blemente de-un individuo a otro. Sin embar~c, hay un 

·+ando c:omun de c:onoc1miento cultur·~l c:ompa1·t1do, la 

memor•1a semantic:a es personal por9ue el conoc1miento 

de cada pe:·sona y sus axper·ienc1as son dife1·entes.Se 

trata de Ltn sistema de trabaJo en donde nuevos hechos 

constantemente 50n inco1·porado el conocimiento alm:O" -

cenado esta siendo puesto al c1a ~ r·eclas1flc:ado, los 

1tems Pdt·t1cul~1·es de infor•mac1an h~n sido buscados, 

lnc:LdL::~dos, unidos y 1·estaurados. Hay ·,:tipos de 

m~mar·1a semant1ca: los mod0Jos de r·ed de tr·ab~Jo que 

consisten en nodulos '/ enlci.ces, los nodulos :;;en en1a-

ces que t·ept·eaentan con~Pnto~. y los ~r1laces t•ept•e 

sentan t•elac1ones et1gu~t3da~ entt·e ccnceptos. En el 

modelo, los conceptos son de1inidos mediante membt•e -

3ias de clase y 11stas de p1·op1edad, y el sistema de 

1:omprension de oraciones. El onodelo supone gue las 

01•ac1ones compt·ens1blea o el 1·econccer a1 son ve1·da -

det•as o falsas, el ti~mpo tomado es dete1·m1nada por 

la di:;tancia entre los nodLtlo:; prel un1n~res. El otro 
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modelo es el modelo de atribLlto o teoretico. <Cohen. 

198'.',!.). 

La memoria semantica en adultos humanos es el pro -

dueto del desart•ollo evolutivo y onto<21en1co. Mientras 

la. in.formacion representada en una computadat·a es ·en 

su mayo1·i~ detallada, precisa y logica, el conoc1mi -

eni;c1 h1.unano tiene caracter1sticas c:ompletc:\m~nte d1fe·· 

rentes. El canocim1ento humano es apro1:1mat1vo y vago 

y no puede ser borrado de la misma ~ot·ma. Olvidamos 

Llnü gran parte pero e::. d1f1c:1l olvida•· paru. ordenar. 

Los humanos poseemo:. und m1ster·1osa facultad conoc1da 

como "etamemo1·1a" o "metacanocim1ento" que nos permi·· 

te el saber con un q1·ado Justo de a~:act i tuo y con i i -

denc-ia c-¡ue e:ota y no esta en el almacen gLte ape.rente

mente na esta llevando a cabo unD busqueda e·:austiva. 

La& cum~ut~do1·~~ ca1·cccn de est8 hab1lidad v de la 

irnprov1sél.c1on. <Cohen~ 198:.). 

La a9rupacian en recuerdo libt·e evoluciona con la 

edad. Las t·espuestaG de los ni~os son mas ~piaod1cas 

que semant1cas, y el cambio ~lacia la 01·gani=ac1on es

tilo 3dulto ~n ter•mino3 de relaciones logicas y con -

ceptuales no ocut•t·en sino haata despues de los 7 a~os 

en esta edad la organi=acion categor1ca es funcional

mente eficiente. <Cohen, 1983>. 
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En la investigacion actual sobre memoria semantica. 

puede ve1,e que la influencia de la teo1·ia de la in -

formacion toma de decisiones y la teoria del aprendi

;:aje verbal tt•ansmitida por los primeros psicolo9os 

experimentales~ el impacto de la inteligencia ar•tif1-

cial y la influencia de 13 linguistica convet·gieron 

pat•a producir• el campo de la memor•ia semant1ca en par 

te debido a la seguridad de los cientificos ace1·ca de 

cada una de estas areas en el mismo metodo. En el ~s

tud10 de la clasif icac1on apr•esur·~da es inter·esante 

compa1•a1· las razones de los difet•entes investigadores 

para estudiar tal top1co y contrastar sus inte1•pret.a

ciones y resultado::;:;;. 

Los pt•ocedimientos de la clasif1cacion apresurada 

tienen 2 rasgo3 su~ los definen: benef1c1an las medi

das de la respuesta r~n1da y la ~ente debe usa1· su 

-Cono·=imiento cot1d1ano dQ cc.,no son ct3teqo1·1~ados 103 

sucesoa y las cosas pa1·a podet· t•espondet• cor·rec:tamen

te. En este 1·aseo post~1·101· el que hace que los pr•o -

cedimientos par·~=can p1·otot1pos de ld memoria seman -

ti ca las pQrsonas que l\ac:en c.as1f icaciones apresura -

radas tienen gue 1nterfor11· a partir de sus conoc1 

mientas, cu~lqu1er·a que sean las demanda3 cognitivas 

de la tar•ea san las mismas. 
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~TULQ_ '!. 

bB COMPRENSIQ]'! ~ \-_ill; ESQUEMA!:¡_ 



ESQUEMAS 

Los esquemas son entidades conceptuales comple-

jas,compuestas de unidades más simples.El conocimien

to humano ns un conJunta de caquemas interconectados. 

En primer lugar .. , los esquemas c:;¡uian los procesos 

de c:omprensi6n,un pt"Oceso constructivo en que se a.mal 

sama la informacion del inpu.t y de los esquemas acti

vados.Los esquemas han supuesto también un an~li~is 

revolucionar10 de la. memor1a,espec1almente de te1<tos 

y narraciones; en realidad, l.¿:1, memoria. es un subproduc

to de la activacion de los esquem3s durante la com--

prensión de textos y dur·ante la r·ecupe1·aci6n. <Manuel 

de Vega, 1986). 

Lo~ esqueílias se adquie1·en a par·tit· de la expe--

riencia pet·sonal en situaciones r•ecurrentes.La capacj 

dad de qcner·ac1on de esquemas par·ece u11a t1a~1lidad bá 

sica que deso3rroll¿\ muy pronto en el lnd1 ... dduo.F'ara 

que se dé el caracter COf\'.3tt"Ltctivo de la comprens1on. 

requiere que se act1ve er1 la memoria del individuo 

un esquema de cor1ocim1enlo gua pc1·mit~ inteqrar· y ccm 

pleta1· la infcr·mación ver·bal 1·ecib1da.A veces esta es 

¿\ffibi9ua,y la selecciCJn del esguema pertinente depende 

de indicios conte~~tuales. (Manuel de Vega, 1986) .. 
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~ LAS PROPIEDADES DE LOS ESQUEMAS• 

Esquemas visuales:marcos. 

Las esquemas no sólo intervienen en la compren--

sion de c::pres1ones siinbol 1cas. sino en los procesos 

perceptivos habituales.En el nivel de agrupamiento de 

cat•acteristicas.pa1·a canfigut·~1· ob1etos y escenas.se 

t•equiet•e la intervención de esquemas inte1·p1·etat1vos. 

Mir.sf.y (197~) acuña t término "marcos" para rcde1•1r-

a los esquemas visuales.Los marcas funcionan de mo 

do a.n&lo.qo a los esquemas;generan cl:pectat1vas.Permi

ten 1nterp1•eta1· o compr•enctn1· la e:1p@t·iencia v1suallme 

d\.,:¡,nte el rellena de "valores ,;.1uscnte·-o>" podemos in fe·-

rir detalles que no liemos visto1ayud~n a memo1·1zar y 

recor·dar escenas v1sual es. etc. (Mc.r1uel de Vcqa, 1986). 

Esquem~s situacionales:los guiones 

Scha.n\ JI At1r .. d-son < 1977) desarr·o.:il l2-1·on la tdea de 

guion (sct·1ptl.Los guiones so11 analogos a los mat·cos 

de Mi11sky,aun cuando se han desa1·1•ollddO con el obJe

tivo de elabot•ar pro91•am~~ de comprens1on de histo---

1·1as en luga1· de escenas visuales.Pueden t·ep1·esenta1· 

info1·macior1 muy variada Cscc1al,1nstrumental y sttua

cional).Los 8Uiones mediati=an los procesos de com--

pt•ension de h1sto1·1as,haciéndolos entendet· m~s de lo 

qUt! _t..~st.::i. R:~pl1c1to en el tc::ta.La c:od1f1c<Ac1on y el 



recuerdo también están determinados en gran medida 

por la ac:.tivacibn de 9uiones.L s guiones tienen un va 

lor prescriptivo, al proporcionar el actor una informa 

ción estilizada sobre las metas y patrones de conduc

ta aceptable en situaciones convencion~.les. <Manuel de 

Ve.13.;t, 1986). 

Esquemas de dominios 

t(intsch y Van DiJk <1978>,en su modelo de com---

prensi6n de teKtos,introducen un tipo de esquemas muy 

abstractos,que en su opinibn,gL11an la comprension y 

la produccibn del discurso.especialmente cuando éste 

es muy lar•go.Cuando un te:<to se aleJa de las e~tt•uctu 

r,;¡.s e5quemát ic:as convenc io11a les, la comprensi on resul

ta más ardua.Es dudoso que L1na narr•dcion mantenCJa la 

atención del lector cuando se viola simultd.ne.amente 

todds o va1·ias de las raut~s del es9L1ema for·mal de do 

minio. <Manuel de 1Je9a, 1986). 

Esquemaa sociales• 

Los esquemas cognitivos son sociales en un doble 

sentido.L~ génesis de un sistema co9n1tivo no es un 

proceso estrictamente individual,sino que tiene una 

d imensi on sociocultural. Ta.mb i én los esquemas son so-

cia.les en otro sentido: una qran proporción de nues--
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tro conocimiento-del mundo se refiere a contenidos in 

terpersonal.~s. 0Los _individuos disponen d'!? esc:¡uemas ge

nét~ic:~~ O p·rOtotipos de personas.Estos esquemas 1nter 

vienen activamente en la c:od1-f1cac.ión y el recuErdo 

de impresiones sobre pet•sona Jes concretos: en general, 

los rasgos congruen~es con el es9uema o J.mprenion for 

mada del personaje se 1·ec:ue1·dan meJor• que l~s 1ncon--

qr"'uentes aún cuando el resultado es a veces contr.:~d1c 

tapio. lt1.anuel de Veqa, 1986>. 

SchanL y Abelson <1977} describen los TEMAS que 

contienen informac ion r;;obrr:> la que bc:lsamo<3 nuestras 

predicciones acere.=>< de las metas que persiguen las 

personas.Los TEMAS DE. ROLES nos pe1·mi ten comprender y 

tener· e:cpe~Lat1.1Js,~ ver~= m~s p1·ec1sas.sob1·e las me-

tas y acciones de: indi?tr:luos qL1e nas hal lamas en el 

mundo soc1¿i.l cuyos papele:;, est<:'.tn cl2ramente asignados 

Lns TEMAS INTERF'ERSQNP1LES son esquemas relativas a 1·e 

l~c:iones sor.iales y afectivC!-.s.Proporc1onan una corn---

p1·ensión y pr•cdiccion de los pr·opósitos y la conducta 

Los TEMAS VITALES desct•iben la posic1on general o el 

objetivo que una persona desed en la vida;son mLty .ge-

ner·ales y aba1·can temas inter•persanales,y condicionan 

la eleccion de todo tipo de metas. (Manuel de Veqa,19-

861. 
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Los esquemas sociales constituyen un grupo espe-

cialmente amplio y variado.Al9unos Psicolo9os socia-

les consideran que nuestra comprension y conducta so

cial están mediati~adils pot• un tipo de esquemas que 

denominan ''teot•ias implicitas''.Al i~ual que el cienti 

fico,el hombr•e de la calle dispone de paquetes concep 

tuales muy complejos sobre temas diversos.Las ideolo-

9ías y los sistemas de creenc1as constituyen otra va

riedad de esquemas cuyo ambito de aplicac:ion e~ muy 

amplio. <Manuel de Vega,1986). 

Esquemas de autocon~epto: 

La mayorla de los individuos no solo disponen de 

esquemas referentes a otras personas~sino que poseen 

un conocimiento muy articulado sobre sí mismos,sus 

destre:as y debil1dades,sus logt·os y frac3sos,etc.El 

poderoso efecto mnemónico de la autorreferencia proba 

blemente sea consecuencia de que el autoes9Ltcma 

una estructura c:o9nitiva muy diferencia.da y articula

da,y por· tanto pe1·mite una mayor elabot•aci~n de la in 

formac~on cuando ésta se inte9t•a en dicho esquema. 

Otra posibilidad es que la informacion autorreferente 

va acompañada de una especial actividad afectiva y 

evaluativa. <Manuel de Vega,1986>. 
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* FUNCIONES DE LOS ESQUEMAS: 

Los esquemas en la comprension: Lma vez selec:c:iona-

do y act;1vado un esc¡uemd.,t::.te juega un P~Pel deC:isiVo 

desempeñando las ~iguientes funciones: 

J. l11te91~acion y elaboracion del· teHto: _la función 

de inl.1.•~Jracion supone 9ue los esquemas_ ~p~rmi._t..~n··inte-

9rar varias cl"'usL1las e1; una unidad de _5-:e9-n-if1Cado su 

per1or. 

2. Inferencias y pr<=!dicc:iones: liA- activación· de as--

9ue>-mas PGH"mite que el receptar de ufi tei<to entienda 

mucho más de lo que está e::plic:ito,media11te el mee~--

nismo de rellenar "valores ausentes". 

;..Control y -=>elecc1on de informacion: 9u1c>.n o con--

trol.an la comprension,estable-ciendo metds e imponien-

do -enfa.sis ~elec:t1vos en la info1"maciLJn dal te:.: to >' 

en las procesos infP.renci¿1Jes.E5tc.J ocLwre sabre toda 

cuando se t1~~ta de te:.los muy compleJos y ldt'gos. (~!~-

nuel de Vega, 1c-·'86). 

Los esque1na: determ1n .. "'in c¡uE> info1•mac1on é-'S rele-

va.nte y cutd es relativamente m~rg1nBl pare. el lector 

duales se dar~n entr·e los lectores Rn el uso ae esque 

mas dir•ect1vo-=:. y en 121 produ1:to 1nterpt .. 2tat1vo resu1-

t3nte.i:ar el contrar10 1un tr!::"Co muy e5tructuro1do cu--



uyas metas y perspectivas sean pocas y claramente com 

partidas por los lectores,producirá procesos de c:om-

prensión análogos en la mayoría de los individuos. (Ma 

nuel de Vega,1986 

* EL CONTEXTO• 

Nuestro lenguaje oral es muy dependiente del con 

teHto,en general ,nLtestras: e:<presiones vet•bales contie 

nen descripciones min1mas CBobrow y Norman,1975> ya 

9t.te nos apoyamos tan :.;o el hab !ante. como el oyente, en 

un torrente de infot·macion conte::tual 9ue complen1enta 

y mati~a lo 9ue dec11nos.El peso relativo del conte:rto 

es mucho mQnor· en la compr·ension de nat•r•acinnes esc:r·i 

tas.El vehículo de la escritura reduce o el1m1na el 

conte::to situacional o extralinquist1co,y por tanto 

la 1nfarmacion debe h~cerse mucho más e::plícita. para 

qL•e se .activen lo~ es1.1uemas pertinentes en el recep--

ter. Hay un fuer· te componente contextual 9enerado por 

la propia nart·ación,de ~do 9ue muchas palabt•as o ft·a 

ses,que aisladamente habría 9ue v;.~lor.:Jr de modo ambi-

9uo,su st'Snificado en el conte:<to de la historia.En 

ésta, se van ac:Ltmulandc descripciones de personaJes, 1n 

tenciones,episodios, lu9a.1·e~,etc;que proporcionan un 

modelo mental al lector Cactual1zacion de es9uemas de 

personas y situaciones>.De éste modo~el lector reali-
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::::a in-terencias a partir dE! úna informac:itJn minima o 

ambigua. <Manuel de Ves~-, 19_66> ª .. 

" EL TEXTO: 

Ha.s ta _qL1.é punto se puede i-ed1.1c. 1 r la in forma.e ion 

en un teHto_sfn i¡u_e pierda tnteli9ibil1dad!' CLtanto 

m.t\~ il.mbi9uo y manos ~ .. "!dundante sea un te~~to, mayores 

rec:u1~so__; menta. ll?s eins irá del recep lor, pues éste debe 

ra incrementar su acti.·,,..id~d inferenc1al y uf.1 li;:a,

md.S ampliamenl:e los lnctic10'5 conte:'tuales.Una e1<Cf?si

va demand~ de proce.,;.;;nd.cmto puode tr·aauc:.irs~ en un 

O'':':!ter~oro del rendímiento,de m.:Jda que ::;e "p1e~·de e?\ 

hilo'' n~t·~stlvo y s0 de 1 d do compr·ender total o p~1·-

r:l~l111ent&. 

* ENFASIS EN LA SELECC!ON: 

Una ve;: nct1v~do un c:;c¡L\S"ma,oper<0.1. como •Jn dispo

t>itivo de selecc::i.on <J.t<?ncional,de modo qL.1c> ~l ind1v1-

d1.10 p1·o~c:s.:> sobrE:' todo la in-formatc1t'n gu~ enea.Ja en 

vantQ ~e Llcsec:t--1,;:., y se fo:::wm,__"' un ~::t1'acto compuesto •=on 

lnform.:lc:1tin c:oni::¡r·ucmtc- con ol esquema d1rec:t1vo;el es 

quema f3c:1Jit~1·i~"' -al 1·ecuerdq de infrn·mc:1.c1on con<:Jl"Lh--..?n 
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* ENFASIS EN LA DISTINTIVIDADt 

Prestamos más atenciOn a los acontecimientos in

congruentes o insólitos que a los convencionales,y 

tendemos a recordarlos mejo~· en el futuro.La di9tinti 

vidad de un suceso sobre un fondo de sucesos conven--

cionales dá lugar a un incremento la demanda de re 

cursos cogni t 1 vos, y seg 01 al9Lmos. Ltna mayor profund i

dad de procesamiento del suceso discrepante.La mayor 

profundidad de procesami~nto,produce tra;::os de memo--

ria más persistentes por tanto se recot•dat•á mejor la 

A pa1·tir• de ld teor1a de esquemas se derivan ~ 

lineas ar!=Jumentales qL1e conducen a predicc1ones opues 

t;;i.s: a> Ja informacion convenc1onal debe recordarse 

meJar, b> )' la informaciOn discrepante se recuerda me 

Jor,pues 1 .. ec:1be m.:is re•.:ursos atencionales y un proce-

sam1ento más profundo. <Manuel de Vega, 1986). 

