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C A P I T U L O 

ORIGENES ru;_ LA PSICOLOGIA AMBIENTAL 

El e5tudio cientif ico de los efectos del medio ambiente 

sobre la conducta puede señalarse como un comienzo de la 

psicología científicc., C:Ltando en el siglo XIX las psic:ofi_ 

sicos examinaron la percepcicm hL1mana dentro de la estimula_ 

ci6n ambiental; como la lu=, Rl lacto y ~1 sonido. 

Con el surgimiento de la psicolog1a conduc:tual en el pri_ 

mer cuarto del siglo XX, los psicólogos emp~zaron a estudiar 

e>ttensivamente los efectos ambientales, eventos tales como 

los programas de reforzamiento y et desarrollo temprano dP.l 

niño, subyacentes al aprendizaje humano y la interacción soci 

al. 

Posteriormente, Lewin C 1951) propu8o la formula B= <P, E) 

que expresa la conducta coino una función de la personalidad y 

de los factores arubientale~, <Citando pot· Bel, Fisher y Baum, 

1984). 

En el comienzo de los anos 50, Arquitectos y cientificos 

conductuales empe::aron trabajando juntos para integrar lo que 

se conoc:e como La Psicología Ambiental, misma que durai.nte los 

60's presento un desarrollo '1celercdo. Sin embargo, las ra.1 



- 2 -

ces históricas de este campo pueden detectarse cuando Barker 

y Wright <1974>, dos psicólogos de la Universidad de Kansas, 

establecieron una· estación de cdmpo de Psicolog1a.: Su meta 

fue aprender como los lugares an1bientales t•ealcs afactan a la 

conducta y desarrollo del niño. Estos c:ient1"ficCJs propusieron 

un nuevo campo de la investigación pnicc1logica llamado ''Psico 

logia Ecológica'', en el cual una 1neta p1•inc1pal fua aprender, 

como ya dijimos, de que manera a conducta de la gente y su 

desarrollo Bon influ8nciados por el ambiente flsico que es 

una pat•te de su vida cotidiana, (Citado~ por Bell, Fisher y 

Baum, 1984). 

Para Proshans$ty, Ittelson y Rivlin (1978>, La Psicologia 

Ambiental nació de la necesidad social. Su interés principal 

se centra en la relación del hombre con su ambiente fisico, y 

mas part1cularmente c:on el medio f1sico que aquel ha"c.reado". 

Para Pronshansky, IttelEon y Rivlin \1978), La Psicologla 

Ambiental nació de la necesidad social. Su intarés principal 

se centra en la relación dsl hombre con su medio ambiente fi 

sico, y mas particularmente con el medio fts1co que aquel ha 

ºcreado". 

Proshansky 1 IttelGon y Rivlin <1978) raali=aron una 1nves 

tiQación acerc:a de la relacH1n entre la conducta y el amblen 

te! PsiquiAtt•ico. Slil! com~nzO lü inverstii;¡ación "Trazado Mapas" 



- 3 -

de la conducta de todos los pacientes y dal personal que se _ 

hallaba en las dos salas psiquiátricas de un ho3pital, ubic:a_ 

do en un áre.n de bajos in9resos, y perteneciontes a una comu 

nidad urbana. Las dos salas, una de hombre~ y la otra de 

mujeres c:onstituian el único piso dedic:.'l.do a la psiqui.atría 

en ese hospital. 

Cada sala tenia apr·o1dmadamente 25 camas y constaba da un 

corredor de 41 m~tros de largo, en el cual hab1an tras recáma 

ras para tres pacientes cada una y otras tres para seis paci_ 

entes cada una. Un cu.arto de recreo, ubicado en el c2ntro de 

la sala. 

Los pacientes eran dP. razag negras y caucásicas, as1 como 

portarriq~2ños, procedc::ntcs del área de b;.,jos recurso" que _ 

rodeaba al hospital; estaban para ser diagnosticados o para 

trata.miento nuevo <Electrochoques, QLtimoterapia, Psicotera __ 

pia) generalmente por periodos menores de tres meses. 

El trazo de los mapi.~S cor-respondientes a las dos salas fue 

hecho por un equipo de observadores adiestrados, quienes ano_ 

taren li:l.S a.c:tividad~s de los pacientes y del personal, anotan 

do en donde. y cuando ocurr1an, en que y de que mu.nera muchos 

individuos particip3n y durante cuanto tinmpo. 
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Las observaciones se hicieron con base ~ uria muestra tem 

peral de intervalos de quince minutos, durante la matlana, el 

mediodta y l"" tarde, de todos los dias de un periodo de cua_ 

tro a cinco semana.s. Las categorias de observación,de1~ivadas 

de un estudio piloto antet~ior, abat"'c:.aron actividades como sen 

tarse solo, pasear y le~r. Estas fueron de hecho, las activi 

dades qLte se observaron primero en los pacientes durante el 

e9tudio piloto. En el inicio de la investigación se enfoco 

en la observacion de la conducta manifiesta, relacionada con 

el empleo de las diversas areas de 1.3 sala. Comparando estos 

mapas día Q dia, ;;emana a semana e inclLtso durante periodos _ 

mas prolongctdos <De meses u .?nos> se encont.raran claros testi 

monios que apoyan la siguiente hipótesis. 

La conducta humana en rclacion con un medio físico es 

duradera y consistente con r·especto al tiempo y a la situa_ 

ción; por un consiguiente es posible ident1f1c:.oir las pautas 

caracterlsticas de conducta que corrcmponden a ese medio. 

La actividad humana no se limita a la sala de psiquiatria 

sino qL1e se caracteriza ~ la acc1on so.::ial que Se> da en cual 

quier ambiente. Cuanto mas pequeña es la unidad de análisis 

conductua.l, y mas finos los detulles registrados, tanto mas 

probable será encontr•ar diver .. sidad y cambio en relmcion con 

el ambien~e físico. Esto da lugar a la hipótesis 2 la conduc 

ta humana en relación con el medio f isico revela diver'sid8d 
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con r-especto al espacio_ en cualquier momento_y variabilidad 

continua en cualquier espacio dado con respecto al tiempo. 

Si un medio fisico es un sistema abierto, caracterizado 

simultáneamente por el cambio y la estabilidad, entone.es su 

organización eJ~ dinámica. La conducta de los pacientes y del 

personal que se hallan en Llna sal? de psl.qu1atria y todos loG 

ambientes en que tal conducta ocurra~ son inte1~dependientes, 

dando lugar a la hipótesis ~. El medio f1sico que define y 

estructura una c;;ituación concreta 

sus ft·onteras no pueden fijarse ni 

un sistema cerrado y 

el esp~cio ni en el 

tiempo. Hipótesis "La conducta en re la.e ión con un medio 

fisic:o, est;a organi=ada dinámicamente: Un cambio en cualquier 

componente del medio ejerce gi~ados v.::t.riables de efectos en 

todos 105 demás componentes de ese medio; cambiando asi la 

pauta de conducta caracter1st1ca del medio en su computo. La 

hipótesis 5 dice "Cuando un cambio en un medio fl.s1co no trt?.e 

consigo una pauta de conducta qLte haya sido caracteristica de 

ese medio, tal conducta ~e manifestara en otro momento y en 

otro lL\gar". La hipotesis dica que "PL1eden induci1~5c cambios 

en las pautas de conducta caracter1aticas de un medio f 1sico, 

cambiando las estructuras f isicas, sociales o administrativas 

que definen a ese mediow La hipotesis 7 dice "El ambiente es 

un proceso activo y continuo, cuyos componentes participan_ 

tes, en un mom~nto di.\dO de·f inen a la naturaleza de las corre 

lac:iones que se han entre ellos, al tiempo que son definidos 
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por esa misma naturalezat dicha hipótesiG presenta las ~igui_ 

entes implic::ac:iones por ejemplo, a un componente 11 Paciente 

Psiquiátrico " pued8 identi·ficát"sele sol13mente por sus rcla_ 

cienes defjnidas c:on los componentes restantes (Que se hallan 

tetmbien en relaciones definidas entre si), como"PsiqLtiatría" 

''Sala de Psiquiatria '', ''Enfermeras '1 , ''Visitantes'', y asl 

sucesivamente. No se aprecia ningún cornpanente como entidad 

que exista dentro de un ''ambiente'' compuesto de otros, lo que 

esto sugiere es que nunca nos enr.:ontr·amos con los componentes 

salvo como participantes de alguna situación. La hipotesis 8 

menciona que 1 cada componente del ambiente interactuado tiene 

relaciones definidas de dos maneras, con Cr:\da uno de los otros 

componentes: a> Actúa en todos los otros aspectos y B> Tcdo!:i 

los demás aspectos actúan en el y en particL1lar1 recibe las 

consecuencias de su propia acción en función d~ la situación 

ambiental cambiada la importancia de dicha hipótesis en que 

se puede ilustrar en una situación de sala de psiquiatría. 

La decisión administrativa de a1.1mentar el numero de pucicntes 

rebasando al punto de optimo, ejercerá efectos en toda la 

sala. Tal dec1sion afectara no únicamente al medio social 

sino también al física. La hipótesis 9 mencinna: El ambiente 

eo:i un Unico en cualquiet~ momento y lugar dados. 

De ahi la importancia de la Psicología Ambiental en expli 

car los intereses que existen de la relación entre el diseñó 

de los Hospitales Psiquiátricos y los progresos terapéLtticos, 
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y también se ha investigado la relacion entre los colores, el 

arreglo de los muebles, y el aumento o disminución de los 

espacios privado6 como una ayudd terapéut ic:a. 