* ESQUEMA + CDRRECCION: 

Pera acomodar-so a las SLLtilezas de los datos, 

eiciste la h1potes1s clasica del ''es9uema+correccion'' 

<Woodworth y Sc:hlosber9, 1954> .Sostiene que el rec:ep-

tor de una fuente compleja de informac:ion <un texto o 

escena. visual) c:onstr'L\ye 2 tipos de representa--

c:ion: una. ... 1ue asocia la informacion convencional a un 
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esc:¡uema o prototipo genérico; la otra cor•respondiente 

a la infot•macion d1sc:repante,es una i~e_p_resentac:ion 

m~s detallada.-CManuel de Vega,1986> •. 
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"ORGANIZACION Y COMPRENSIBILIDAD EN LAS PRUEBAS CIEN

TIFICAS" O "CONSIDERANDO EL PARTICULAR ••• " 

La.s teorías del procesamiento de un te;cto SU8ie

ren 9ue la comprension de una lectura es facilitad¿:¡ 

por estructuras retoricas c~nvencionales. 

Los lectores pueden usar su conocim1ento de éstas es

tructur·as tipicas para organ1=ar• y anticip~r· el conte 

nido del texto durante la lectur•a.Al9unas estructuras 

retóricas comunes incluyen el at•qumento,comparacion y 

contraste, problema y solucion,clasi ficacion,descrip-

cion del procedimiento,etc.Estructuras como f.'>stas son 

c:cmLmes para escr1 b i. r" en di versas cireas, y por lo tan

to non famjliares a los l8cto1·es de los distintos me

dios.De cual9uiet• forma hay ott·as estr·uctur•as especia 

liza.das par·a la 01·gan1zac1on de la infot·mación en do-

minios pa1•ticulares.Estos incluyen la est1·uctur•a de 

documentos legales.y reportes c1ent1ficos <Danet,19--

80> .Estas estructut•as están limit~das a ciertas ár•eas 

temáticas,por lo que son generalmente poco familiares 

a la mayoria de los lectores. 

Estas estructuras espec1ali::adas pueden hacer 

más dificil la lectura,pero una ve:: que los lectores 

reconocen la forma en que está siendo presentado el 

contexto pueden simplemente aparejar el contenido con 
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el esquema organi:::ac:ional;'En ·contraS.t·e:·cuando- l~s lec 

tores··no eStáñ- -.fami i iariZact~s co~-.:1.a--.. ~~truc:tut~~ del -

. texto, pueden determinarla a: 1a·,- ve:::- c::ru'e~·..:es-t.:in-~~trAtando 

de c .• tender el contenido en sí.Este procesamiento ad1 

c:ional puede hacer• 'más lenta la comprensión e interfe 

!_a investigación actual se ha enfocado en los 

efectos de una estructura de texto espec.1al1zada,usa-

da pr·incipalmente en ciencias y matematicas. 

El tei(to pre5enta una situación hip~tét1ca y pro 

cede a la d8r·1·,acion d~ un p1·1nc1p10 o r·egl~ usando 

los elementos en tal s1tL1ac:1011,s1n ttn establec:1m1ento 

1nici"'l del p1·1ncipio a SPI' der1·.,ado.La pr·ucba,por· lo 

tanto,sit•vo c:c:imo un¿:¡ 1nti•oduccion rfr~l p•·1nc1pi~·,c>l 

g.=i al findl de la pruebd.L~1. f !OleF'a organ1;::aci.:in de 

la prueba e~ e !tt'c>maoJ..;.mente co111·Jn par'.3. id presenta---

ci6n de pruebas,r10 solo en m~temát1cas,s1no también 

en l~s Liencias f1s1cas que usan desct•1pc1ones n1atem~ 

ticas de fenomE?nos c1enlif1cos. 

que el pr•incip10 es pt•esentado anterior a su prueba, 

organ1=ac1on 9ue ~n esta investigac1on es llamada 

prir"cipio-antes.C:1n ést.01 m'9dn1=.3c1on el lector sabe 
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de antemano c¡ué es lo que se pretende probar.La inve'.'."· 

tigac:ibn a9uí. descrita compara los eTectos de éstas 

dos orqan1zaciones sobre la comprensión de los lecto

res a quienes les er·a poco +~miliar el contenido cien 

tí.~ico de la lectu1·a <novatos).Si embar•qo,la única di 

.fe1•encia entre ést:.:\s des estructlwas es en cli.anto a 

informacion,hay varias razones para creer que los lec 

tores novatos encontrardn la estructura prueba-a.nteg, 

más dificil de procesat•. 

En primer l•-1sar, la estructura prueba-antes falla 

en se~alar dir•ectamente la or·gani=acion del pasaje.Ti 

pica.mente no hay clavc5 reto1·1cas que indiquen si el 

(e:cto consiste de una pt·ueba seguida de un pr1nc1pio. 

Después de una introducc1on ael te::to simplemente ca-

mienza con ft•ase como: ''Consider·ando el pet•ticu--

lar ••• " c:¡uo es una desc1·1pciun del d..mbien:...:: en 9ene-

ral. Sin embargolos lec tares e:-<pe1·tos 1·econocen a ésta 

como una indicacibn de una prueba seC3uida de un prin

cipio, los lectores que no han tenido ei<periencia con 

éste tipo de estructura no encontrarán un es9uema que 

refleje su forma,y pueden por tcl.nto set• incapaces de 

tene1• una vision seneral de la organi=acion del texto 

o invocar una estructura con la cual codificar la in

Tormación .. 
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En se9undo, la estructura prLieba-antes no provee 

un medio inicial para de~er~~nar las _ideas pr•inc1pa--

les de u~. pas~Je,asi_- eL·,lei::tor "'? c:onoce_ el punto del 

pasaje Q---qué.-di-r.;-éccfón_-tOinar-á .(a-·prueba.Oiversas tea-

r•ías sobre la comprensión de prosa han enfati~ado l<l 

importancia de la disponibil1d1::1d de in·Formacion ti?m--

pr<1na que pueda set' usada como una organ1::acion con--

ceptualsuperordinal para un procesa.miP.nto mas detalla 

do del conten1do del te:cto. 

En la estr·uctura pt·inc1pio-ar1tes el establec1---

miento r.lel princ.ip10 puede sE?r usado como concepto 

5Ltperordtnado con f?l que est? relar:1onad¿. le- prueba 

un¿' forma <;:;L1borrl inada. 

No obstante, ld estrL1ctut·a p1·ueba-antes no pr·ovee 

del pasaJeno e:; pt·e~ent'3do ;;1no hé:l.st.:i el final.Sin co 

nocC?r rje antemano el pr·1ncip10, los Lectores h.=:1br1ar1 

tenido un¿ 01~gdn1zac1on mas d1f1cil alt·edcdot' de una 

yot• dificultad par~ detet·rn1r1a1· lo que es mas iwportan 

t:e <Coo~ ~· M.:1.y12r, lC,.'88;V1nt;'..:;ch ~: Y¿11·l11·ouqh, 1ne~> ~ 

En te1·cera la estructut«a prueba--antes cambia las 

e:•pecl~t1~~~ nor·m~le~ d~l leclo1· como la n1ano1·~ en 
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que la in.fot•mac:ión ser~ ordenada en un texto.Los lec

tores esperan la apa.riciOn de información importante 

al pt•inc:ipio del texto CKieras,1979>.Y en la estruc:tu 

ra prueba-antes el contenido mas importante <el prin

cipio) a.aparece al últi110.Al final del te:ito,es la se 

9unda lac:ali;:ac1on mas probable en la que los lecto-

res esperan 9Lte apare::::ca la 1nformac1on o contenido 

importante CKieras.1979). 

Hay tres estudios qL1e contrastan las or8ani::::ac:io 

nes principio-antes y prueba-antes en términos de su 

facilidad de co1nprension F-ara lectores poco familiari 

;:a.dos con la estructura pruebci-antes .. Esto se hizo me

diante la construcción de pa1·es de pasajes 2n los que 

se presentaron el m1::.mu princ1p10 y lü. misma prLteba 

de información con ambas 01·9anizac1one~.Ambas versio

nes iniciaban con un titulo y p~rrafo informativo in

troduciendo el tema general. 

La diferencia entre las versiones era. si. el prin 

cipic estaba o no disponible antes de leet· la prueba 

correspondiente. 

El primer experimento e:<a.mino los efectos sobre 

los tiempos de lec:tura y sobre la organi;:ac:ión de los 

resomenes de los lec:tores. El segundo e:<aminó las di fe 

rencias en la impot•tancia percibida de la infot•macion 



y la habilidad de los lectores pa,·a predecir lo gue 

era importante conforme iban leyendo.El tercer eHperi 

mento investigó diferencia~ en el recuerdo inmediato 

y a lar90 pla:o del contenido del teKto. 

Los sujetos fueron estL1d1antes gue habian cample 

tado no mas de un a~o de fis1ca a nivel un1vet•s1tar·1a 

Una invesli9ac1on p1•evia sug1er·e que las estu--

d1antes con éste nivel de fi5ica son cualitativamente 

diferente~ de los e:{pet·Las en la far•ma en la que 5e 

apro:dman a las teatas cient1f1-:os y en su entendi---

1n1er1to de la natlJt•ale=d dGl 1nate1•1al c1er1t1f1co <Ooe 

Lucas~ Lar·l~1n,1986:Cool ~ l1ayet·,1988>.Po1· cons1gu1e11-

tenido indeb1damer1tte.e:cper·1enc1~ con te::tos pr·ueba--

~ntes, 1"1=1'/ unc.1. buen¿\ 1·.a:on p~.ra cr•eet• que no hctb l. an de 

sar·1·ollado est1·ateg1a~ de a:tpet-to p~1·a tt•ala1· cor1 es

ta estructura especial1:::adi\ del te::to. 

EXPERIMENTO 1 

-antes,máa famil1at•,pr·efer•enc1almente en su5 resume--
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•~n dos ordenes de infot•macion mientras se re9istr.:iba.n 

sus tiempos de lectura.Después escribieron resümenes 

de Los pasajes.Se analizaron Los tiempos de lectura 

pa,-a ver si los lectores encontraban alguna de las or 

9anizaciones mas facil de procesat· y si ¿i.tendian a 

distintos tipos de in·formac1on en las dos estructuras 

Se anali:a1•on los 1·esumenes pa1·a determinar si los 

lectores tend1a.n a mantener la organi:::acion del pasa

je or•iqinal,o a 1•eo1·9anizar el texto de acuerdo a una 

est1~uctura prefer•ida. 

* METODO. 

Materiales.Se construyeron cuatro pasajes,cada 

uno conteniendo uri principio y un segmento de prueba 

que eran intercambiables (t;anto uno como otro podian 

sc~1· presentados al pr1ncipir)) .Los cuatro pasaaJeS des 

cribian el principio de Arquimides.principio de Pas-

cal, la ecuación de la continuidad y la ley de los ga

ses ideales.Fueron de 24,19,22 y 22 enL1nciados de am

plitud respectivamente. 

Cada pasaje empezaba con un párrafo introducto-

r~io de 4 o 5 enunciados,se9uido por el principio y la 

prueba en el orden apropiado,y terminando con un pá-

rrafo de 3 o 4 fr·ases.El se9mento de la p1·ueba era ne 

cesc>.riamente más largo pot•que conteni.a todos los pa.--
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sos del argumentO a- probar.La pr.ucbá ·iniciaba con una 

deC:1ar~c~oli a, ·ia.:q~~-,_'.~eáU~·~ !·~ _P.~_u~t:>-~ mi_sm~~"t_erm1nan

do con-¡ i~.'~;-dec;:_1~-,~ac-10n"_'--oe"i"-:_pY:-inc'iP-1~-~'º:. 

Sujetos.Los sujetos -fueron 24-estudiantes qLlli:!--

nes habi.i.'n completado no más-de·un semestre de f"isic¿l 

a r1ivel univer~itat'io. 

Pt"ocedimiento. El estudio se llevo .a cabo en dos 

sesiones,en cada una de las cuales los suJetos lei.an 

den de la presentacion de los pasaJ~s dQ p1·áct1cd +lt2 

jeto5 presionaba11 un botan pa1·d ca1nbia1· de fr·~se. 

tos sabre f1sica y post:er1ormente ·~sct'1b1t'1~n 1Jn re~1.o 

men de 8 a 1~ or.=Jc1onl:"'5 sob:·e cad:.< uno.L.o5 r·c=-~1_1mer1es 

principales puntos d~ cada pasaJe.Después de comple--

t:ar la lectura de c.::i.da pC?.-:;aJe <y antes de escribir el 

r·eaun18n> se sol1cito a los suJetos que c~ltf1~at•an su 

f-;;1¡111lidrÍdcid pr·ev13 cor1 81 lop1c:o del pa.sctJe .;:n una 



escala de 5 puntos,que iba de muy familiar (1) c1. nada 

familiar (5).Al final de cada sesión los sujetos cali 

ficaban las oraciones individuales en los pasaJes a 

prueba de acuerdo a qué tan familiat• les había sido 

su contenido antes de leer el pasaaje.Estas califica

ciones iban a ser usadas en el analis1s para el con-

trol de la var1abilid3-d intrasujetos en el conoc1mien 

to prev10 de la 1nformacion del pasaJe.De cualquier 

forma la inclusion de las calificaciones en el análi

sis de lo;¡ tiempos de lecturano altera los resulta.dos 

por lo que éstas calificaciones no fueron titili~~das. 

* RESULTADOS. 

Los puntajes de fa1niliar•idad signific:at1vos par•a 

los cuatro pasajes indicaron '-jUe uno de ellos (ley de 

los gases ideales> era mucho mas familiar a los suJe

tos que los otros.El punt~Je significativo para los 

otros tres pasajes fu~ de .3. 5 <principio de Arquimi-

des), 4.2 <principio de Pascal) y 4.1 Cecuacion de la 

continuidad) .Los an~lisis pt•eliminares del tiempo de 

lectura y .. datos de los resí.1menes indicaron que el pa

saje sobre la l~y de los gases ideales produjo un pa

trón de datos cualitativamente diferente de a9uellos 

de los otros pasajes.Por lo tanto,los datos para éste 

pasaJe fueron excluidos y todos los análisis fueron 
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conducidos a partir de les datos de los tres pasajes 

restantes. 

*TIEMPO DE LECTURA: PRINCIPIO Y PRUEBA.Se anali::aron 

lo~ tiempos -de lectur.;1 de las fraso:;o<; por sepeirado me

diante una regt•esion multilineal ejecutdda sobre el 

109aritmo de los tJ.empos de:> lectura e::presudcs en mi-

l isa.gu11c1os. El an.;;.1 i=iis de re9res1on pe1·mit1ú ·=ontro-

lar las diferencias debidas a l.::! e::t.cms1on de la::; ora 

cianes (numet·o de palabr·as>.Las v31·1~bles incluidas 

+ueron: sesion e:tpe1•1mental tp1·1me1-~'sagunda1,estruc

tLn'a clcl pasaj:? (princ:1pi··J-antc:s:pn..tl:.'!b~-a.ntesi. tifo 

de enLinclado <pr1ncipio/prueba) ,n1..1mero de palnbr~s,pa 

EaJe y el 9énet·o X int~1-acc1on de l~ est1·uctur·~.E~ta 

intor•acciOn t•efleja et procesamiento d1fet·enc1al h1po 

teti::ado del p1•inc1pio y la prueb~ con l~s d1fe1·enles 

estructur¿•s organi;:o:,~c1on<:1les.Deb1do ,:1 go..1e ~l ~n311s1s 

fué eJecutado sob1·a los tiempos d~ lectu1·a 1nd1~1dua-

les para cada suJeta en cada 01·ac1on 1 tamb1en se incl1~ 

yo al sujeto como va1·1able categor•1ca. 

dict1cs por el modelo estad~st1co pat·~ or·ac1ones d& 

e:;tens1on p1·omnd10 on la~ pasaJes (24 palabt·asl y 

los promediados sobre la e:<tensiCHl y p¿¡,saJe. 

L~ 01·~an1=ac1on pr·1r1c1p10-antes necestto maa gas 
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. to de tiempo pat•a el principio; la estructura prueba.

antes produjo tiempos de lectura más largos para la 

prueba.Esto sugiere que la informacion es mas amplia

mente proce<aada cuando se localiza al comienzo del 

texto. 

El efecto poco significativo. de la estructura 

muestra que los lectores gustan más o menos la misma 

cantidad de tiempo en los enLtnc1ados de amhas estruc

turas.El coeficiente por t1po refleja diferencias en 

cat•acter•isticas sintacticas yto semánticas del pt•inci 

pie y la prueba.Los coeficientes del pa5aje indican 

que algunos pasajes fueron leidos m~s rápido que 

ott•os.El coeficiente de la sesion muestra que los lec 

tares leyeron los pasCl jes m.:ts lentamente durante 1 a 

primer·a sesion eMpet•imental.Finalmente el coef ic:lente 

por• palabras indica que los lectores 9astaron mas 

tiempo en los enLtnciados m.;is larqos. 