Los ambientes físicos simnles o c:ornpleJos evocan sofisti_ 

cadas resp1..1estaa humanas ~n forma de sentimientos, actitudes, 

valores, expectativas y deseos. 

Para decirlo pronto, cabe hablar de la psicología ambien_ 

tal como producto intelectual con perfiles distintivos propi 

os, hasta bien entrada la década de los sesenta, cuyo desarro 

l lo se comprende mejor al ser enmarcado en •-1.n amplio con te;.< to 

sociocultural caracterlstico de esos aRos. (Bell, Fisher y 

Baum 1984). 

Debemos subrayar el rec:onoc:im1ento que ha tenido conforme 

avanzar la vida, salud, alimentación, educ:ac:ion, oc:io y tra_ 

bajo, así como climas sociales y relacion~s interpersonales 

<Buril lo y Aragonos, 1986). 
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DEFIN!CIONES Q!;; pSICOLOGIA AMBIENTAL 

Debido & que la Psir.ologia Ambiental es interdisciplinaria 

ha sido definida. por varios autor!:ls, entt~e los que destacan: 

Proshansky (1978) atribuye a la Psicolog1a Ambiental el 

establecimiento de relaciones empirica.s y teoricas entre la 

e>:periencia y la conducta del individuo y su medio c:onstPui 

do. 

Heimstra (1978) la define como la disciplina que se ocupa 

de las relaciones entre el comportamiento humano y el medio 

ambiente f isico del hombre. 

Holahan (1982) la entiende como un área de la Psicolo9ía 

cuyo foco de investigación en la int~rrelación entre el medio 

ambiente f isico y la experiencia y conducta humanas. 

Bell, Fisher y Baun <1984> define a la Psicolog1a Ambien_ 

tal como el estudio de la interrelación entre la conducta y 

el ambient~ construido, asi como el natural. 

Las definiciones coinciden L>n qu€ la Psicología Ambiental 

se ocupa de la interrelar.:iOn entre el medio físico y el com_ 

porta.miento humano, y dan relevancia a cada uno de los facto 
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res que estudian; c:omo el ambiente construido; c:omerciali::::án 

dose, como los edificios o las decoraciones, y 1inalmBntm • 

trav~s de c:aracteristicas como lttminosidad, color, temperatu 

ri\ y el imas. 

El ambiente natural es conc:eptualizado en el sentido de la 

influencia del ecosistema en la respuesta de los individuos, 

la percepción del ambiente geografic:o, asi como lai¡ actitudes 

ante el paiso.je. 

El ambiente social y c:onductual incluye cinco areas: una 

de ellas ea el espacio personal, la territorialidad, la 

intimidad, el hacinamiento y la ecolo9ia del grupo pequeño. 
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IMPACTO EMOCIONAL DEL MEDIO AMBIENTE 

La Psicologia Ambiental se enfoca en dos tópicos;el impac_ 

te emocional d•l •otimulo f i~ico y al efecto del estimulo 

físico sobre una variedad de conductas como la ejecución 

laboral y la interacción so~ial. 

El ambiente es muy complejo y simL1ltáneamente incluye 

estimulación en todas las modalidades sc::nsot~iales o existen 

diversas dimensiones de los estimules dentro de cada. me>dali 

dad { muchos colores en un lugar t1pico, juntos con varias 

combinaciones de sonidos, olores, temperaturas y teY.turas >. 

Muchos de esos componentes de la est1mulac1on varia.n en tiem 

po. l.~ combinación de todas esas variaciones resL1ltan en 

patrones, contrastes y niveles de información lo cual deter 

minan las respuestas~ 

Para que la tasa de infat"'mación sea mas fácil de captar es 

necesario que con anterioridad se haya expuesto a estimulas 

similares, y a esto se le llama familiaridad. Por lo tanto, 

cuando un sujeto, encuentra objetos con diveruas ·formas que 

ya ha captado con anterioridad, ~fu'á capaz de dc?.r sentido a 

las formas u objotos seleccionados~ 
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Por c:cnsiguiente,el concepto de tasa da._ in orm&cion nll ñl::

fJa ,una. herramienta muy poderosa p~r"a .el - anál i i_s ce problemas 

ambientales. 

~R ~mtu concepto, es importante que se distinqa la tasa de 

informacion, ya que esta diatinc:ion no• parmit• ent•nao~ ~1 

C:Ambio en las reacc:iones emoc1onales de una persona. El c:on 

cepto de tasa de información es importante parque conforma l& 

b&le da una hipOtes1s central: 

La tasa de ihfot"mación es un corral.ato dirac:to dal 11.mb isn= 

te con la activación. <Mehorabian y Russell (1978)). 