* TIEMPOS DE LECTURA1DIFERENTES TIPOS DE lNFORl'IACION. 

El análisis antes descr•ito comparó los tiempos 

de lectura para los dos segmentes de interés,el pr1n

cipio y la prueba.Con el t1n de det1•minar si la es-* 

truc:tura de texto influi.a en los tiempos de lectura 

para los subconjuntos de informacion dentro de éiios 

se9mentos más largos,el contenido del te:~to fué divi-
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dido en cuatro tipos de '!?nunc:iados:pr1nc1pio central, 

prueba central, in+ormacion introductoria y' prueb=-. no 

central .. Las cate!;or:í.as a.11teriores fueron definidas de 

la si~ú~i~~nt~_----~fci_1~ma: 

Principio ·central.Los enunciados ,9ue ·se locali-

~an al principio y expresaban el pt•1ncipio derivado 

del pásaJe Habia una o -dos o-rac·{orl-es eSenciales· del 

p1•1ncip{o en cada pasaje. 

Los enunciados sobre la prueba principal !ueu•on 

las declat•l"ciones principales de laS pruebas,equ1va--

lentes en contenido a los enunciados del pr1ncipJ.o 

central,pero eHpresados en diferent:es p¡\labr.:i:;.Habi,1 

t..m enunci-ado sobrR la pruebc:i centr~l por pBsale.En 

ba centr·al era 18 declaracion inicial del p1·1nc1pio. 

Las oraciones introduc:l::aric:is no ten1c.n un conle-

nido sustantivo 1sino 9ue ser·vi.~n pard <a) introduc.:1r 

el principia; <b> como une trdns1c1ün entrP <:?l pr1nc1 

p10 y la pr·ueba; (e) provoian lnt·ormac1on de fondo pil 

ra la prueba. 

fuet•on los enunc1ado5 componente~ d~ l~ canduccior1 al 

establec1m1ento de la pt•ueba centr·al.Esto er·~ compat1 

ble can todas las or•ac1one5 en la p1·u~ba que n1 er•an 
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introductorias ni et·an centrales. 

Cada $e9mento del principio consistia en oracio

nes sobre el principio central y oraciones introducto 

rias. El segmento de la prueba consistia en oraciones 

introductorias,orac1ones de prueba y el establecimen

to de la prueba central.El nomero total de oraciones 

que caían dentro de éstas cuatro cate9orias (sumadas 

a lo lar90 de los pasajes) fue1•cn: principio central, 

5;prueba cnetr•al,4;prueba,18 e intr•oductorias,13. 

Se llevo a cabo un an~lisis de regresión mi.\lti-

ple sobre el 109ar1tmo de los tiempos do lectura para 

las ot•aciones clasificadas dentro de éstas cuatro ca

te9orias.Las var·iables incluian tipo de ot·acion tpr•in 

cipio central/pr•ueba centr·al/pr•ueba/introductorias), 

estructura <p1•incipio-antes/prueba-antes>,pasaje,se-

sion~nume1·0 d~ palabras e inter·accion tipo X estr•uctu 

ra para cada uno de los cuatro tipos de enunciado. 

También se incluyo a los sujetos como una va.ria.

ble cate9óric:a.os coeficientes provenientes de éste 

análisis Ce:ccluyendo a9uellas para lo~ sujetos) fue-

ron significativos.La estructur·a del pasaje tuvo el 

mayot" efecto sobre lms tiempos de lectura para los 

enunciados del principio central.Los tiempos de lectu 

1·a predichos por el modelo estadistico para los enun-
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ciados: de ea tensión promedio <24 palabras) se mues--

tran en el-_panel -B de la f19ut•a -i. 

t;os d_a.t~s pa~_·a los dos enunciados centr"-ales se 

.a9rupan Juntott para comparar con la interac:cion para 

!a-- prueba completa y segmentos del principio mostra-

do~ en el ·panel A-de ·1a figura 1.Esta fi9ura muestra 

c::¡ue los lE:!c:tores gastan más tiempo en el contenido 

del principio central cuando ésta aparece a1ites.Esto 

también es valido para el contenido de la prueb.::i C1...•n

tt·al,pero el efecto es menos~.; menos con-fiable.Hay un 

efecto c:onsi5tente para los enunc1adas de 12 prueba, 

pet·o en este caso el ef~c:to es menor· que p~ra los 

enL1nci,3dos c.ent;rales.No hay difen.,.nc1a er1 la cantidad 

de tiempo gastado en el contenido 1ntrodL1ctot'10 en 

_las des estr·ucturas del pas;1.Je. F'or 1.-, gL1e el efecto 

de la est1·uctu1·a del te:to d1sm1nu~o con la s1gnif1-

ce1ncia del contenido del te;{to,de tal forma 9ue el OI" 

den de la ir1fo1·mac1on no tuvo efecto sobt·e les lecta-

res cuando el contenido no er;¡ ~ustanc1al {por eJ. 1n 

formacíor1 1nt1·oducto1·1=1. 

* RESUMENES.Las 7~ 1·es~menes (3 pasa3es,~4 SLIJetosJ 

fueron cal¡ficadc~ de acuot•do a los sujetos inclui 

información tanto del principio como de la prueba 

ellos, y también st manteni.an la est1•uctLH"a del pa-
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saje oriJ'3ina.1 o cambiaban el ot.·~en pt"ueb.a.-principio. 

Fueron calif'icad'as frldePen-cÚenterñent·e -po,~--dos jLiec:es 

par-a':.:.isentar .-la--v~er.acidad.Hubo un 94Y. de a.cuerdo en 

la.s cali.fica.cioneS.Un total de 12 t•esúmenes (6 por ca 

da estr·uctura> excluyeron ta.nto al pt•incipio como a 

la prueba por lo c.1ue no pudieron ::;er anali;::.<Jdas. 

Los re...:;ultados indican gLle CLl.:lndo los suJetos in 

cluye1·on tanto el p1·1ncipio la pr1.1eba en sus 

san1enes,hubo una tendencia mucho m¿yo1· a 1•evet•tir el 

orden del contenido cuando habia sido pt•esentada con-

f"or•me =o. la est1·uctura prueba-"-ntes.Con los te;;to=o 

principio-ante::;,'.29 de cada :.o mantuvJeron lo. est1·uctu 

lo 5 de cada. ::.o re!'.ófJ.menes m21ntuv1eron e::;a estruct1.11·a 

C:!S resumenes revert:i.an el ot·den prinr::ipio--pruebd). 

El cálculo de la chi o::uadrad,;1 de éstas f1·ecuenc1as 

fué significativo, 
~ 

l 1, N=60> =39. tu, p·· • (H)l. 

Esto su~iet·e gue los lecto1·es encontrat·on la est1~uctu 

EXPERIMENTO 2 

La meta de éste estudio fué dete1·1n1n~r si las di 

ferencias procesamiento descrita-: en el estud!.o a.n 

te1>101' se debi~n en parle=-"' d1fer..:-nc1.:i..s la impo1·--
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tancia percibida de las oraciones <como indicaban los 

puntajes iniciales de importancia) y (b) la habilidad 

de los lectores de conservar el contenido importante 

conforme leí.an (como indicó el nome1-o de revisiones 

del punta je). 

* METODO. 

Materiales.Se utili;::aron los püsaJes de los prin 

cipios de Arquimides y de Pascal del experimento 1 1 

aunque el establecimiento del principio en el pasaJe 

de.Arquímides fué reducido de dos enunciados a uno de 

tal forma que se apareJara en estuctura al estableci

miento del p1•incip10 de Pascal.Esta disminucion dejo 

al principio de Arqu1mides er1 23 enunciados.Los pasa

jes se imprimieron línea por página para que los suje 

tos pudieran evaluar la importancia de cada enunc1<':'1..:, 

antes de ver la informacion qLte se9uia al enunciado. 

Sujetos.Los sujetos fueron 20 estudiantes un1ver 

sitarios que habían cursado r10 más de dos semestres 

de física a nivel univers1t~rio.Este qrupo no incluyo 

sujetos que habían participado en el e:~perimento 1. 

Procedimiento.Se dijo a los sujetoG que éste es

tudio examinaba como determina. la 9ente la importan-

cia de lo que lee con.forme lo ha.ce.Se Les informo que 
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se les presentat•ian . .v.arios pasajeS, 'en~lnCÍ~do pOr enun 

- ,- - --~ .~ -- - ' -. 

uño con-forme _se Jes pres~ntat~an~-.-~sando-una .escala d_e 

5 puntos. que iba -d~ .lo més important'e <1> (un punto 

principal del pas¿\je) a lo menos i.mpot•tante (5) (in--

iormación sin relación con el punto pri.nci.pal del pa-

saje).Los sujetos asignaran calificaciones a cuat1·0 

pasajes,dos de práctica y dos a prueba.precediendo a 

cada p~saJe a pt·ueba uno de pt•áctica.Los pasaJes de 

préctica diferían enormemente de los pasaJeS a prueba 

tanl;o en contenido corrio 

que los sujeto~ nota1•an la manipL1lacian est1·uctur·3l 

en lo= pasaJes a prueba. üespués de 9•.1e tenn1.nar·on de 

cali~icar los cu~tt•o pasajes, los su;etos fuer·on ins--

sar alguna cali~ic~c1an que ellos cr•eyet·an inad~cuada 

bas~ndose a. su conoc1m1ento del pa~~Je completo. 

* RESULTADOS. 

Corno en el e:<per-irnen to 1, se e;:c luyeron los da.tos 

provenientes de los l:r·es enLlnc:iados "!Lle se r•efer1an a 

los diagr~mas pat·a eliminat• va1•1ac1on2s potenciales 

en el juicio da la impot·tancia de los di~9ramas. 

273 



* PRINCIPIO Y PRUEBA1PUNTAJES SIGNIFICATIVOS DE IMPOR 

TANCIA. 

La medida dependiente par•a la ta1•ea de evaluar 

consistio en datos categóricos (por eJ. una califica

cibn para cada enunciado que caia entr·e l de 5 cate-

9orias>. De acuerdo a esto, lC\s cali Ficaciones pa.ra los 

segmentos del princ1p 10 y ta prueba .fueron estudiados 

con un i\nci.lisis de frecuencias rnr.iltiples.Este anál1-

sis p1•ovee un modelo multilineal de las datos catego

ricos.El modelo multil1neal exp1•esa el log8r1tma de 

lae fr·ecuencias esper3das como una funci~n aditiva de 

los efectos e interacciones prinr:ipales CFrienberg, 19 

80>.Pot• tanto es similar al analisis de va1·1an2a lipi 

co,pPro usando el lo.garitmo de las frecuencias espera 

d¡p,s en una celdilli.\ mas que los valores esper3dos. 

Las variables incluidas en el análisis fueron el 

tipo {prueba/principio), pasa Je, estructura <prueba-an

tes/princ 1p 10-antesl y tiempo de calificac1on (or•i91-

nal/revisado> .El análisis indic:o inte1•acciones si~ni

f1ca.t1vas tipo X estructura y estructura X pasaje. 

Debido a que no hubo dife1·encia sianificativa en 

tre los puntajes originales y revisados,el análisis 

se repitio solo pat"a los puntajes 01•igina'es.Esto se 

hi=o con el fin de obser•va1· el efecto del ot•den de la 
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información sobre la importanc1~ ps1•c:ibida dLU-ant;e la 

lectuha del pasaj_e. DespLlés c:¡ue los sujetos_ ten1an un 

cono~--~mien t~~---:~om~' !~--~-º -de-1 c-~n t·e~ id~~·de?_l __ Pa~-a--je-. L-Oa- -re 

sul tados nuevarnen te ind ica1•on i-nteracc-iones 5 i
0

9nif icci 

t·:!.vas e_ntre _~ipo X estr~tctura y es~t•1.1~~ura X pasaje, 

2 
~ C10.N=480>=5.52,p<.B5 

Se!3ún lo'ii resultados los lectot•es ca.lificaron el 

mismo contenido como de mayot• impot"l;ancia cuando fué 

presentado al princ1p10 del· pasaje.La· interacción es-

tt•1.1ctu1•a. X pasa.Je muestra c:¡ue los suJetos C:.3.lifiC-3.t'on 

los em1nc:iado;; en la vers1on r..,r1ncip10-antes como mé.s 

impot'td.nl;e~ que en la '.tersl(Jn pt·uoba-antes pa1·a el 

p1•1mer pasa.je,pero fué lo opue~to para el segundo pa-

sa.Je. 

* PRINCIPIO V PRUEBA:REVISIONES DEL PUNTAJE. 

Se anali::aron el número de rev1s1ones hechafi con 

El modelo del n1ejo1· aJuste incluya loe p1•1nc1pa-

les efectn~ clel tipo y estt·uctut·a y la inte1·acc1on t1 

po X estructL11·a := l 11,N=480l=l.28,p~.B6. Los coef1cien 

tabli:i <1. 
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Una eran porci6n de las c:alifica.c:ones a los enun 

ciados fueron cambiadas cuando se presentaba ante¡¡ 

ése se9mento,su9iriendo que hay una qran inc:ertidum--

bre sobt·e la 1mportanc1a de la información cuando és-

ta es presentada antes en el pasaje.El efecto p1•inc1-

pal de la estructura muestra que se hicieron más cam-

bias en general cuando la prueba se pr·esentaba antes. 

* DIFERENTES TIPOS DE INFORMACION1PUNTAJES DE IMPOR--

TANCIA SIGNIFICATIVA. 

Un analisis de frecuencias multiples se reali:o 

sobre los puntajes de importancia con los enunciado-:· 

clasificados de acuerdo a los cuatrc. tipos de esque--

mas en el expet•imento 1.El analis1s no indico difet•en 

c:ias entre los grupos de dato-=- ori9inalcs y revis~dos 

por lo que sólo se repot·tat•an las c:alif1cac1ones 

ginales.El modelo mas adecuado incluyo el efecto prin 

cipal del tipo y la interacción estruc:tl.wa X pasaJe 1 

H <45,1'1=480)=38.(15,p<.76. 

El tipo de enunciado no interactúa con la estructura.. 

Los puntajes de impot•tancia mas si9n1f icativos para 
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TABLA 4 

11odelo de Regresion Lo9istica del Nome1·0 de las oraciones 
rev1sadas en la importC1.ncia. de los t·écords. 

'J.:\t"l..lble 

Tipo 
Est1·uctur•a 

Tipo X Est1·uctura 

Coeficiente 

.(135 

.1:35 

.215 

S.E. - -Coeí icien'.:e/S.E. 

• 115 •. ::.1.1 

• 115 l. 17 
• 115 l. 86 

Nota: x =1.20,df=4~p<.86. 
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ra los cuatro tipos de enunciado •on: principio can--

tral,1.SS;prueba central,1.88;prueba,2.28 e introduce 

ión,3.45.Los lectores consideraron 9ue el enunciado 

del principio central aün a pesar de que ellas esta--

bleciet•on esencialmente la misma información en dife-

rentes conte}:tos (por eJ. el principio era juzgado 

más importante cuando era presentado como una declara 

cion del principio más que del resultado de la prue--

baJ.Este resultado puede explicar en pat·te porque los 

lecta1•es usan la estr·uctut•a pr•incipio-antes al resu--

mir t3nto los pasaJes con una estructura como los de 

la otra.Si los lectores creen que la informacion im--

por•tante dehe aparecer al pr•incipio dol texto,y c~nsi 

deran que el principio central debe ser la informv.---

ción de más importancia,mencionaran antes al pt'inci--

pío cu~ndo estén resumiendo. 

* DIFERENTES TIPOS DE INFDRMACION1REVISIONES DE LOS 
VALORES. 

Se analizaron todos los valores revisados para 

los cuatro tipos de enunciado.La regresión logistica 

indico efectos significativos debido al tipo de es---

tructura,sin interacciones 

2 
X t11,N=480)=16.92,p<.11 
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La proporciOn de puntajes c-.mbiados fué: princi

pio central, .12;prueba central, .21)fprueba., .06 e intro 

dt.1cc ión,. 33. Los lectores cambiaron l• menor cant ida.d 

de puntaJes en los enunciados sobre el principio cen

tt'al lo cual indica que fueron capaces de predecir 

con certeza la importancia de éste contenido durante 

su lectura.Los cambios minimos mds pr0:<1mos fueron he 

chos en los puntajes de la prueba central.Los enuncia 

dos no centrales de la prueba y enunciados introducto 

rios tuvieron puntaJes eleva.dos de revis1on <cerca de 

un tercio de los puntajes fueron cambiddosl.El efecto 

principal de la estr·uctura muestra. otra ve:: que se 

cambiaron más puntaJes en general en los pasajes prue 

ba-antes que en los pasajes principio-antes. 

EXPERIMENTO 3 

Los primeros dos e::perimentos mostraron que tal 

1nfor·macion es JU:::!'gada como mci.s importante y procesa

da más ampliamente cuando es presentada antes.Estos 

estudios también encontraron que la estructura pr1nc1 

pio-..-nt~s es mci.s predecible,y gue los lectores pref1e 

t•en usa1· éste t1po de estt·uctu1·a cuando resumen.El 

proposito del tercer· e:cpet•imento fué detet·minat• si és 

tas difet·encias en el procesamiento y preferencias 
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tructurales se reTlejan en la represer.tacion en la me 

moria de los lectores del texto.Los sujeto• leyeron 

los pasajes habidas las dos or9ani:::a.cicnes costrantan 

tes y entonces completaron inmediatamente y después 

de una semana.Se e::aminaron los recuerdos pat".a deter

minar si la memor•ia para el pr·1nc1pio y la pr·ueba va

riaba de acuerdo a la forma en 9ue hab1ar~ sida presen 

ta.dos.Además se anali~o el orden en el 9ue el princi

pio y la prueba eran recordados y se vio si el forma

to pr•incipio-antes tendia a ser r·ecor•dado en for•ma 

prefer·encial,o s1 er•a en una fot·m~ de or9an1=acion 

* MET0001 

Materiales.Este e::per•imento util1=0 los princi-

pios de Ar9uím1des y Pascal usados en el segundo e:{pe 

r1mento dos camblos hechos al pasa.Je de Pa~cal.EI 

primero fué la colocaciór1 ! 1 pt•incipio en el segmen

to inicial y escrito con una ecuacion,reemplazando al 

enunciado en prosa.Esto se hi;::o de tal forma 9ue la 

exposicion pud1e1·a compara1·se en forma a l~ del pr•in

cip io de ·~r9uímides.En el se9undo se .agregaron dos 

oraciones a la prueba aclarando el ori8en de las va-

riables componentes en una de las ecuaciones a prueba 

Esto incrementó la longitud del .Poi.Saje a 26 enuncia--
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dos. 

Sujti!!to•.Los s;.ujetos fueron 24 estudiantes que ha. 

bían cursado no m~s de un semestre de física a nivel 

universitario.Estos sujeto~ difirieron de lo¡¡ que par 

ticiparon en el sequndo eaperimento. 

Procedimiento.Se dijo a los sujetos que el propo 

sito del e:{per1mento era determinar qué tipos de in-

-formac:ión eran mas fac:1les de entender en los te:<tos 

científic:os.Se les dio instrL1cciones de que leerian 

cuatro pasaJes cortos y 9ue harian un exámen inmedia

tamente después de la lectura,y que el tipo de ex~men 

que recibirían varia.ria según el pasaje.Los sujetos 

leyeron dos pasaJes de prác:t1c:a y dos a prueba,prec:e

diendo un pasaje de pr~ctica a cad~ pasaje a prueba. 

Para los pasaJes a prueba,se instruyo a los suJetos 

para que esc:r1b1aran abaJO todo lo que pudieran re

cordar en una forma t.301 cercana a la original como pu 

die1·an.Las p1•ueba5 par•a lo5 dos pasaJes de p1•ac:t1ca 

fueron de elecc:ion múltiple,aparejamiento y preguntas 

de 1·e~puesta co1·t~.se uttli:ar·on diterentes tipos de 

prueba para los pasajes de prdct1ca de tal forma 9ue 

los sujetos no espe1·aran pruebas d2 recuerdo libr•e y 

trataran de memori:ar los pasa.Jes.Los sujetos re9resa 
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ron una semn.na después esperando leer cuatro nuevos 

pasaJes,pero se les dijo que escribieran abajo todo 

lo que pudieran recordar de los dos pasajes que ha--

bi'.an Leido una semana antes. 

Resultados.Se calificaron los 1·==uet•dos libt·es 

de las siguientes formas.Pt•imer·a,pat•a detet·m1nat• si 

los sujetos reorBani=aban los pasajes, los recuet•dos 

se calificaron de acuerdo a si el sujeto habia recor

dado el prír1cipio y prueba,y al orden en el que ha--

bian sido recordados.Cada recuerdo era calificado en 

primer lu8ar para el 1~ec:ue1~do parcial o total del 

principia o la prueba.Si se juzgaba que ~mbos habian 

sido r·~cordados (tanto en forma pa1·c1al como total) 

entonces se calificaba por el orden en <=¡ue se habian 

pr•esentado. Los r•ecuerdos eran calificadas por dos per 

sonas,y hubo un 971. de acuerda. 

Segunda,para determinar la cantidad recordada 

del pt•incipio y la pr•ueba,cada recuer•do era califica

do por el número de ot•aciones y proposiciones recorda 

das correcta e incorrectamente.Un enunciado recordado 

correctamente se def inia como uno en el cual todas 

las proposiciones principales eran recordadas acerta

damente.Las proposiciones principalesse definieron co 

ma ¿._t<=¡uellas ctue e::presan el pensamiento principal de 
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la 01•ac1on.Se dio crédit~ parcial para el t•ecuet•do de 

orac~t:mes qu~ tenían más de una de las ideas principa 

les.Para recibir• crédito parcial,el sujeto tenia que 

recordar todas las proposiciones pl"incipales para a.l 

menos una idea.Una proposicion correctamente recorda

da, lo er8 _tanto ü.l pie de \a letra como can algunas 

sustituciones 9ue representaban el quid de los elemen 

tos propositivr:;.Los recuerdos libres se c:alifu:at·on 

por dos personas para asentar la conf1ab11 idad.Hubo 

un 941. de acuerdo entre las calit1cadoresen la califi 

c:ación de prepos1c1ones. 

* EVIDENCIA DE REORGANIZACION ESTRUCTURAL: 

1) indican 9ue los nova.tos p1·ef1ei-en usa1· 1"1.s estruc-

tur~s princ tpio-u.ntes en la c.irc¡¿:i,n 1.::.1c1 en de <;:115 res(!-

menes.De CLl-=\lqu1e1· formo1.no hubo ev1denc1.::'I. d8 prefe--

rcnc:ia estrt•c:!;ur·al l··~"' recuerdos ln1t1edl8tos n1 

en lo!::i f'!?trasado~-;. En J o5 re1:ue1·dos lnme-c.J ia.tos,un to-·· 

ta1 de ~5 sujetas r'ecot·do algur1a 1nfo1·mac1on tanto 

del pr1nc:1p10 como de 1a pr·uF:bo c-nn unn l'.-?-Stt·L!CtLfl'a 

p1·1nclp10-·dnt•?s:;scdo dos in,,1rt1e1·on el or·den de 1? 

infarme.c1on.F·.::n•c.\ le. est1·uctL11·a pr-r.teba-ant<:5.22 suJe--

to;. reco1•dd1·on alciun contenido d•? ::.rn1bos segmentas y 3 

1·e1~·~tructu1· ........ 1·on el t.e~:to.En lc:;s r·esultados t•etrasa..dos 



para la estructura principio-antes.,15 sujetos recorda. 

ron al9una informac1on de ambos segmentos del te:<to y 

3 de ellos cambiaron el orden de presentacion.Para la 

organización prueba-antes, 11 sujetos recordat•on ambos 

segmentos y uno cambia el orden.Las pruebas de chi 

cuadrada hechas por el n•.tmero de recuerdos en los que 

el or·den habia sido cambiado y de los que no habia si 

do cambiado no fueron significativamente en ninguno 

de los dos casos. . 
Estos resultados indican 9ue los lectores son ca 

paces de r·ecordat· los pasajes en su estr•uctur·a or1g1-

nal,sin importar cuctal de los dos pasaJes hab1an lei.-

do.AunqLte los sujetos habtan 1·eestrucb .. wado los pasa-

jes prueba-ant2s en sus r•esümenes,tendian a mantener• 

la estructura ori91nal de los pasaJes en su:; recuer--

dos,aun después de ltna semana.Esto indica 9ue la orqa 

n1~ación de la infot·mac¿On esta presente ~n las repre 

sentaciones inter•nas del texto gue tienen los novatos 

Por lo tanto no queda. claro si los sujetos reor-

9anizan los pasajes prueba-antes internaniente,como SLt 

9ieren los resúmenes de datos.F'ueden almacenar el con 

tenido el pasaje prueba-antes en su forma original y 

reorganizarlo en el proceso de resumir de tal forma 

que la in-formación que ellos consideran la más impar-
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tanta (el p1·incipio) es mencionada al principio.Alter· 

nativamente,pueden reorganizar la ba.se_·de.l .~e:<to para 

almacenarla pero m.?o.rcar la represen~ac:ión como su es

t1•uctura inicial de tal for•ma 9ue ésta informacion es 

té disponible cuando se necesite.En ést.e c:aso,los sLt

jetos reo1·gan1;:aran la base de texto en su forma ori

ginal en el recuerdo p¿wa responder a las -demandas de 

la tarea de 1·ecuerdo libre. 

* RECUERDO DEL PRINCIPIO Y TIEMPO SUPLEMENTARIO EN LA 

PRUEBA: 

Se e::aminaron los 1•et.:Lterdr:is para determ1na1· si 

la estructu1·a afecta la fuei·=a de la 1·epresentacion. 

tal como lo indicaba al hecho de s1 el pr·inc1p1a desa 

p<l.recia o no dí?l ~.1c.nr.-o :.Ltplem~nter10 rj-.. l.;1 p1·ueb.'4.Es 

t.;o se d1=ter1nir1¿,b.:t .-1,-:;r:':.10 l~ prapDrrt{ln d~ sujetos que 

ir11c1almente r•ecor·dab~n el pt·1ncip10 y la pr·ueba que 

no habían recordado una sem¿1n~ despL1és (por ej. el n1_1 

mero de sitJRtos que 1·eco1·daban el pt·1ncipic inicial--

menll1 menos el n(1m12ro 1·ecot·dadn con retraasu.oi\. id1do 

entre el n1.líl1C'PO recordado iniciL1lmente) .Este\ ra=On 

pt·esenta el pot•centaJe de dcr·emento en el 1·ecue1·do 

tes y después.Esto se calculo rara el pr·1ncipio y 

prueba de ~~da est1·uctut·~.Pa1·a el pr·1nc1pio fué un 

33i~ (8/24) de dec1•emento en el recL1erda del quid con 
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la estructura princ:ipio/antes,y un 5B'l. (14/24) de de

cremento con la estructura prueba-antes.La di-ferenc:ia 

entre éstat; pt"oporciones es si9nifica.tiva 

<z=l.74,p<.OS) 

indica.ndoun mayor declive en el recuerdo del princ:i-

pio con la estructura pt•ueba-antes.Para la prueba hu

bo un 64'%. (9/14> de decremento en el recuerdo del 

quid con la estructur·a p1•incip10-antes 1 y un 65X (11/ 

171 de decremento con la estructur•a prueba-antes. Es-

tas dos propot•c1ones no son significativamente distin 

t:as.Por lo 9ue el quid del se9mento cot•respondiente 

al p1·inc1p10 tuvo m~s pasibilidades de ser· recordado 

tiempo sl1plemnnta.t·10 con la estr·uctu1•a p1•1nc1p10-

ante::>. 

* RECUERDO DE LOS ENUNCIADOS CENTRALES1 

En cada pasa.Je ld 1nforma.c1on que generalmente 

set·a con~idor·ada como mas 1mpor•tante par•a recor•dar 

es el establecimiento del pt·incipio en si.El princ1-

pio se presento en dos de los enunciadas centrales en 

cada pasaje.Para determinar• si la estructura influ~a 

en eJ recuerdo de éste contenido particularmente im-

portante, el número de SL\jetos 9ue rec:ordC\ron éstos 

dos enunciados fué e~~am1nado para ambas estructuras. 
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Aunque el contenid_o de las dos oraciones centr .. ales 

fué semánt~came!'lte __ a_quiv'~}·~nt,e,el t·ecu-ér~_d_o·· d-~-, las ot•a 

e ioÍies ~~nt·r:ái~~ .-d~~r~~i-~in~-i.p io· ·c~n-tr'~{--y: L~~\;,r-Ueb"a 

central pod-~an .se~~ dist.ingu-i.das Sobre· 1a-,- base de ·L1na 

s1milat .. ida.d··~·inta'ct-lca con:-la dec:iara'c:ion ori"sfna.l y 

el -conte:tto: ·e~
0

_--:·e1:::q-:e ---~-u~~:on ~-r~se~-ta"do~- en-~-~- recuer 

do. 

Debido .! ·~~~ :es:tos d~to".i fLteron cate9oricos se 

! levo ·a c~b-o un·>clnál i~-is "de frecuencias mOl tiples. El 
. ., .. 

modelo ~ás -~d·é~Ltado inCluyó el efecto principa.1 de la 

sesión y la: inter•acción tipo_X estructut·a 

La inte1•acc16n tipo X estructura muestr-a el n1~me 

-ro de sujetos que recue•"'dan 'o'.!l pr·1nc1p10 centi-a.l y la. 

prueba centr~l can las dos estt•uctura~.~~~v ind1c1n~ 

de Cfll~ el t'E":.>cuerdci dt.:!l principio es me_ioriJ.do med1¿nte 

la. estt·uctura pr1nc1pio-ante;;;,deb1dr::i a que é:;;ta es---

t.ructut-;:\ 1ncn:!rnenta en g1~an forma la pos1tJ•l1dad de 

r~cordar el nnunc1.:.lda d~l p1·1nc1p10 centr.:<.l .Con le. es 

tr•uctur·~ p1·uebd-antes el 1-ncue1·da de los enunciado~ 

r·ables el uno con el olro,y a la dec:larac:11)n de la 

pr1.1·2ba cent1·:3l con lc."<. estr·uctu1·a. p1·1nc1p10-·::intes.En 

fo1·m¿1 1mport3nte éstos efectos no interaci;L1aron con 



la sesiOn,indicando que la interacción tipo X estruc

tura no declinaba si9nificativamente con el retraso. 

El efecto principal de la sesion refleja el he-

cho de que más 9ente record6 las ora..c1ones centrales 

inmediatamente que después de un~ semana.Los coefi--

c1entes para el ~facto principal del tipo muest1·an 

qu~ el p1·1ncipio cent·al fué recordado poi• mas suJe-

tos 9ue la prueba central.El menor coef1c1ente para. 

el efecto pt•incipal de la esttuctura indica que tal 

o<:>trLtc\·ura tiene un efecto menor sobre el nrJmer·o to--

tal de sujetos gue recuerdan uno o ambos de los enun

c .1. ados centra.les. 

* CANTIDAD RECORDADA DEL PRINCIPIO Y LA PRUEBA. 

Se re_gistraron los 1·ecuerdo~ 1 ibres para un n'Jme 

ro de proposiciones y cmunc1ados recordados correcta 

e incorrectamente.Los suJetos recordaron incorrecta-

mente un pr·omedio de una proposicion y menos de un 

enunciado por pasaJ..:.Oeb1do a gL1e hubo tan pocos erro 

res, éstos no fueron anali::ados en s1 .. En su luqar,se 

llevaron a cabo pruebas de analisi~ de var·1anza solo 

sobre el recuerdo total y recuerdo acertado (De exclu 

yeron los en·rwes en el recuerdo total> .. Se eJecutaron 

anál is1s por separado sobre los qrupos de datos de 

los enLtnciadcs (Ot"'aciories> y proposiciones.Se h1cie--
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ron todas las pruebas de si9nif1cancia sobre=> los me--

dios usando la prueba de Ne\-.1mari-Keuls con p·~.05. 

Los datos del recuerdo de los enunciados fuer·on 

analizados con un ANOVA eG la pt·opo1·cion de la5 01·a--

c:tones \enunciados) ré!cordadas de los ~eqmentas del 

principia y la pt·uaba por• cada sUJeto.Las variables 

incluidas fuet•on estrLtr.f;ura lprueba-ant.;es,pr·1ncipio--

antes) tipo (principio/pt•L1ebc;) y sesion (1nmed1ata/ 

poster•iot·J.Se lleva1·an a cabo analis1s por· s~par·~do 

de la proporcion tot.;:il de emunciddns recordados >' li\ 

~mbos c¿isos, los ,o:1,n~list5 ind1ce:<1·on un efet:to d~ mayor 

1mpartanc1a de la s~sior1 y ~na inte1·acc1on tipo x ee-

t;r•uctura.Debido '-'que l·:3s 1·es1.1lt.::<do;:; de lCJ::. dos .anal1 

sis fueren idénl:ic:os,solo se 1·eport.;.i-on los datos del 

La ir1te1·accion tipo X esti-•Jctut·a F<l.25)n6.82, 

MS =.084,P<.(115 

"' 
refleJO el hecho de que 105 suJetas recot·daron mcts 

del segmento que habl~b~ del pr·inc1p10 cu~ndo éste 

1mpa1·tar1c1a el hec~10 de 9ue haya sido r·ocor~ddd~ menos 

1nfa1·1n~c1on sob1·e el p1·1nc1p10 con la est1·uctu1·a pr·ue 



rencia en la cantidad del contenido de la prueba. re--

cordada con las dos estructuras.Además no hubo dife--

rencia en la proporcion de oraciones recordadas del 

principio y la prueba con la cstr~ctura prlncipio-an-

tes pero con la estructure.'\ pt'Llebd.-a.ntes los suJetos 

recordat•on signif1cat1vamente menos del principio que 

de la prueba.Esta intet•acción tipo X estr•uctura no in 

teractQa con la sesion,ind1cando que el efecto per5is 

te de manera suplementa1·1a.El pr·incipal efecto de la 

sesibn F<l.25)=80.29,MS =.029,p~.úOl 
e 

fué- debido al hecho de qL1E los sujetos recordar·an mas 

inmediatamente <M=.46> que después de una semana 

(M=.25>. 

Se llevo a cabo un ANOVAS también sobre l.:i. pro--

porcion de proposic1ones recordadas de los enunciados 

del principio y la pr•ueba.Se l11cieron analisis por se 

parado sobre el recLterdo total y recuerdo acertado. Am 

bos analisis indicaran efectos s1gn1ficativos de la 

sesión y la estructura,y las interacciones estructura 

X sesion y tipo X estructu1~a.Adicionalmente los da--

tos del recuerdo acertado contuvieron un efecto impor-

tan te del tipo de orac: l on. 