Es pertinente mencionar la relevancia da la •ob~•c&rQ& 

amblnntal de in1ormaci0n1 Es un hmcho bien c:onoc:idc que la 

capacidad del canal humano para procesar informac:10n •• 

ilfflltAdA y, por allo, la wxpoaición a un ~mbianto compleja 

(sobre todo cuando c:ont1onen agentes estresantes), produc• 

un& •obrgcarga, caracterizada por un estrechamiento el campo 

d~ la atenciOn < ~liligram~ 1970 y Cohen, 1977t c1tadc ~e1~1 

Burillo y AraQones, 1986 >. 

La principal est1·ateg1a de defan~a ss ignorar algunas de 

las entradas y seleccionar las que h.i.\n de ser procesadas. con 
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1o que sa produc:en efectos positivos ~obre algunas c.onductas 

y negativos sobt•e otras. f·or lo cual, la sobt•ecarga. ambiental 

se traduce en un empeorümiento de los t•endimien tos en tareas 

complejas y un óetet~ioro de la vid¿l social, en que el indivi 

duo se h¿¡ce sordo y ciego para los dem.fls. (8t.irillo y Araqones 

1986>. Siri embat·go, ex1stt:! la monotonl8 ambiental: en la cual 

se c:onoc.:en los afectos sobre el c:ompot~tamiento, el aislam1en_ 

to, el c::iislamiento sensorial o la estunulacion monótona. y rt-_ 

petitiva., que pueden producir diGminuc:.iones en al rf.mdimiento 

ansiedad, alucinaciones. Se ha señalado la falt~ de variedad 

en la estimulac1ón como una de la.s posibles causa::; del aburri 

miento. 

El c.onstructo teórico que puede e::plic:ar el impacto de los 

est1rnulos sobre la ojecur:ión es la <5tctivaci6n-
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ACTIV~ 

Para Burillo y Ara9ones < 1986 > la activación tiene el 

carácter de un cosntructo teórico mensurable a través del 

nivel de vigilan~ia, la actividad del sistema nervioso y la 

actividad muscular. 

Un efecto de la exposición a la estimulación ambiental es 

el aumenta de la activación como una medición fisiológic<J. 

( aumento de la tasa cardiaca, presion sanguinea, tasa de 

respiracion, secreción de adrenalina>, o conductualmente por 

aumento de actividad motora \J simplt;!mente como un autoreporte 

de la activación. 

La activación es hipotetizada como un mediador o variable 

interviniente en muchos tipos de conducta. De hecho Mehora_ 

bian y Russell (1978) han identificado la activación como una 

de las tres dimensiones {Las otras son placer y dominancia) a 

través, del cual cualquier ambiente puede describirse. (Cita_ 

dos por Buril lo y Aragones, 1986>. 

El modolo d?. la activación hace predicciones distinta~ 

acerca de los efectos sobre la condut:ta de activat:i6n baja 

C Ha.t:ia ol sueño como al fin de un t:ontinuo ) 1 asi como de 
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activacíón alta. Se menciona que 1o5 estimuloS. placenteros 

son altamente activantes. 

La ac:tivac:1ón tiene importantes consecuencias para ia 

eJecuc1on, especialmente cuando esta formulada por la Ley 

Yerkes Oodson: De acuerdo a esta, la. ejecución es ma:<1ma a 

niveles·intermed1os de la activación, y empie=a a deteriorar 

se s1 esta abajo o arriba del nivel optimo; no obstante, la 

t•elación de la U invertida en la activacion y la ejecucion 

varia como una función de la complejidad de la tarea. Par·a 

tareas complejas el nivel optimo de ejecución ocurre cuando 

el nivel de activación es ligeramente mas bajo que para una 

tarea simple. 

Desde una perspectiva conducta-ambiente se podrl.a esperar 

que la Estimulaci6n Ambiental que origina el hacinamiento, el 

ruido, la contaminación, aumente la activac1cn y la ejecución 

puede aumentar o deteriordrse d:=pendiendo de la respuesta de 

la persona, que esta se ubica abajo o arriba del nivel óptimo 

de motivación par una tarea en particula1~. 

Cuando el suJeto pierde cierta capacidad de control en 

cuanto a la estimulación, se presenta una respuesta. afect1va, 

conductual y f isiológic:a conoc1da como estres: El cual es una 

variable intermedia o 1T1ediadora que puede definirse como la 
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reacción orgánica a determinados estimules <Calor,frió,ruido• 

etc.) de carácter aversivo y considerados como los agentes 

estresantes o estresores. 