La interacc:ion tipo estructura en el recuerdo 

de las proposic1ones 
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F<l.25>=9.77,MS =0.25,p(.004 
e 

reflejo el mismo pat1·on de interaccione.· 9Lte la inte-

raccion co1·1·espondiente en el recuerdo de los enuncia 

dos.La p~·oporcion significativa de prapa1•c1ones recor 

dadas del pt•in~ipio fué de .2~ con con la estructut·a 

pr1nc:ip10-antes y de .12 con la estructura prueba-an-

prueba fL1é de .19 con la estt·uctura princ\p1o··antes y 

de .23 can la estructura prLt'9ba-antes.Camo en el re--

cuerdo de las oraciones los s•.1Jetos recordaron Sl'3ni-

ficattvamente mas de las pt·opos1c1ones del pt·1nc1p10 

cuando sP prPsentaba 

c:1onsignif1ca.t1vamerite menar- dC?l pt·inc1p10 ful- recar-

dada en les pasajes con la est1•L1ctura pr·ueba-antes 

compar•ada con la del contenida de la prueba.Esta inte 

1•acc1an no var·10 con la ses1on. 

El efecto principal de l~ est1·uctu1·a 

F ( 1 • ::_5) =4. 58, MS =O. 1 5, p ,: • (14 

o 

fué debida al hecho de que los sujetos recor•dat•on mas 

sobre las párrafos del p1•1nc1p10 y la pr·ueba en forma 

!3eneral c:on los pasaJes principio-antes que c:on los 

prueba-antes. De c:uai9u1er for1na la interacc1bn estrLlC: 

tur•a X ses1on FCl.25)=7.17,MS =.0j)5,p<.ul indica que 
o 
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ésto solo es verdad para los recuerdos inmedi .. tos.En 

los recuerdos inmediatos, los sujetos r•ecordaron sig

nificativamente mas de las estr·uc:turas p1•inc1p10-an-

tes CM=28) que de la prueba-antes <M=22) pero el t•e--

cuerdo Beneral no va1·io con éstas dos 01·q~n1zaciones 

después de una seman~ <M=.14 par·a el pt•1ncip10-antes; 

11=13 para prueba-antes>. 

El efecto principal de la ses1on 1•e4lejo que los 

sujetos recordaban más inmediatamente 9L1e despu~s de 

una semana.El pr1nc1palefecto del tipo most1·0 que los 

SL1jetos recordaban mC\s de las praposic1onea de la 

prueba que del p1•1nc1p10. 

En resümen,los datos del recuerdo libre indican 

<-¡ue la organi::ac1.:..n influye sobre la habilidad para 

~ecor•dar• el pt·incipio.Fué mas pr•opable que los lecto

res recordar·an el qwid del p1•1nc1pio después de un 

tiempo cuando habí.an leido los tei<tos pr1nc:ip10-antes 

Además mas lectores recordaron el enunciado centra! 

con el te:cto p1•1ncip10-antes que con el prueba-antes, 

con una diferencia no si9n1ficativa en el recuerdo 

del enunciado de la prueba central.Finalmente,la can

tidad de informacion recordada del pt•incipio del tex

to fué mayor con la estructura p1•inc1p10-antes. 

Estos efectos son aparentemente inmediatos en am 
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bos caso-; y después de Lln retraso también.La sola in

teracciDn entre el tiempo de recuerdo y la organiza--

ción del te::to ocurre en el nüme1·0 de propos.1c1ones 

recordi3idas.Los sL1jetos un pr1nc1p10 tuvieron un re 

cuerdo mcis general con 1 a organ i ;:ac ion pr"'inc ip io-an-

tes, pe1~0 ést,:. diferencia desaparecio con el tiempo de 

retraso.E) hecho de c:¡ue ésta i11r"(·;:i.ccion fuera a.pa 

rente en los datos de los enunciados '3Ugiere que el 

locus dE!l efecto estt\ en el r·ecuerdo del contenido me 

nos importante,el cualno cons1de1·ada en la calif1-

cac10n del recL1erdo al nivei de la 01·ac1on.Este resul 

tado sug1P.r~ 9ue la e;:,t1·uctu~·a p1·1ncip1a-antes puede 

haber provisto e los lectores de ur. ¿:.i·ma=on orqani=a-

c1onal más estre!:.:ho qLte meJoro el t"ecuerdo del cante-

nido concomitante a los pvntos tmpot·tantes del p1·1nci 

pie y la prueba.Debido a que éate contenido no fué 

critico para el enten,Jim1ento dC?l pasaJe con'o una to

tal1dad,probableme11te no fué e~tt·echamente ligado al 

resto del pasaJe en la memcr1a,y fué r~pidamente olv1 

dado, de t~ l forma 9ue et rec:Lterdo genera 1 era eqL\iva-

lente para amba3 est1·uctu1·as después de una semana. 
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Capacidad de procesamiento: 

Se pueden dirigir las tareas o ejecutarlas depen -

diendo del nivel del conocimiento y de las habilida -

des ~ue se tensan situaciones análogas surgen cuando 

se tt·ata de enter1det• une lectu1•a,po1· eJemplo: s1 se 

lee material dificil y no famil1~1· en pr•esencia de 

ruidos ad1c1onales. la ejecuc1on puede d1str.oierse. Si 

el material es sencillo y familiar. la distraccibn 

set·ia menot·. e~ decir, e::1ste la capacidad de coordi

nar diversas tareas CL•ando el matet•1al es familiar 

(91·a11sfnrd,1979). 

Norman y ftob1·ol<J <1975) en su teor1a de la atenc1on 

dicen que el númer·o de 1•ecu1·sos ~ue pueden empleat•se 

para una ta1·ea par•ticular depende del gt•ado pt·evio de 

aprendlZ~.1~· S1 lils tar"Q3:; ~on f.a.r,il1~rE:-:. pueden e,1e-

cuter~e 6'•1tomdt1r.:¿imente, se regucr1ran pocos recursos 

y se podt•1an t"eali=at• simultaneament~ otra5 cosas. 

(Bransfor·d,19/9). 

La Ber·qe y Samumls (1974) pt·oponen un at•gumento 

s1m1lar ac:e1•ca. de los p1·ocesos de lectura y enfat1::an 

que la ei:act1tud no es qa1•antia de automati::acion. 

Si los procesos de identificación de palabr~as no son 

automaticos,entonc:es se emplearan mci.vores recursos en 
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los sut:>componentes de las tareas de lectura. 

~Bran:;;;tord. 1979). 

Algunas unidades estructurales como las letra:: y 

las palabr~= familiares son subaprend1da'3 después de 

e::perimentdr!a esos componentes de procesamiento son 

cod1f1cado:: .:..utamat1c:ami:=nte v d~ma!1dan una cantidad 

relativamente pequeña de la capacidad liml ta.da de los 

rec1_1rsas C0-3nosc 1 ti -.·os. Los componen tes de p t•ocesa 

miento c¡L•e cancept.ualmente relacionan las pal¿ibras y 

las orac1ones, dem~ndc-.n rnayot•es recLlrsos y rec:¡uieren 

mas tiempo para completarse. <Mar9L1e::: Orda;:, 1985). 

El hombt•e posee un s1 ;tema de procesamiento cognos-

cit1va de capacidad limite.da <Britton. 1979). En un 

ria fue L1til1.:ad.;-1 pare1 ob=:erv~t· e.l •-tso dn la. capac1 -

e;;pt?t·1ment:o 

la t ="" -

3ecunda1-L~. fue el t1e1111~0 cte reecc1on. La h1pote

tes1s cansistia en se"ñalar 11Lle la lectura gue e::ija 

al si~)eto m~vot· c~p~~1d~d M~ pt·o~e~~m1entc ca~no5ct -

~.1·.o 1•et..-H-dc-;r•a <:.·1 lie:mpo de 1·€?.o..cc1Cín p.;.,1-~ ¿\pi-et~1- !C:I. 

tecla (Brttton. 197;:;,·¡ .. 

Se en can t:ro que los paEa.Jes fac 1 les usaron m.:\vor 

capacidad cognosc1tiva que los pasaJe5 dif1ciles. Es-



to es. las tiempos de reaC:c1on pá\ra apretar las te 

·e las en p-r.!.Sa.J~.~ ia~_iles_. ~.om~r_.d ·mas t1eiTipo qLte los do; 

t~eacc1o·n de paaajes'-d1ficiles. De' acuerdo con lo a-t=ir 

mado antes, la técnica.de la tarea secundaria si9n1 -

fica· __ c:¡ue· durante la -lectura- de la·s p;;asa.Jes f.t\c1lcs =.e 

ü_til1::0_ mayor _capacidad _COEmosc:1t1va y poi· lo- t¿¡,nto 

menor di:::;ponibi lid~d para reaccionar al apreton tj102 

las teclas (8ritton 1979). Apa1·entemente. loa pasaJe5 

f~c1lez satisfacen en ma.yo-:ir grado la c:.:i.p~cicJad coqn<J;; 

c1t1va c:¡ue los pa.~ajes d1f1ciles. B1·1tton menciona 

que la comprens1on del nivel de significado del d1s -

cur•so lcontenido semántico del texto inte~1t·~do coa.o 

unid~d> util1zb la capacidad coqnasc1tiv~. En qen~r·aJ 

el uso de esta CC1P=cl.C1dc:td en lectLtt"=i. flte 11,,"?d1d1..:1 pot' 

parQS de pas~Jes que d1f101·~n en la cantidad de s1~ -

ni-f1ca.du. <Marque:: Orda.:. 1.,.85.•. 

in-forma.cion de las orac1or1es prev1;l;s. Se sostiene que 

memor1a..m1~ntr-=. • .: =~ c:onstt•ttian in+et''"O'r1.-..:1_4s. Lo~• p1·0 

cesos de ~ecuper·~c1an. ~l.nacer1am1ento ~ 1nfet•enc1• 

requ11·1et·on de 1~ c3p~c.1dad cagnosc1t1vo. Cuando na 

eHist1e1•on r1?la.c1ones cohet"ente5 probablemente tampo-



co ocurrieron los Proceso~ ante=: mencionados y PC?t" 

consi.9L11ente la carencia de la c,;1;pacidad cognoscitiva 

El Propostt<:) p1·imario de· este ¿studio -fua invest1 -

gar los efectos del nivel- de sign,ffiado del diScurso-_: 

del texto sobre la capacidad -~oqno~ci_t-~v_a 0 uS-ada,_ery l_a __ 

lactura. <MarClLte:: Orda:::, 1985). 

El pr•ocesam1ento de te1{to;:; con altos niveles de 

:::;igrl1ffc¿lda del discurso nF.Jcesitaron mayor ca-paciOad 

coqnoscitiva 9ue los pasaJes con baJos n.veles de 

•19nif1cado del discurso las caracte1·~st1cas de un 

te;!to estan dad.,ts en +unc1on de su totalidad 

=em~ntica. Li:iS dl fe1'entes 01·ac1ones de un texto 

to1·m¿¡das dentro de una tatalJ.dad semdnt1ca por r'-'!la -

c1one:o coherent~s. (Margue::: 01·da:::. 1985;. 

~;,-, 1:an;;1det"<..' c¡u~ l¿\ meta dt.: los procesos cognasci -

ha cre¿ido un .·3sto r-epe1·tot·10 de canstn .. tcc1one::; es 

t1·ucturales o es9uemas que pueden utll1:::at·se pa1·~ 

caracter1=:a1· el canoc1m1ento propos1c1onal de cLt.:il 

quier ~,:,p0r1enc1a. El nroblem.:• di? lo:. pr·ocesos cae-¡ 

no&c1t1vas consiste pn date1•m1n~r el esquema apropia-

do \' ~.pare::lr las acont'°"'c11t112r1tos ~ct1-1..-1les con la cons 

trucc1on prevista para él. (Margue.-:: Orda=. 19851. 

297 



c1onarse un nuevo esquema o reor9ai:i1;:arse .el mas ac -

F'ara Anderson ( 1972) la comprension es·._un ,P:t~~c.eso 

~ue- se in1c1a a nivel perc:eptua·1 Y~~con·~-1.u,Y'~--~ cOn la 

codif·1cac1on semanti.ca. en donde_ ~.~~-b~~~-~'.--,-~l __ s_19ni._f1-

cado basado en el te:: to. t'\enc:iona- 9u·e Cl.ta.ndo el lec-

to1·_tiene la suficiente pr~ctice y habilidad, se al -

macena mas cu1d.3.do.:5ameinte a9L1e l los _:lSpe-c to:; =:emz..nt·i -

ces ~ue los pLwa111onf;e s1mból1cas. De esa manero:;. en 

el aprend1::aje de l.o\s orac1one.,;: se lli?V:;\ a r::~bo una 

codif1cac1on semant1ca y la po~1b1lidad de 1·elac1ana1~ 

aprendl:: por lo tanto una persona na pod1·i;¡ conte:;tar 

oracil'ln del t~::;to. (l1arc::¡L\\.o>:: 01·da.::. 19851. 

formac1C>n m• . .:.11.H' St::i·a 1a comp1·ens1•)n -.... el 1··:~cu.::~1·do. 

F'ot' otro ladc. es importante la 0:1yud-.1 de>I. c:;,nt;e::to-... 

la act1vac1on adecuada de las claves de r·ecu1~e1•ac1or1. 

~e1 como el p1·oce~am1~nta especifico e ~uiado en la 

lectLU·a .Jel te:: to. \Margue:: Qr,j.:..:. 1985•. 



RECUPERACION DE LA lNFORMAClON Y LOS ESQUEMAS: 

Los esquemas son unidades de in1ormac1on de ca.rae -

ter gene1·al que representan las caracteri.:=t1ca;:; comu

nes de obJetos. hechos o acciones ·1 su3 interrelacio

nes y desempeñan un papel clav4: eo ia comprens1on. 

El acto de compt•ende~ es considet·ado como la-selec

c1~n y verif icaciOn de ~1na gama de esquemas que 1·epr·s 

sentan adecL1adamente la s1tL1aciOn <Marque;: 0.1985). 

Lc.>,s claves mas obvias estan constituidas en p.arte 

por la informac1on p1·~sentada en la s1tuac1ón de 

ción depende de S'' procesamiento <c::od1ficaciOn> ,Junto 

can la infor·maciOn dada en la s1tuaciOn de aprendi:a

}e. As1 mismo los intentos repetidos para recordar lo 

que ¡¿stá l~:-tendo SG11 mu:-- utilf?s •. .-·a q·_•e diaqnost:.

can la f1.1r;.r=a y cohe:;1on de las 1 o:la·::1ones q1_1e :e e-=-

maciOn y pet·m1te dir191r la atenc1on hacia aquello~ 

elementos q1_1e permanecen a1::;lados de la estrL1ct1.1r¿. 

Tnrmé<dé\ \Aqu1la1·. 198.2). Sin ernbartJ0 4 el mismo grupo 

d~ n1~t~r1ales puede o no puede ser· ~omp1-~nd1do. depen 

d1endo del conoc1m1ento ~ctivado (pt·ev10 al sLtJetoJ. 

<Mar•que= 0.1985J. Se cons1de1·~ que la memo1•1a 9u~1·da 



de manera que la comprension consJ.ste en hallar 1..1n 

esquema que se adapte a la Sl.tuaciOn <o historia> 

que se estA tratindo de comprender·. La teoria de la 

comprensiOn por• esquema su~iet•e que la compt·ensiOn 

consiste en hallar un esquema adecuado. almacenado 

la memoria pa1•a e::pl1ca1· la entt•ada almacenad~ 

<Eu:nelhort.1979). Las d1fe1 .1.:::.1as en las e::;tt·ucturas 

de los te::tos pueden o no ser importantes. depend1en-

do de la habilidad del apt·endizaJe pa1•a compt•endet· 

los tét"ffilnos gener·ales y ''1•ellena1· los huecos de un 

mensaJe''. A este p1·oceso se le conoce como ''infet•en -

c1a''. Estas infe1•enc1gs estan basadas en el conoci 

miento gene1·al quo posee el sujeto acerca del mundo. 

de las cosas ·-0~turnb1·es. que ot·Ban1:ado::; en esque -

1nas pe1·miten hac~t· las 1nfet·enc1as necesat·1as pat·a 

llenar los huecos que e::i5ten en la com1..1n1c-:lc1on y 

conectar los hechos formando una secuencia coherente 

CMarque~ O. 1985>. Los esquemas 9u1an las act1v1da-

des const1·uct1vas de la compt·~nsion. as1 como los pro 

ceses reconstructivos ~l momento del 1·ecuerdo. S1 

e::1ste una ejecución mLty pobre al comprender. esto se 

reflejara en una ejecuciOn muy pobre al recordar. La 

recuper•aciOn de las idea5 no dep~n~e un1camente de la 

estt·uctut·a del texto~ sino del conoc1m1ento activado 
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(p1·ev10J y de la perspectiva adoptad~ por el lector o 

escucha ( Bransford.1979>. 

Exist:en 2 em.:mc,iados bA~ic.;s que ~.;mparter1 .. 10~ di -

"tersos modelos de lectura y sOn el almacenamiento de 

cualc:¡uier estructura de:conocimiento. ya sean concep

tos. e:~pectativas ~cerca de los eventos que han sido 

ac:Ltmulados mediante la e:!periencia; el seqt.tndo es la 

existencia de 1.1n mecanismo que pe1·m1ta la t1·aduccion 

de los símbolos gráficos imp1·esos en Lma hoJa, en re-

presentaciones c:¡ue podrl.an relacionarse con aqLtellas 

almacenadas \Castaneda.1982>. 

El la con::;ide1·3 tambien que los modelos de lectu1·.:-, 

existentes son ~l p1·odl1cto ae dos supuestos: 

1.- Cama ocurre en la traduccion: 

a.lmacenado=: Juegan un pi\pel pasivo o ~ct:.va en el 

proceso de tt·aducc1on. El te1·m1no t1·aducc1on se 

maneJa como comp1·enston y constste la tnter·pt•e-

de5conoce ..:01no =>E da e::act;~.mente 

el pt·oceso de !2 t1·¿~ducc1on o compt"ension. 

La interpt·etacton sign1ficativ~ que el suJeto h~ce 

del t.z::to e:::;ta dete1·m1nad¿¡ 
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semantica del te:cto. de esa manera, esta t•iqueza de -

terminara el rol de los esquemas <estructuras co9nos

c1tivas>. <Margue::: o., 1985. > 

Castañeda (1982> considera que no se ha realizado 

invest1~ac1on suficiente sobt•e la compref"'ision de teH

tos en el campo de las ciencias. Na obstante. se con

sidera que el comprer1der textos en c1enc1as requiere 

contar conoc1mientos pr2vio fot•malmente adqu1r1do 

es dc.~cir, el lector· estud1¿1ntE? en v1as de c:omprendet" 

te::tos c1ent1f1co~ debe recur·ri1· a aquello3 ccnoci 

mientas pet·tinentes p1·eviamente adqu1t•idos y alm~ce -

nadas pa1·a que le Bvuden a pt·oce3at• la gt·~n cant1d~d 

de info1·mac1on comp1·endida en un enunciado. pri.1cip10 

o ley c1entii1ca. 

Las est1·ucturas llamadas ~sguemas o quienes fue1·on 

intt·oduc1das por· los e3pec1alistas en 1ntel1genc1a 

art1fic1al par·a simulat· dive1•sos p1·oce~o~ cognosc1t1-

Rummerlhart y Nor·man (1978> consideran los esquemas 

como unidades de in4ot•mac1on do ca1·acte1· 9ene1•al que 

describen las car·actet•isticas not·males o t1p1cas de 

ob.1etos, e·,,..entos o accione~. Repre5entan conoc1m1en -

tos en todos los niveles de abstracc1on, desde confi-

9u1·ac1ones perceptuales hasta los niveles conceptua -
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les -mas ·abstractos.- Los .esquemas des¡:¡¡mperían un pap~l 

importante en la explicacion de nLtestra capacidad p¡;,-

ra orqanizar.~ -resumir•: y- recuperar inTormacion.-

Varl.an~,-~_n__ e_L 9r:_a.do_ en que_ d_an cuei:i_ta. de la_ informa 

cton rec:ib,~da Y pueden conduc:11~ a interpretaciones 

erroneas. 

Rummelha1•t y Norman f1978J han e:cplicado el apt·en -

:aje en terminas de ld aplicacion o fo1·rnac1on de es -

quemas qenerales y distinquen tres clases de ~prendi-

1.- Acumulac:1on. 

i-lJUSte. :l 

Reest1·ucturac1an • 

• El .ar1·~nd1=dJ~ de ai:u.nulac1un es t:?l t.1po conu .. tn o.Je 

nuest1·0 conoc1m1ento bastea sin que h~ya mad1f1ca -

cac1an alquna en los esquem~s d>;;> int;er·pret;.:::¡c1an. 

"lf El .:3.pr·endt;:dJI.? dE 1·eestr uctur·.=;;.c:ion pued.:::: SLIC•::dei· 

cuando los ~JLJstes elos esquem3s d1spo111bles na sor1 

bida. La -farmac1on de nuevos esguem,;i.:s va precedid~ 

por la acumul .:ac ton lie ln-for·mac i un .:>n ~os 'v ie 1os 
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' . . . 
esquemas dut~ant"e un lapso "!ªs 'o ~~no~ prolon8ado. 

as1 como _por_ los fnt'eríto~ .·r_epet1dos· por· a.1ustarlos 

a los nUevoS.datos~ 

* Los· iiu_ev:os-_~·squ_~ma_s pú~den· elaborarse mediante 

modeiain(!=!ntq_ c;:>-:ind1..tccfon. El modelam1ento consiste 

en modificaí· un esquema v1eJo h.ist~. convertJ.rlo en 

el e9quema deseado. Ejemplo de c11odelam1ento son: 

segun los autores; el 1..1-so de analo91.as. meta.foras o 

moL "i en la instruccJon. 

La J.nducc1on dei e..squemas es una forma de aprendiza-

je po1· cont1gu1dad y consiste en que cuando cier·tos 

hecl1oa tienden a acu1·1·11· Junta~. ~apac1~l o tempo -

r.almente; se puede crear un nuevo esguema to1·m¿:1,do 

po1· su 1·elacion. Los autores cons1der¿lri q1..1e la ,na -

yoria de los e~9uemas nuevos; son fo1•m'"°'dos por mcde-

la.miento. ya 91..1e la ind1..1cc1on resulta j1f1cl.l en 

muchos casus. Hs1 m13mo ~ost1onen gue ~e1 todos log 

conceptos comple.10:.; son <J.prendtdos por model-3mien -

+:o. 

Dentro de los lineamientos gen~1·ales pat·a modelar• 

esquemas co9noscit1vos esta en pr1me1· lu9a1· en 5ele~-

cionar el e~quema que va a sometet•se a este pi·o~eso. 

Dicho esquema puede ser conoc1do o no por• el suJeto. 

pero debe ser s.:nc i 1 Lo y de ba,jo n l ve 1 de abstracc: ion 
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en relacion c:on el nuevo esguema. a la. ve= que tenqa 

analogias tunda.mentales con el. Algunas veces_puede 

obtenerse simplificando el nuevo esc¡uema mediante la 

sust1-tuc1on de su3 concepto-.; y detinic1ones· por -noi::io-

c1ones intuitivas. as1 como la de·p1•oc:ed1micntos i::om-

ple.1os de caracter al9oritmico po_r metodos sign1+1ca

t1vo~ ba.sados en d1clH:\S nociones. Este_ esquema debe 

practicarse y aplicarse en d1ve1·saa situaciones hasta 

ser dominado por el sujeto. Una ve= F.?stablec1do el 

esquema previo deben hacersele las modif 1cC'ciones ne

cesarias medi o1nte CJi:;.<ne1·al 1zac1on. espe"::ial izac1on. 

dicion de fro1gmentos de otros esquemas, etc. Hasta 

obtenet· el nue~o esque1na. LJs¿ndo un pat·ad1qma de 

tra.nsfe1·enc1a ;.,¡ llevandose a cabo un e~:perimento p1 -

loto can el fin da rr·abJt" los m~tEr-¡al2s se cbt1.·1e -

ron los ~l'JUtentes t·esult~do=: 

Se demostr•o la ef1c1encia del p1·oced1m1ento de 

dela.miento po11·a incrementar el aprend1::a,1e de te::-

to do? d1-t1c1 l comp1·ens1on ·., ademas :;:;e proporctana 

v1denc1a ~n favor rle lc:i tear•1? de las esqu~ma~ de 

1;:LH11elhar·t; y ~~arman. 

Aun.::¡1.1e el perc1t..J1r no cc:~mt]la c:il mL1ndo. s1 cambia. al 

que pet•ctb~ t~s1 como ld acc1an1. El esquema e::pe1·1 -

ment-d lu ·~ue P1agr2t lldm::l "ac.:omodac1on". "/ t.:imbien •-=-1 
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eujeto qüe percibe. El' es lo QUe es por la virtud de 

lo c:¡ue -ha Pet~'C:ibidci- <y tiecho) en el pasado~ ademas de 

crearse y cambiarse por lo que percibe y hace en el 

presente. Las posibilidades de cada persona para per

cibir y actuar son entet•amente un1cas, ro1• que nadie 

mas ocupa s1.1 posicion eHactc en el mundo o tiene su 

misma historia, <Ulr•ich Ne1s:r.er. 1976). 

1 NFORMAC [QN 

Es una seleccian de alternat1-..as. SL1rqe c•.1ando al -

g~:n s1stem~ dado tenga mas pos1b1l1d~de5 d~ est~1· en 

un estado C\L1e en ot1·0. La informac1on ha sido t.rans·-

tema lB). es contingente de alquna 1nanor·a con el es -

ha loqrado tr.:.n::;m1t11· informac1on sL1f1ci -

ente de <B> a <Al sin ruido. <A> puede ser descrito 

con gran detalle. l Ne1sser~ 1Q7o>. 

sistema f1s1co, en con-

tacto con el orden opt1co. Su estado es pa1·c1almente 

determinado por la estt'L1cturc. de ese 01-den. c:¡L1e sig -

nifica que la infcrmac1on es t1·ansm1tida a el-

Cuando esto sucede. cuando su ~1stema ner·vioso ad -
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quiere estru~tura de la lu:. dac1mos que ha recOJldo 

informac1on. Si esta intormac:1on, por si 50la especi

fica la p1•opi~ddd rea! de los obJetos, ha pet•cibido 

e"leis propiedades y-~ob jetos~ La informa.e ion por• s1 so-

la no esta alter.:ida1 desde que i?St~b.a en la lu:. El 

esquema la receje. es alte1•ada pot• ella y la us~. 

•.Ni?1sser. 1976~. 

La e~tstenc1a del aprendi~aJe per•ceptual estdbi~ce 

que el estado del esquema en cualquier tiempo dado 

CAU • es cont1n13ente 'cte al!=juna forma con su estado en 

un t1empo ante1•iot• CAoJ. La info1•mac1on ha 5ido t1·ans 

m1tida de Ao a Al. De este modo. el esquema no solo 

nos facilita el pe1•cib11• evento3 p1·esenteE, sino que 

t-ambt~n almacenar informacion sobre eventos pasados. 

Alguien que 9~ner:ilmcnte t.:.._,j,~~ tn,;ict1vo el e5qL1em:?. 

no debe - creer'5e svr •::' 1 d•_1eno dt.: una el dSie es pee i al de 

p1·op1edad ment~: .. :olo su org21.n1::;ma -::on una potenc10 -· 

nalidad espec1~J. ~u esquem~ inactivo na e5 obJeto 

sino a.specto de la estrLtctura do? ·,:;u ::;13tem.:i ne~·v1o~o:::i 

aun...:¡u~ mi:lntenqc;i 1riformac1011 en ur1 sent1wa f_·12·.:n1co, 

sola es manifest¿da por· la e~pe~1ficidad de 3U anti -

c1pac1on cuando u11 es9uem¿\ e= ut1 J .1.::ada. (Me1sser. 

1976). 
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EXPERIMENTOS RECIENTES 

Un 'estUdio hecho por Glenber9,Sanock1,Epstein y 

Morris ·(1987) resalta el hecho de que la eKactitud de 

la comp~"".!ns_!~n _monitorea~a decl~1"'a~a de los alumnos 

pue~e'se·_r_ meJohada -si feeri -~l ~ext_C:,: e-:~Pos1tr.w-1á que 

comprende e·jempfos ilustrativos y preguntas de enc:ua-

dre. Se 'les pidiO a los alumnos que leyeran el tt?:~to 

baJo d1+erentes ·condiciones de estudio. Se diacute 

qLte los eJemplos y la::= prequntas de encuadre atorCJan 

a los alumnos una oport1.1n1dad para prob--.11· su p1·op10 

nivel de entendimiento del contenido del te:'.to v ~de-

má5 los r•esultados can mayor· eicact1tud decla1·ad~ en 

la comprension que de un te:cto pl~no.t_os alumnos que 

ley·eron el te::to con ~.11bo=> eJemplos y p1·egLtntas~ dto 

como result.ado 9•.1e SLl proplE} comrrans1on fue mds e:;11c 

ta qL1e los alLtmnos C:fi.'"""' l~·,,·,::>r·on el +:e~·to plano. E.:::;to:; 

tamb1en obtuv1c1·on pt·ed1c~1ones pastteat mac o:Jcta~ 

en la eJecuc1on del mismo. Sucede c:¡ue el autoe::amon 

majo1•a la compr·ens1on pe1·sonal del alumno. lWalc:y~: y 

3. "Effer.:ts ._of e::·amples and embedded 9ue:::t1ons on the 

accur~cy af compt·ehension selt-assessments''.J 

Dos e:·:per1mentos declar.:.i.ron efectos de activa---

cion de conocimiento prima1·ia a tt•avés de peque~os 



grL1pos de disc:Llsitm. Se les dio ,a. los sujetos una 

descripc:(on del fenomeno natural _y _s~ les :Pid10 c:¡Lte 

elabor~ra.n posibles e:-ipl i.cac:i.ones sobt·e esto. En el 

e:{perimento l. peque~os grupc;>s de sujetos fueron p~·.e

sentados al prob~ema.-de:scribiend_o e)_ c~:(llPO_t~tapien_to 

d:: Ltna celtda de :;:;anqre en a9ua p•_wa_ y_ en una so!1~---· 

cion ,;alina.No teni.;;l antecedentes sobre,esto. Los su-

jetos eHpel"l.mentales dieron mc.\s de 2 e~~Plicaciones de! 

que se trataba de ósmosis, a.si como el grupo control. 

En el expsr1mento 2 se investiqaron los efectos del 

an¡;,_lisis del problema en un te:~to de procesamiento 

s•-•.bsect.1ent.e para ,.;ujetos con conocimientos primarios 

no precisos, y sujetos con conoc1m1ento:: primarios 

~roc15os. El r•ecuerdo del te;<to mostr·o contundente---

mente los efectos de la fac1l1dad en el anal1sis del 

~roblema. Los 1·est1ltados se ~;:plican en t¿rminos de 

ac.ce:;1b1lid~d mas 1·~p1da en el canoc:11'ltento pr1m~r10 

y meJor inteq1·acion de info1·,nac1an nue~a en modelos 

expli.cativo: c:¡ue pL1d1er·on ~:;1st11· antes o :;on act1v¿i,

mente compuestos dur·ante el an~lisis del p1·oblema. 

<Schmidt. De \.'·::ilc:l¿r. [.le Gt·ave. 110•_15t: l'7t:l9, Jour·n--•l 

o+ Educational Psicology~ Vol.el. No.4, ''E::planato1·y 

models in the proc:ess1ng of ;;c1ence te::t:the 1·01.:;i of 

pr101• knowledge activation though small qroup d1scu--
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ss1on. 11 >. 

Se llevo a cabo un estudio reali:ado por Oavey y 

McB1·1de <1986) sobre los efectos del ent1·enam1ento al 

formLtlat" Preguntas sobre la eJecuc:ion de preguntas de 

comprerisi6ri, en cuanto a la. c:al1dad, forma y eHact1--

tud- de--'l~ -c:ompt•ensión- ya establee: ida. Los estudiantes 

de --se:.:to grado'-tueron instruido:; dLwante 5 ses1one:o 

pat~a qu~ apr•endieran a formular p~e~untas aobr·e tex--

tos e:~posí_tc:w1os. El grupo entrenado en l¿i formul3--

c:iC1n d,e preguntas se dec:id10 por qrupos cornparat1vos 

<n~_cont1·ol 'de pt•egunt~s. practica en for·mulac:ion de 

tas y pre~~ntas inferenc1ales1 en dive1·sa5 medtdas de 

c:omprension y metac:omprens1ón.Adem~s de C1Ue no :;e en-

c::ontró relac:1on ent1·e la hab1l1da.d para le0r _ •. la 

dicior1 de cont1·ato.l~ay una constante necesidad par~ 

que se desarrnll~n cuid2dosam~nte p1·ueLds en estr·ate-

8ias, PSt"RdJqmBs de ~ntt•en~rn1ento y par·~ la l1nplemen-

tac1on de la. fot"mulac1on de preguntas con estudiantes 

de edL1cac1on pr·imar1a. CDa.vey y Mc:Bride. 1986. Journal 

of Educat1onal F's!cology. 'Jol. 78. No. 4. "Effect.:: of 

qupgtion qene1·ation tr·a1nn1nq of reading campt•ehen---

sien".>. 
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PREGUNTA DE INVESTIGACION: 

c1 :in 0n l:.:c..re::ic=: de c:omprer.sion d-= l;2:·tos ae dt ferent~ 

comp l i'! i tdad. 

Sa-~ons1dero~ tamb1ét1, dat· resP1Je~~~-a- Ja ex1ster1 -

CL) de la interact1on enti~e l-"'s do::; variable~ ina~¡.·,,;;n 

ci1~r1tf}S. (n1ve!Es •je r·u1do v con1PloJ1dad de los ~e~: -

1 ~-·::;, a1'":Js. de la,:; dt.te,.,-ent·:=::. c::tt'reras :;:iue =·= l•ílFE-1·ten 

-.:-1·; l'"'- Un1.,... .... :;-.~:0::1di:"ld. i".:lsiqnadc.s ~le::~to1·1.;.,mente -=i l~.:; 

ESCENARIO: 



r-a la ta.rea dest1'nada. 

MATERIALESt 

c:o de uno de.-los te:ctos trato acerca de los aparado -

res y el·.otro sobre_ aspecto;¡¡ de: química. El o~ro mate 

rial estl.ivo-C:onstituido por los cuest1onar1os tqui.m1-

ca '.'-' apara.dore=>. fot·mados por ocho re;cti· ... ·os de op -

c1on multiple. Cada r~~ctivo se construyo ~aratr9se -

ando el texto correspond1-=nte y cie acueroo_- a. fl -_tipo:; 

diao resp•Jesta: 

ª' Resl.1men.entendido como el Proceso de int.eqrac1on 

!;ÜObal de informa~·ion del., te11_tO. 

b1 Disct•1m1nacion.eriterid1d~ cOmO la 'c-ápa.c1dad· de di -

ferenc iar lÚÍ -év-~n t6-·· dt?:~?t_f~-o~- ___ ,~·_:.>~~ .'---- \;~~_: .. --.- -- -
, º. - ·: • '.:·. ---:~ 

cJ !nduc1:1on-. 2ntendlda--'corrlo·;e1 _:.;~~;:~n'am):ento que oot1e 

ral. 

d.1 ·Deduccion. entendida_ como el proc~;:;o_qwa- va de 1·=> 

general a lo Particular <Castañeda. 1982). 