La reacción incluye componentes fisiológicos, afectivos y 

de compo1~tamiento, y <:;e centra. sobre el sindrorne general de 

adaptación de Soyle, (1956) que se desarrolla en tres fases ; 

La primera reacción de alarma, con su~ cor1•elatos fisiológi_ 

ces de activación, manifestaciones cardiovasculares, digt?sti_ 

vas, etc., apat·ace no solo en función de los pat•ámett•os f1si_ 

cos del estimulo, sino también en función de la apreciación 

cognitiva del ambiente como amenazante, apreciación que 

depende de factores individur.\les y de aspectos ambientales, 

tales coma control sobre el estimulo, inmeditite=, i:tc. 

En la segunda fase de resistencia, se produc.en cogn1t1vos 

de defensa y tomas de decisión sobre estrategias tales c:omo 

luchar, huir o alcanzar un compromiso. Si el resultado de 

estas estrategias es el fracaso, el c.1~ganismo entrü en 

tercera fase o de agotamiento; si tiene exito se pt·olonga el 

estado de resiste~cia y s~ produce una adaptación que tiene 

ciertos cortes: Dism1nucion de la reo:;istenci~ gener-al. Dismi 

nuc:ión de los rE!'ndimientos, Disminución de la tolerancia a la 

frustración y trastornos psicosomaticos. (Citado por Burillo 

y Aragones, 1986). 
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NIVEL Qs. ADAPTACION 

El concepto de "Nivel de Adaptación" que se debe a Helson 

C1964) ha sldo introducido por Wohwill CI974) en la explica_ 

ción de las preferencias ambumtales. Ca.da persona tiene un 

nivel de estimulación ambi~ntal Optimo, dependient~ de su 

exper1enc1a anterior. E5te n1vel cambia en funcion de la 

exposicion al medio y este cambio en el n1•.1el óptimo se 

conoce como "Adaptación"~ entendida como cambio cuantitativo 

de los juicios u de las respuestas afectivas sobre un conti_ 

nuo estimular. (Citados por Burillo y Aragones, 1986). 

El individuo puede preservar su nivel de adaptación ini ... 

cial si es capaz de controlar el estimulo. A ello .le ha lla_ 

mado Sonnenfeld C1966> AJUSTE. Cuando el sujeto dispone de 

técnicas adecuadas P~'ira Cftmbiar al C:?Ctimulo, podra optar por 

adaptarse, esto es, cambiar su nivel de adaptación a aJUstar 

el estimulo a su nivel de adaptación; la decisión dependerá 

de factores actitudinales y del corte comportamental del 

ajuste, CCi tado por Buri 11 o y Ardgones, 1986). 
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LA Q.DMPLEJI!lilll. AMB1ENT/3h 

Según Rappoport (!981), la memoria siempre es un reflejo 

d11 la riqueza de la percepción' exc:ttptuando las situaciones 

de extremo aislamiento, el medio ambiente es mLtY rico en 

estimulas. Ademas, esta en:pl?riencia perceptual es alta:nente 

evaluada, ya que las personas desean entender cognitivamente 

el medio, además de per·cibi1- su riqueza sensorial. De hecho, 

es el juego entre lo cognitivo y su superación lo que consti_ 

tuye su complejidad. 

Sin orientarse en el enpac:io y el tiempo, el orr.:1anismo no 

puede percibir. 

Es importante mencionar que las personas prefieren la 

rique=a perceptiva. ya que esta posibilita la sele~ciOn, ast 

como también permita la facilidad para percibir un todo mas 

único y ori9inal. 

También parece evidente que el bieneutat"' humano e}dge 

cierta complejidad. 

Los ~nimales también necesitan estaa rique~as, e incluso 

mas primitivos de9ean complejidad. 

La percepción es dinámica: E):iste actividad espontánea a 

través del sistema nervioso. 
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El cambio de estimulación es muy importante para que 

ocurra un proceso perceptivo. Los factores ambientales se 

convierten en indeseados y desfavorables cuando la estimula 

ción que producen es muy constante; e5 decir, provocan la 

saciedad del estimulo. 

La gente busca le. incertidumbre y novedad tanto en la 

intormacion fis1c:a como en la social .. <Rapoport, 1981). 

Ahora bien, 1 a búsqueda de variedad puede ser de dos e 1 a 

ses: 

1. Diversiva; Es decir, escapar de los est1mulos familia 

res. 

2. Epistémicas; Es decir, la búsqueda de nueva informacion. 

Es por ello que tanto la cognicion como la. perc:epc1on nece~l_ 

tan variedad y novedad, pero en diversa cantidad, ya que la 

complejidad es un nivel intermedio entre monotonia y caos. 

A c:ontinuac:ión SQ mencionan cuatro cuestiones acerca de la 

complejidad ambiental: 

1. Investigaciones Psicológicaü y Etológicas han demostra 

do que los animales y los hombres <Incluyendo niños), prefie 

ren las con·f"igurac:iones complejas dentro de su campo visual. 

2. E>dste una franja optima de opciones desee.bles de com 

plej1dad visual entre el caos y la monotonta, lo demasiado 



- 19 -

simple y los campos visualeG caótic:amente complejos. 

3. E>dsten dos modos de conseguir la complejidad: A través 

de la ambigüedad, entendida como multiplicación de significa_ 

dos; y usando el dis~ñó alusivo y abierto. 

4. La mayor pat~te del diseñó moderno se ha dirigido hacia 

la simplicidad y el control total del medio, lo cual es insa 

tisfactorio. 

Podemos definir la complejidad como un proceso informativo 

fenomenológico y significativo QLle convierte la noción en 

algo mas útil y mas dif1cil de comprender. 

Se ha obtenido resultados que muestran que la sobre-e}:c:i ta 

c:lón y el aislami?nta son <:=>ubj~tivamente similares; es decir, 

de la misma ffi¿\nera que los animales dejan de re5ponder ante 

el caos y además se defienden a la sobre-e9timulación. 

La comple.lidad se genera t:m las interacciones entre la 

gente y su medio,y tiene que ver con la variedad y el cambio; 

ademási depende de l~s relaciones entre los elementos mas que 

de los elementos en si mismo. Par otra parte, la gente que 

descubre el medie se aburre mucho antes que aquzl los que los 

descubren y experiencial y vivencialmente. <Rapoport, 1981>. 

La complejidad tiene componentes que van mucho mas allá de 

la conciencia e incluyen. 
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- El numero de elementos 

- Su novedad 

- Su incongruencia. 

- Su m1ste1~io 

- Su var"iación temporal y 

- Su significado y simbolismo. 

Segan Rapoport (1981) 1 noved~d y c:omplmjidad Bon 

dii'erentes ya que: Novedad es-. un fenómeno o corto plazo; 

complejidad depende del tiempo, de los usos, etc. 

Para evit.:ir la manotonia e~ importa.nta que P.l di~eñador 

pueda manipulcs.r los itinerarios, las relaciones entre varias 

áreas, las opciones de diseRó ab1et•to, entre ot1•os. 

En el proceso de diseñó, proyectar áreas perceptibles 

deber1a ser el objetivo primordial1 ello implica que en las 

Ciudades se preserven las áreas existenciales, se conmtruyan 

nuevas areas, etc. 

Existe una demanda de complejidad, por lo que el diseñó 

debe ser: 

- Sorprendente 

- Intrincado 

Incierto y 

Demasiado c:omplic:ado para ser conc:ienciado. 
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Se menciona que la sobre estimulación y el aislamiento 

dependen de cuantos ele:mentos se perciban, ·asi. como la comple 

j idad esta estt•echamente relacionada al numero de elementos 

diferentes que pueden ser pe re ib idos. 

Las di ferenc iaF.> perceptibles se constituyen en efectos de 

figura/fondo\ esta postur.i apoya el hecho de que las t•elacio_ 

nes son mas importantes que los elementos. Por ejemplo: Un 

árbol en una selva ne se nata, a no ser de que se trate de un 

ejemplar muy especial, mientras que en la Ciudad un árbol 

puede verse mucho mejor que varios arboles. (Dember y Warm, 

1979). 

Para Dember y Warm ( 1979> le:\ novedad y la cornp lej .i.dad son 

variables que influyen en la atención y axploracion. Las 

operaciones para manipular esas dos variables son diferentes. 

En caso de la novedad la operación envuelve la exposic:ion de 

estimules una y otra ve= con modifícaciones de uno o mas atri 

butos. La novedad esta basada en cambios temporales; la 

complejidad en alguna<:. instancias bd.sadas en la Hoterogenei_ 

dad espacial. 02 esa forma la complejidad esta basada en la 

incongruencia, esta envuelve discrepancia. entre la percepción 

presente y la axpectancia derivada de la experiencia pasada. 

Cualquier estimulo que tianga novedad y complejidad son fuente 

de atracción. 

Seqún la teoria de Dember y Earl (1957> cada individuo 
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puede tener un nivel de complejidad preferido o un nivel de 

complejidad ideal. El nivel ideal de complejidad es caracte 

rlstico del individuo en un momento dado en el tiempo y con 

respecto a los atributos especificas del estimulo <Citado por 

Dember y \-Jarm, 1979). 

Según Covarrubias <1980) los objetos tienen forma. Toda 

formu es un mensaJe. La figura al emerger del fondo nos 

envia su mensaje. Cada mensaJe nos informa acerca del orden 

del objeto, ya que para. c:ada. objeto existe un estado de orden 

que le es caracteristico. El ambiente esta poblado de obje_ 

tos unos mas simples. Su diversiddd produce un gradiante de 

complejidad que colma el espacio. 
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C A P I T U ~O ll 

Los dos tipos prir1cipales de entorno f1sicos fiOn al entor 

no constt"Uido y el entorno natural; para nuestras propósitos 

la mas importante dt:= e!='tas dimensione=> son las estructuras 

diseñadas o construidas por el hombre en un escenario en 

particular. <Buril lo y A1•agones, 1986). 