Dos reactivos de cada cu~st1onar10 estU\.··ieron con:=-

t1·u1dos de acuerao a cad~ uno de 103 cL1atro ttPa~ de 

r·e::.pu~.st;a. Cadé:I. \..lnO do lo5 c1Jest1onar10;;: ca1-i-espon 

dientes a cada suJeta. estuv1er·on inte91·ado5 Por· un~ 



cola. 

APARATOS: 

Lr.>S' p,:.1~~t;Q'E' que se ut1li:::::~an fue!"•"-:m: 

-Un=- 91·ab~.do1~a m~1·ca "F'an~sont·="· 

-Una c1nt~ r~Productc1·~ mat·c~ ''Son~··•. 

-Un d::?cibolimetro marca "Re,_-.11st1c". 

PRO CEO I M 1 ENTO, 

Obtenc1on de l~ confisb1ltdad: 

..., F·ar-a obtener la confii.>tbil1dad de °"mbo:; 

cu~~tionar1os se realizo 1n1c1slmente un snal1~1s de 

d1,~t? dt:> llit1cult.¿\Q 

~ \ ''ª· Poster101•men te se u ti t l ::·:J el me todo J..L1der 

t1~~b1lid¿;_Q c}e- 2mbos cut~sl:1on~'"\r1os c.l..U! lo:-\ c:u,::.l :;e 

r::anfirmo. 

La v~lide:: de ambos ct.1est.10n!'ir1os fu'"'° obtenida por 



c:omo la d1-ficultad del ·material a·Procesarse y estUvo 

intet:wada- por··~os textos de diferente c:omple.i1dad 

(Quimic~ y_·_f.\p·a1~adoresi; 

- La se9ur:'dª .. va."ríable ·fué ·unº ruido a''mb1ental no con -

tinL~O, -.interm\-tente en- -forma a::arosao -fcirmado por Clí-

1ewentes tipoS de~ s-onídoS~- Dicho ruido ,tue 'trlanfpi.Jlado 

en b•es 1nter.s1dades (6(1. /e) y _80 d8A) med1das por un 

declbelimetro. -debidamente calibrado. 

* Va1·1ables dependjentes: 

- Una de las pr1nc:ípales fué el nivel de c.omprension. 

e:~presado por el nümero de respuestas c:orrec:tas. 

- La se9Ltnda variable fué el tiempo de lectura del 

te~--;to. __ req1str.ado con un cronometro. 

- Le tercera· variable fué el ·-tiempo de :;alucíen reg1s 

trado tumbien ·can un cronometro. 

DISEr::IO: 

El ~ise~o de investigacion cons1st10 de f D.C t.:) 

rtal 2l~3 tor•mado por do:> n1veles de comple.1idad de 

te:-<to. tctLtim1ca "Q2" y c;.p.aradores "A:."). En terma 

y 80 dbA> pct· lo tanto el d1se~o estuvo tcr·m~do por· 

seis celd1lla5. A cada una de las celd1llaa o candi-



-::1ones se le asignaron ,21) sujetos. ·Por lo t~mto. los 

condlc:ioneg del diseño. 

NIVELES .DE .RUIDÜ EN dbA. 

b(J 70 80 

NIVEL DE "A2" ::o 2.(1 2(1 

n:xro "02" ·~o 2Q 2() 

CONTROLES. 

Se max1m1:0 la var1an:a s1stematica.o vat·1an:a 

e::pe1~1rnental, manipulando ambas variable= 1ndependi -

entes. <dc1~ niv~les de dificultad de te:<to. tres 

intensidad@s de ruidoJ. 

Se sometió a los 120 -suJetos a ·10s tratamientos e:<-

p~1·1mentales enmarc:¿¡,dos en_ el -diseño factot~i·a1 de o 

c:or1d1ciones. 

suJeto en forma especifica el obJet1vo de la 1n~est1-

gac:ion. 

Otra forma de cont,.ol fL1e el func:ionam lento adecua-

do da lo~ ~Par·ato~ de mod1cion (decibel1met1·0. crono-

1netro y q1~.;:ioadora1. deb1da111ente c.::11 ibrado':i, as1 como 

los tes:tos le91bil1=ados y loa cuest1onar·1os valida -
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dos. 

De la misma fonna. la aplicacion de las .. 1nstruc.c~o

nes. las actitudes v laS condiciones de iluminac1on 

se mantu· ... ·1eron c:on5tantes. 

La minimizacion de la va1·1anza de e1To1• se 1 levC> a 

cabo rriediante de la aplicacion· de- laS 'condiciones e)'•

per1mentale: en situaciones controlC'das ut111=ando 

instrLlmentos de medidad precisos. min1m1=andi:J los 

er1•01•es de medidad. 

La as19nacion aleato1·1a de los suJe~os a l~s cond1-

ciones e:tPe1·1mentales fue 01::1•0 tipo de control. 

PROCEDIMIENTO DEL ESTUDIO. 

El p1·1met· suJeto 1·ec1b11·a l~ cond1cion ''A2''.60 dbA; 

el segundo 1·ec1b10 la cond1c1on ''A2''.70dbA; y el ter

ce1·0 la cand1c:.1on "f\2".80 dbA de 1i3u,;:.l mane1·°' ;;o; 

pl1cC> a los SUJetos t•estantes. obteniendase ~·~ su1e -

tos poi- cada un.~ d~ l~s cond1c1ones e•:per1mental~s. 

E.l tr:atamicnta que se le d10 iJ cada 1..1no de lo:. '=" -

se le invito a pasa1· al cub1cL1lo en donde se hi=o el 

e::per1mento. se le menciono el ob,1et.1vo de la tnves -

tigac.ion y poster1or·mo?nte se !e d10 "<l suJeto el te::

to cor1'espondiente. lnd1...;i..\ndole que le:1e1·3 el te::to 



con. mucho c_uidado y entendiendolo. Se le pid10 que 

cuando terminara la lectura avisa1·a al ewper•imenta 

der. Concluidas las instr·ucc1ones. el e::per1mentador 

le_ eXplic_ó .il SUJeto el momento en que debla comen 

zar- a leet·, encendiendo la grabadora y comenzando a 

re9istrar el tiempo de lectu1·a. 

Üna· ve;: que el sujeto termino de leer. el e:~per1 

· mentador anotó el tiempo en la hoja de h:~9istro, apa

go la 9rabadora y le retiro el tewto al ~ujeto, se le 

propot•c1ono el CLtestionar10 c:o1•respond1ente y se le 

eHpl1co que dur·ant~ el tiempo en que saluc1onara el 

cuestionario aparec.eria el mismo ruido que e::.cucho 

anteriormente. 

El tiempo de solución del cuestionario t.?o.mb1én se 

registro. Cuando el sujeto termino de solucionar el 

cuestionario, oL e;:pef'ifT'j~n_~ado1• anoto E'l tie1npo de 

solución. 





R E S U L T A D O S 



La tabla 1 muestra la media y la sumatoria de .los 

datos de un fac:t.oríal <2X3> comple.i idad de teNt~s y_ 

niveles de·oruido, de la variable nivel_ de comprensión 

exPt·eSa.dci ··p6r.~-e1·--n-úmero de respuestas co1•rectas. 

La tabia 1.1 muestra la falta de siqn1ficanc1a en -

tre las fuentes de varia.cían. 

En la gr~fica 1.2 se aprecia una pequeña interac:c1-

on entre la compleJ1dad de ambos te::to::;: sJ.n embargo. 

no se encontrat•on efectos s1gn1ficativos en las dife-

rentes intensidades de ruido a esos niveles, sobre la 

comprens1on de te::to5. 

Sin embarqo, no se encont1·aron lo~ resultados obte-

nidos en bO dB<A) hubo mas d1iet·encia ya que en el 

teuto de ''9uim1ca'' s2 obtuv1er·on mas 1·espuestas ce 

donde se enconlro que el ruido +tJé n1enos d1st1·actor 

para ambos te::tos ya que hLtbo un incremento en las 

respuestas cor-rectas. 

Podemos decir que hubo m·'.ils concentrac1án en este 

nivel para ambos grupos. 
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TABLA 1 

.·~· , .. •} 

._w, A•: 1 ,_,1· l ii 1 , ·::.x:: ·1 • 1; '7·ffif) \.,._.,¡ir' •1··í ·~ ¡:~ • r>'l •. 

:!•_, rL1idc.o dt: la va,-:..:.aolc r·;.L'/•~'· d1.: · •.•m1~ t... :-,:i•.·:•. 
'.5ad.-:• {J•;q" el numer1:• de 't'espL1est.:1.~:; .:cor·,·ec as. 

F-~~- 7<:· u1: __ ~·~~r-
~- L~ E•67 •• ~, 

~~-e•"' . ~-:~~---~,-
.. L i<J.05 x<;.:~c; X••3J• 

'--·--.--- ..•. - . - .. -- ·- --- -



TABLA 1.1 

h:esL:men del análisis de vat'ian2a de la var~iable· nivel ce comprensión 

f::!·-~pt•esado por- eJ núme1~0 de l'">?spue~tas _corr~ectas. 

-----··----·------ ------------------------
":"u¿;;nt;e de Sum~-d~ p 

. 1,:.:.1·1ac ion. cuadrados • F. 

----·---------·----

(l. (l ()., 1) 

~nt:·e int;en:s1d:ide:;; 

J€~ l'UldO. 2 1. l •). ºª 
lnteracc1on. 1. 1)4 2 0.5~ • .•• 6~ 

188 .-75 114 1 .. b55 

-------·--------------------------------' 



GRAFICA 1.2 

G1~áf1c:i lu1eal de la i_nteracciÓn entre complejidad 

de te:~.t_o,s y los_ niyele~ _d_e._ ru.1do .?!? La variab_le_ ni-

vel- de comprensión - CnÚmet~o de r"espUe$tas ·correctas) 

la inl:er.:;1cc1oñ·que resultó 

M1vel de 
comp1··ens1on 
en númet•o 
de cespue:itas 
con~ec t~=. --

4.0 

3.5 

2.5 

60 70 8(1 

Niveles de rL1ido 

3?1 



La tabla· 2 muestra las puntuaciones en minutos de 

un factorial <2:-·x 3> cc:mPle,iida_d de: t_e:<to y nivel de 

rui~fo·.cfe l~:-,Var\~~)~ J:;i~mp;:,·.de--lectura de~ te:cto. Se 
:- . -,.- ,;'/': '. -.,,.- ''"' :.: .. ---~·->:-- ' .. '>- --: .. - - ' 

obser•va._un:'-.tiefnp'O .. de )·ee:~~t~a .i19e:r:.'~n:ie0-~e:· ~ayer para 
~, . ~·:·; .. ::: ;:,.~~. .-,: "· -: . 

el te>: to·: de·: 9~~-~iC.:~ -~-~-~,-~o~P-ai"a_~:i_o_ry_~~~Ti_~ e~.;de :_-~_para~o-

res .. 

La diferencias si~~nificativ~s 

entre la complejidad de los te1<tos. F'ero a esos nive-

veli:s de ruido no hubo diferen..:1as siqn1fic:at1vas en 

la interaccion. Este resultado mLlestra que la difi 

cutad de los te::tos influye sobre el tiempo de lectu-

tura. 

En la fiq1.cra 2.2 puede vewse cama en ~l t~::to de 

quimica a 60 dB<A> se da un mayo1· tiempo de lectu1·a. 

el cJal disminuye drásticamente d los 71) dLJtA). des -

pués de las cuale~ se da un descer1so 91·adual. 

Pat•a el te~to de apat•adores la situac1on es d1s 

tinta ya que a los 60 dBtA> se obtuvo un tiempo de 

lectut·a de 9~ min. ~ue a los 70 d8\AJ disminuye hasta 

los 55 minutos y a los 80 dB<A> vuelve a disminuir a 

45 minutos. 
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TABLA 2 

8 1.Jm.;;t·:·r· ia ( ;E ) ~ mcdi ... 1-: •: X ·, ~ Gr:> •:•'="• dal.•:•s •:i"1.tt!(··i::.o. dr_~ 
!..In facto:.ri.:-11 i: :::.·:: 1, •:·~"nplr;·.~i.U,:¡d e te:.;to~: v q1·.1<?le~. 

J~ ¡-uid~ de l~ VQ~iabte tiem~0 d~ e~tura. 

c.::imp 1. ej id ad 

Lso rJbA 

1 ,, ;:i 
.c!-:10.37 

X:o. (i. 9::: 

7(1 dbA 8(1 db(l 

=€':-::11.08 ~=0.81 
~·- o.55- X="i:1.4~ 



TABLA 2.1 

R~súmen del análi~is de vurian;:a de la vü.riabl.e tiempv-de le.:tura. 

~------------------------------------~-

:-Llentc- de SL~ma de frradi::os. de 

1 ibertad. 

Media de Raz6·n 

r. 

Í' 

-----------------------------------------< 

=ntre complejidad 3. 18 ~. 18 1(1.t.">'3 p .(15 

ntre intensidades 

1e ,-u ido. (1. ·)/ ~ •).(13~ o. 11 

nterac•:i•:.·n. l. 77 2 (J. 885 2.85 

ntr.1.grupos. 35.12 l 14 0.31 

---------------------~~------------' 

324 



GRAFICA 2.~ 

Gr.3.fica li.neal de l~ interacción .entre complejidad 

de te:ttos y l~~ niv~Les de 1·uido ~e la var1~bl~ 

Tiempo 
de 
l0ctu1-~ 

"n 
m1n1.1to-= 

.. 50 

• 4(1 -'A" 



En la tabla .3 se observan las puntuaciones en minu

tos de un factorial (2X3> .complejidad de teHtos y 

niveles de ruido de la variable tiempo de solucion 

del cuestionat·io.mostrando mayor tiempo de soluc1on 

del teNto de quimica a d1fe1•enc1a del de aparadores 

que fue mas bajo. Esto :;,e observa en la sumatoria de 

cada una de las celdillas. 

También hubo diferencia significativa en la inten -

sidad del ruido sobr·e la soluc1on del cuest1onar·10. 

sobre todo en el te::t:;o de qL11m1c'3 en el que se obser

va utili:aron mas tiempo sobre todo en 60 dDA y 8(• 

df1A. en 70 dbA d1;;.minuyo el tiempo qLte ut1li=ar·an. 

En el te:{to de aparadores se mantuvo mucho mas baJo 

en los 3. niveles. con un l 19ero ascenso en 6Ü dlJR :Y 

abaJo en 7(1 y 81) dBA. 

La tabla 3. 1 m•_1estra d1-t"er·enc1as :.iqni t1cat1v;i.s en

tre la complej1dC1d de te::to::; y l.-:. intensidad del rui

do en la vat•1able tiempo de soluc1on del cuest1onar10 

e interacc1on con el texto de quimica: obset·vandose 

an este una disminuc1on del tiempo en 70 d8(A). 

En el te:<to de ap::1rado1•es se mantuvo constante y 

mas baJo los 3 ni veles empezando con Ltn l 1gero as

censo en 60 dB<A> y disminuyendo gradualmente en 71) y 

80 dB(A) <fi13ura 3.2). 
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TABLA 3 

Surn20 1 .. ,: .. - ,.:~ 1.:é ) , r1<t.?dL.'l:' t. X ; , ·de 1•:0;:.: ddt·:i·~ ·~'"·-~ ~. ~ (h.~ 
•...tn l:P.:b:q·ldl • ... ., >, c:>mple.iid,-,d d<.' l.::ex!: .•..: r11,<•. 
di:: ruid•:• de l.:\ va.·iable tiempo de- s•.:.lu.:i61i. 

complejidad 

dE T·::.·.,-,t,y· 
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TABLA 3.1 

Suma de GYados de .Media de R"z6n F 

cuadr adc•s. 1 ib~rt.ad. _ cuad( 'ldos. r. 

2.77 ::..77 '3.23 p .05 

Je ruido. 7. 12 ~ .J.55. 11.85 p .(15 

'3. 4;:; -, 4.71 15.7 

35. 1::: 114 (!. :Jl) 



GRAFICA 3.2 

Gráfica lineal de la 1nteracc1ón\~nt~~-e ~offiple-. 

jidad de te::tos y los niveles de ruido de la 

var~iable tiempo de soluc:iCn. no e1d::ste ínter -

aci.:1on. 

Tiempo 3.CJ "o" 
de 

soluc:1Ón 2.s 

en 

minutos 2.1) 
·'A" 

1. 5 

---!----+---

6(1 7(1 80 

Niveles de ruido 
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e o N e L u s 1 o N E s 



D!SCUSION 

El resultado mas impor·tante de nuestt•o estudio 

c_ • ..:¡11cluye gu~ el ruido a los niveles 61). 70 y 80 dBA no 

ejercen e-fectos sobre la comprension de te:<tas. Uno 

de nuestros resultados concluye con lo afu·mado por 

Glass y Singer <1972> en un aspecto, ya qLte ellos en

contraron ~ue el t·uido eJet•ce efectos deteriot•antes 

minimos sobt·e la ejecuc1on. En nuestr·o estudio se ob

set•vo una eJecuc1on ambigua para ambos te;!tos. 

Los resultados c:¡ue obtuvimos en nt.1estro estudio 

di-f1eren de los obten1do<5 por Marque:: t1985> debido a 

9ue él utilizo un ruido rosa. encontrando que éste 

1·1J1cio pt·odujo efectos sedantes favo1•ec1endo las acti

vidad€?;, cognoscit1va;;; v J,:i i:::oncentr~cion. La CJQCU 

cion en su estudio fue heter·oqén~a. Hubo d1fe1·enc1as 

et1 cuanto a ls compleJ1d~d de los textos con un~ me -

.jor ejecuc1on en el te::to c1ent1t1co. A diferencia 

del nuestro en que ut1l1zamos un ru1do ambiental. 

encontrando gLte éste no tavorece las actividades coc:i

noscit1vas n1 la co11centt·acion, y la eJecucion para 

ambos te;<-:ti..ls fue amb18ua. No hubo dif8renc1a en CL1an

to a complejidad de los textos. 