Considérese, por ejemplo, la diferencia en la composición 

del escenario f1sico total, entre un suburbi.o o un salón de 

clases y un terreno para acampar dentro de un par•que nacional 

Los dos tipos de escenario contienen estructur·as a 1·an9os 

diseña.do$ por el homhre 1 pera la composición del suburbio o 

del salón de cla~es dominan los ri.:\Sgos diseñados o c:on~tru1 

dos par el hombre. 

La mayor pat"te de nuestro comportamiento se desarrolla en 

entornos construidos en un tipo o de otro. Es, por lo tanto, 

que el entorno construido en un tipo o de otr~o. Es, por lo 

tanto, que el entorno construido tiene un gran potencial para 

influir en nuestras act1vida.des; como se menciono anterior_ 

mente, puede considerat~se qLla el entorno construido es un 

sistema. formado por mu.ches subsi~temas, aunque estoE SLlbsis_ 

temas van a variar enormemente en tamaño ftsica, funciones y 

cantidad di:? intet~acciOn -:acial que en el los se ejecuta, cada 
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uno puede dividirse en elementos que puedaii ejecutar la 

conducta humana dentro del sistema; por lo consiguiente, el 

elemento humano es distintos entornos c;onstruidos varia tam_ 

bién y genera relr.lc:iones conducta-entorno que son unica5 den_ 

tro de cada entorno construido. 

Por lo tanto, consideremos primero las interacciones entre 

el hombre y en entorno congtruido en un nivol rolativamente 

sencillo que incluya la.s habitaciones y úU decoración. 

También es importante mencionar loG ra09on flsicoEr. una ha.bita 

c:ión, pues no se trata mas que do una sola h.J.hitac:ion dentro 

de un edificio espec:if1co que e5ta en un barrio de una Ciudad 

en una región geográfica:Cada uno de estos sistemas-El ed1f 1 

cio, El barrio, La Ciudad y La región gvográfica poaae rasgos 

tisico~ únicos que puedan influir en lu conducta de la 

persona que er..ta EO .. m l::a habitac1on; m.:ls aun, estos mismo~ 

rasgos fisic:os afectan a otras person~:l.s en cada uno los n1 

velas del sistema y promueven de est.3. mc..\nera una "Conducta 

Social'' que incluye u la pet·sona que se esta estudiando. 

El mudio 1'1mico ta.mbié11 se lo conoi:e como medio construi 

do. Surge una preguntF.1.; Como la condllcta social se ve afecta 

da por el disefió de las viviendas o centro~ de trabajo, pot• 

la estructura f isica de edificio de apartamentos. una 

residencia de er.tudiantes, un contra docente, un edificio de 

oficinas, un hospital, un a.ula de clases·? Durante las anos 

cincuentas surgn el interés pot• ~ntender la t•elación entre el 
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medio construido y el comportamiento; por ejemplo: 

Chein (1954> dice que algunos rasgos ambientales funcionan 

a. mado de eütiml.1los para el comportamiento; otros son objetos 

metas que sirven para aatisfacer determinadas necesidades; 

ha.y también rasgos ambientales caracterizados por su capaci_ 

dad para estimula1~ o 11n1itar clertd& co11ductas, l1aci~ndolas 

mas o menos probables~ finalmente, otros son directivos y 

tienden a inducir influjos especificos del c:omportamiento ( 

Buril lo y Aragones, 1986). 

Para Canter <1969) e>:isten tres tipos de influjo dentro 

del medio construido: En primer lugar, estimulas perceptivos; 

en segundo termino, actúa a modo de filtro as1 , un edificio 

deja entrar aire y luz, pero no ruidos y lluvia;y finalmente, 

favorece o inhibe !a sinteracciones pertionales. (Citado por 

Buril lo y At•agones, 1986). 

Wholwill <1970) señala tres for:-mas básicas de influencia: 

Por un lado, cada contexto ambiental restringe la gama de 

conductas posibles en el; pr.;r otro, las rasl)os de •.m nmbiente 

concreto pueden ejercer determinados efecto!:; P.n la c:ondLlcta; 

finalmante, los rasgos ambientales pueden actuar corno motiva 

dores o instigadores de respuesta div~rsas-actitudes, afecti 

vas o de huida (Citado por Buril lo y Aragones, 1986). 