Un~ e:<plicac1on a la amb1guedad obtenida en los 

resultados de nuest1·0 estudio es confir·mada pot• 
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tir·oadbenl; \1978} en cL1yo t?5tLldto ::;:uq1e1·e que, uno de 

lo= efecto5 del 1•u1dc es el de una inef1c1enc1a me 

ment.~nea~ 

Ot:r¿i pasible e::plicac1on de- esÚ~ res~.dt;.;ido puede 

bas~-r~se en- ¿..lgunos procesos- ctesc:ub iertos p1:;r· Mil 1<H'",!1J1l-

Eeto5 F'"ª'~8so~ son la omisicin y la ap1•0;~1macion 

te. 

En b-~se 3. lo~ t'C-J5L1! tados oiJt~n1rJGs .:;n l,J. ·-1,ar·1i:\ -

es :s1gn1 f1i::at1vo. 

Los re3ult~dc~ en cuanta ~ la compl&JJ.d3d mue~ -

tr.:.•n que -o.>mbos to: i;os se c.:omp1·end1er<:.1n de 1·4+...t.;il mane

·~"='"·""~'~ di"::! '1''€:.' ~!l te:;tci de qu·lmtca esta +=wmad1::? 

1;1€••1,pc> ,-Je soluc:lon el te;.to d<-" ..,uim1ca t'!:?~u.irl~ oa 

m;;.:::: ti1:.npo cte pr-oce::;;amiento debi.do a qL1E dicho te::to 

Este r2s11Jt:::i.d.-:i 1·echa:-:) la efect1'<'1dad di:?l \.ildtce 
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coniple.jidad muy alto. f.\ su vez. el te:<to de aparado -

res iba a resultar muy comprensible ya C1Lte obtuvo un 

indice de complejidad muy bajo. pero el re:;:;ultado in

indico que ambos te:<tos se comprendieron por 19ual. 

Los resultadoo:; de la va1·1able tiempo de lectura 

su91ere que el te:.:to de quim1ca fL1é mci.s comple.10 lo 

que requirio de mayot·es recu1·sos coqnosc1t1vos par;;. 

p1~ocesat· la informacion v POt" lo tanto 1nayo1· tiempo 

de lectura. sobretodo a 61) dBA. en donde la estt·ate -

91a Lttili;::ada fue la apro:-:imac1on, es decir. qL1e los 

sujetos tratat•on de comprendet• tanto el conten1do del 

t1?::to como lo~ s1gn1 f icados del ruido. 

Esta conclusion co1nc1de con l:\ t:eori..¿; de norman 

y Brobaw ~1975l qL11ene::; mP.nc1onan que s1 las t.Jirea;:; 

son fam1lia1·es y ddemas pr·esenta11 dificultad. no 

se eJecutarci.n ~utom.:.i.t1camente y- reqL•et·1ran de mc.t:~'ot-o?S 

rccut--;os coqnosc 1 I; i vos. De esa farm~. :::.e c:o1nc i•je con 

Bt·1tton <19791 acet•ca de la cohe1·enc1a de y ent1·e las 

oraciones asequrando que aquellos n1ate1·1~les que pre

senter. dicha coher·enc1a r'1.'q1_1er1r.:.i.n de m.:o:,'01· c~p.:::1.Cid~d 

caqnosc 1 l<.1 Vd. 

De la mism~ maner•a l~ins~ht i19?9> menciono que a 

mayor• compleJidad del ffiate1·1al se necesitar·~ mayor 

tiempo de l~ctura. 



1nten;;id<;od de ruido se req1_111"'it'J tje un m3v::>1 ti0.•mpo :Je 

lectura y ·fue disminuyendo confot'me :;i.umen1;o el nivel 

de iste. Esto se obsor·vo en ~mbo~ te.:ta~. 

Los i•es~1tadcs de Ja alt1m~ ~~riab1e ~tiemp~ de 

solt.1cion; :3U~ie1·en ·.-:¡ue el te:~to ('l? quimtc,J nt.•Coé;1t.:_, 

de m~yo1• ·e~fuerzo coynosc1t1vo pat"'~ pt•oces~r· la 1nfo1· 

maci~n y e~ta es la caus~ d81 increm8nto del t1~mpo 

cJe soluciCin del cL1e5i·ion::i.rio. Es t'ele·;ante menc.1on.:,i,r 

Ja l.iTIPot"'tanci3 df:l conte;-:l:o y 1<:1 1·f.:;~c1.1P~r'3.c1on de l-=

tn+ot•mac1on~ coincidiendo con Ca~~~~eda <19841 ~ue 

a:;un;¡O 1~ impoi-t:::in~:i.a da l1:.s indi•:e::; de rec•.!Per::-·.:101. 

pt''='sentes en· L· 1nformac1on. D1ct10 de ot1·~ ..:,::wm:\, L:~-E 

=::toint"=!s el c·_1est10n~r10 o-1· .••• 1<:1¿.¡n a la co.i1p1··~ns1~;n v 

c-l l''t?O.:tter•di:i .. 

soluc1cn en el cuest1on~t·1c de qu1m1c~ sobt·etod•J 

u(l y 81_1 d8A ·~· un d~cf·em12nto cwn<=i1Uis:t•=iblE· en ·,.i dBA. 

obser·v~ndos~ una ''U'' 1nve1·t1da lo cual qu1er•e dvc1t· 

m1nuyf.!ndo el t1empc; de soluc1on. ~- en el r:LH:st1on-"'r1a 

de ."CIPd.t'ad•:ire.,-; el p•.1nt,:J mdG :.lt;o ·fuo:> a. J•.JS .'.:!O:; dDr:\ con 

un 11 .. Ji=ro dec1•emt;:mto en 7r) ~ 9u d[i{-\. 



Nuestra conclusion qeneral que le damos a este 

estudio es el s19uiente: 

t_a razon por la cual el r-uido no '"'Jerc10 efectos so -

b1•e la comprensión de ambos te;;tos; se pudo deber a 

que el ruido que se ut i 1 i:::ó fue ainb ien tal y no -fué 

una e::posicion prolongada la qLte ~UVIE2ron los su.1etos 

tanto al ruido como a la tat•ea~ y en este punto esta

mos de acuerdo con ft.t•ite1· <1970). Cohen (198rJ). qu1€?

nes citan que los deterioros en la e.1ec:uc1on aparMec:en 

en tat"'eas y a exposiciones de 1·u1do muy prolon.9adas y 

en esta invest1qac1on la expos1c1on al 1·u1do y la 

tarea fueron relativamente c:ortaa. 

Otra ra::on podr:i.a ser la ~HtL.ac:1on eHPel'1mental 

a la que fueron sometido~ los suJetos. ya que se les 

aviso y e::pl1co la :;1tuc:i.c1on a la qL!e iban a ser 

metidos. Este procesa la util 1::.amus para redL1c1r el 

est1·és que pudie1·an man1festa1· lo~ suJetos. 

Otra expl1cac1on pat•a estos resultados es lama

nera en que fue aplicado el t·u1do constante ya que 

s1emp1•e estuvo pt•esente~ y fue int~rm1tentc poi• el 

contenido sem~nt1co del t•uido y pot• las dl~er·entes 

frecuenc.1as de ruido que se Pr'Gsentat•on y este ruido 

pro~~c:a d15tt•ac:c1on por la presentac1on simultanea de 

2 est1mumulos semant1cos (te:.-~to y ruido) .Co1ncid1mos 



con Bel! <1978) cuando e:•Pltca que la exposicion a 

ruido:; interm1ter:tte::o.1mpred~c1ble:> e lncontTolables 

p1·oducen estres dete1·1uros y pose~ectos durante y 

después de-la term1nac1on del 1•u1do. i~ que algunos 

su.J~tos ri1•esenta.t~on reacciones estresantes ir11c1ales. 

La amb19uedad también ~e e;:p!1ca pot·que. como ye 

di.]lmos. la qentE.• no pued~ .-1..ender s1multane:i:mente a 

que ~e da un p1·oceso da 5eleccion en e! que 1nter-~·1e

ne el t•e91stro sen~o1·1al. el cual 1•et1ene l~ in4orma

cion lo suficiente como psr·a que el s1•te:n3 ~cgn1t1JO 

inicie Lma selecci~n y pL1E>dan darse asi procesos como 

!a comprens1on y l.::\ memor1:1.. nuest1·0 resultado ci::rrr.i

bo1~a ott·as invest19ac1ones que se han 1·eal1zado y el 

t'u1do no eJ0::01·c~ efecto'E", llnPCJt'i;3nte::> ~obre 1.u1 proceso 

coqnosc1l-1vo co1ople.lo. 

El ru1d0 solo eJet·ce efectc~ variables-secunda -

pero no ~·n "'=OH"tables comple.1a:::; como en la com·---·-

prcns101. :1e te:{tos y la. memoria.. 

Con !?:;;los i-esul ta.dos podemos aseve-1·ar qLle con la 

Las lntens1d~des que se maneJat·on no {ue1•on s1q

n1ficativas.posiblemente porque los suJetos ~·a estan 

adaptado~ a éste tipo de e5t1mulac1on poi· el contor•no 



en que vivimos. esto sugiere la crea.e ion ·o-· la a.Plica

cion de mayor•es 1nvest19aciones de. l?~ pr6~~sos cog·

noscltivos complejos. 
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A P E N D I e-E " A " 



Ahora. si la molécula esta formada por ~ -

tomos de naturale~a distinta, la compartici-

on de reempes de enlace no set•a par partes 

iguales. hect·1a que da1•a lugat· a que el átomo 

que tiene mayor valor de electronegatividad 

comparta con mayor• intensidad a las reempes 

(pares electron1cos de enlace>, resultando 

una a~imetría eléctrica de carga negativa. 

Esto dara oriqen a que la 1•eqion espac10-

ene1•9ética de enlace 1nt~1·nuclear se dis -

torc1one y aumente la densidad electronica 

hacia el elemento que posee mayor valor de 

eJectrone8a't1v1dad; 

electt•on1cos de union 

decir, los pares 

encontra1·án, duran-

te un t1emPo m.:\yor, en la vecindad del nu 

e leo. 

re:: to 

"Q 2" 

Química. 
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Un poco mas complic.3dos v costosos. son los a.par3. -

dores de los almacenes en 9ue se venden telas y ves -

tidos confeccionados, 9ue se e::ponen en man1quies. 

Alli es necesario ya disponer de empleados que co -

no=can el problema de vesti1· ·~n maniqu1 y saber pren

der un alfile1• en el lugar• opot•tuno, pat·a marc•r la 

linea de l~ cintura o r·esaltar· la del busto. Estas 

tiendas, muchas veces, tienen pt·eparadas cinco o seis 

plata-formas 9ue PLteden usarse en centenares de c:ombi

naciones, pet•o estas clase~ de apat·adores constitu -

yen la 1·ut1na. y tienen muy poco que ver• con el arte. 
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A P E N D I C E " B " 



1.- Se da lugar a una ·Simstt~ia'~de'_car9a. eléctrica 

neqa.tiva cuando: 

AJ Una --molécula-esta con'st.rt.úi)dci ~-P:~~ -.-~-tó~-cis -de 

.,-_, .. ,. 

especie. "-_,-.,- .. _,,, .. -·,_-_, ;:-.¡ ·.-"-.'..-
C> Un cjl~up-o ae:. ~-t-é:i';¿~~'.~~-~-~~~~~- e-1 -iñTSfrló~·:rlOffiet'.:o .-CfS 

_•_: ':ó.~--~-:-,~«o •'.:=_-_;-o-·-:'.-.. --

p1·otoneJ ·y _.F1eut~o~Ei-~; • .\/: __ ,<:·;_'.·'.;], ', ;-_·<.·. - ·\ -. ;.:. 

D> Un :- 8 ~upo_, ~e· ·at'orriO~ · t:i·ene·:: d~~~--~~·:¡··~n~"i"~ de_ 

-::~~-- -. ~~.}.~:~J~t.''.-;.'.;· -:~_-_: --·· 
.'- > , 

el ec t ro_nes .. 

' '". 

2. - Cuando ·moleculci.S 'd~:~ átomOS- de na.tut•aleza d1st1nta 

se combi~an •. el:,~in~t:-;ai~-i;--t:~ ·'e~ .-·ia: densidad electron1c:a 

hacia el elem~ntá mas.elect.roneqat1vo es producido 

1-U Compar1.1c:1on th .. • r·t:".:ampe~. 

CJ D1storcion del r·eempe. 

O> As1mett•1a de car9as. 

3.- En los siguientes c:ompLlestos:HC1.H2S04.H20. la. 

compart1c1on del 1·eempe se hace de manera: 

AJ Azarosa. 

8) Desequil1bt•adamente. 



D.l f-'1•obabilísticamente. 

4.- Cua.ndo·ui:ia molécula esta .. ~~rmada por .a.tomos de 

natur_ale~a d_;.~~~nta·~-¡~5 i:c_u·9as ne9~t_1vas. se 

d i_str?ibuyen; 

A> Aleator·1amente. 

Eo Simétr1camente. 

C) Asimétt•ic~.mente. 

D> Sistematicamente. 

5.- 1·ambién se le llam~ reempe ~= 

A> Re9ic>n de enlace lnternuclear. 

B) Region de mayor· valor• de elect1·oneB~tiv1dad. 

C> Region eléctt•tca de enlace. 

D) Re91on de mayo1· densidad electron1ca. 

6.- El átomo quo_ tiene mayor ya_l•.:w _d_~_ ~l~~~!~?'n~q.;.ti -

v1dad comparte los t•eempes con: 

A> 01fer·ente intensidad. 

B) Mayo1· Intensidad. 

C> Igual intens1dad. 

D> Menor intensidad. 

7.- La dSimetria do cat·qa elect1•onegativa se debe a: 

A> La compa1·t1c1on e9u1tat1va de un atomo dG 

clectronegat1vicad alta. 

:l47 



B) La compartición desi9ual de un átomo de 

eletroneqa.tivida.d alta. 

C) La comparticion desi9ua.l de un átomo de electrono

gativid¿.d baJa. 

0) La compat~ticion iqu.:-.1 de Lln a.tomo de electronec;Ja -

t1vidad baJa. 

O.- Que pasa en la densidad electronica cuando átoTios 

de naturi:llez:a di te1·ente estan conformando una 

molécula y compartiendo t'eempes : 

A) La densidad tiende a avecindat•sQ al elemento de 

menor electroneqat1·vidad. 

B> La densidad tiencle a avec1nda1·3a al elemento de 

m~yor clectronec::¡al 1 ·~ idad. 

Cl La densidad na ae ilt~r-~. 

D> La dens1d.:td tieride a compartirse e.;iuit.ativamente. 



1.- Sequn el tei:to, el arreqlo de los aparadores que 

en el se descri.ben es: 

"'> -Clas1co. 

b> ln1.1su::i.l. 

e:) Usual. 

d> SE:nci l lo. 

2.- Maniquies. vestidos confecc1onadas y empleados 

espec1ali:ados, caracteri=an a los almacenes: 

a.) Grandes y org.,.11 i =.ad os de man al";\ ::;ene L 11 ;:i. 

b) Gt•andes y or9ani:ados de manera compleJa. 

C} Medianos y org"-'\n1=ados de maner~ compl~Jo:;. 

d.\ Chicos y Ot"i:li'n1zados de manera comple,ia. 

~.- El ~spocto b~sico que abo1·d~ el ns1·r-~+0 

a) La cantidad de com~1nac1ones posibles con l~s 

platafot'mas. 

b> Que el arreqlo de un aparador tiene c:¡ue ver con el 

arte. 

C1 Costo y confecc1on de un tipo d~ ,:ti.parador. 

d) La rutina de ü1•re9lar· apar·ador·e~. 

4.- En los Paradot·es qLte se car~cter1zan por ser 

.d1spend1a~os y compleJos. l.:i. recion c¡"ue Pt"esenta.n con 

i.:l arte e!:;: 

;.)) Relat1v~. 



b) Bastante .. 

e> Casi nada. 

d) Ninguna. 

5.- Se requiere para rna1•car la. linea de la cintura o 

resaltar l~ del busto un maniqui a sabe1·: 

a) Confeccion. 

b) Coloca1• un alf ile1·. 

e> ManeJar la iluminacion. 

6.- Los ~lmacenes que of·recen vestidos contecciona 

dos, se caracte1·1zan pot• aparadores: 

a> Sencillos y bat·atos. 

b) Baratos y complict?odos. 

e) Costo~J~ y e::ageradas. 

7.- En los almacenes en los que se venden telas y 

vestidos confeccionados que se e:{ponen en man1quis, 

es nec:esar10 disponer para su arreglo de: 

a) Empleados espec1al1zados. 

bl D1senos elegantes. 

e) Aparadores mas amplios. 

c.!l Un pravec:tista de modas. 
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8.- El poder usar cientos de c:omt>inai::iones depende 

de: 

aJ Tener maniquíes en diferentes postura.s. 

b) .iener apro.:dm~damente un poco merlos'd_~_,"la -mitad de 

1 .• .tna-- docena ___ de-.--Pi3ta-tot~maS~ 

d) Tener dos plataformas. 
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N s T R u e e I o N E s 

Da vuelta a la hoJa y contesta las 

preguntas que se te presentan. 

Lee cu1dadosament~ cada una de ellas ~ 

marca con un laPt= en la misma ho;a la 

opc1on que consider•es co1•1•ecta. 

En todos los casos e:(1ste solo una 

1·e:;puesta correcta. por tanto debe1·as 

eleqit· solo un inciso. 

Procura contestar todas las preguntas. 

No hagas comentarios n1 pt•equntas al 

experimentador. 
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