El determinismo arquitectónico defiende que los rasgos MC 

<Medio Construido) determinan en oran medida el comportiil.m1en_ 
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to de las pQraonas. A nivel hwm~no no parece que el MC sea 

simple:mentR un conjunto de est1mulos que rEfuer:an positiva o 

negativamente las conductas: El hombre es mas autónomo y 

ada.ptüblF? de lo que una teorla. deter·minista l lovar1a a supo_ 

ner. Como reacc ion surgió el posibi l 1smCJ que m~'.:\nt ieno una 

mayor actividad el individuo frente CJ.l MC esto as, se ofrece 

una gama de posibilidades y el individuo liis evalúa y E":'lige 

una. El MC apar~ce como intermediario, a través del que se 

le ofrecen al sujeto mas oportunidades que se harán 1~ealidad 

a no, según ~u propia decisión. 

El posibilismo as1 entendido será el polo opuesto ~l detar_ 

minismo, y mient~as este ve al mundo impregnado de leyes 

roecanicistas, aquel lo contempla de un modo an.ttrquíco, sin 

regula.ridados en la t~el"c.ión entre el MC :r· las. conductas. 

En tercer lugar, existe 1.1na postura intermadia, mas mode_ 

rada: Es el probabili5mo, que d~fine la eKistencia de ciertas 

regularidades entre MC y compr.wtamiento. El MC ofrece poslbi 

!ida.des sin daterm1nar totalment~ la ulecci6n, p~ro entre 

ellas al9unas son tni.lS probables qLle otra5, en función de los 

rasgos del MC y los del propio individuo. De esa manera se 

tienda a c:onc:eb1r el MC corno un escenario capa:: de fac:ilitar 

o inhibir determinadas condt.1ct.c:is 1 hu.ciendo mas pr•obables unas 

que otras, pe~~o sin llegar a determinarlas .. <Sangrador Citil.do 

por Burillo y A~agones, 1986). 
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bfr FACULTAD ARQU!TECTONICf\ \ON bB_ 
CREAC ION pEL. AME< I ENTE CONSTRU !DO 

Las motivaciones ocultas detr~s de todo ambismte c:onstru1_ 

do por el hombre son humanas y sociales, sus elementos nuevos 

obGdec:en al diseño <:1rou1tectonico i::amo una de las fac~ltade:s 

distintiva.mente humanas que no es compar•tida por los anima 

les: lmplic:a cálc.:ulos, pronósticos y plantación, es algo ma.s 

que la coordinación de la estructura para el uso y encierro 

del espacio, y consiste en docenas o cientos de elecciones 

intuitivas de form"1s, s1mbolos, colores, te::turas y propm~cio 

nes tomada;; mientras e~tan en marcha los procesos calculó y 

combinación. 

Sin embu.rgo, ~>aste un pun'to critico en el cual el hacina 

miento y la lim1tac1on del esµaL..1.0 cumi~nzan .:i. producir 

neurosis: El organísmo social ya no puud~ adaptarse a. SLl 

ambíente y aparecen signos de dilapidación y desperdicío. 

La conclu::sión e5 que parece improb~ble que una ~levada 

velocidad de avances tecnológicos traiga consigo un ambiente 

nuevo y mt::!jorado, a menos que se hagan igualeG avances en el 

estudio de la er:ología hun1ana y los controles sociales. 

El ambiente puede planearse tan solo hasta cierto punto, 

pero parecerta que lo que es planaable podria mejorarse 

enormemante (Proshansky, 1978). 
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Un mundo fisico no sol.amE!nte es un sistema ubierto üuJet;o 

al espacio e:·cterno y a dt=":terminar.tes tempo1"aleti, sino que 

también incluye otre.!:i personas y a las conduct,J.s de estas 

igual que a paredes, puertas, corredores, colores, etc. Las 

propiedades fiGicas de un cuarto están en función no solo de 

su decora.e icin, sino l:ümb ien del numero W? persOf'la.5 .:¡ue SE 

hallan en el, la disposición de sus muebles y la cantid~d de 

luz que ten9<i.,. 

La influer.cia ina5i import,3nta de una habitación en la con 

duct~ es. el propósito que tonga dicha. habitMc;ion. El tipo de 

influenciA sob1"e la conducta depende de si se tPata de una 

sala de conferencias, un labor•atorio de Quimica o una pE'!queñ,:;\ 

sala de seminarios; todas ostas características afectan al 

c:omportamiento. 

Cuando una h~bitación deb~ Fomentar tipos especial~~ de 

conductas, deben tenerGe en cuenta determinadas consideracio 

nes en el momento de de diseñarlas: par'a un s.;alOn de c.lases 

la consideración mas clara es que fomente el aprDndi.::aje en 

los ~studiante$. 

Bas.éndose en estos ejemplos, deberS\ qut"lda.r claro que 

eHis·Cen dos m.:inE!ras potenciales da diseñó de 1.:-. h¿\bitac:ion 

para que esta cumpla función, por ej~mplo, debe o~rse 

espacio para poner mc~aa .tpropi3.dB.• on un labcratottiCI c..h;, 

Quimica. La segunda implica los atributos flsicos de unA 
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habitación que no se requieran directamente paro. que g~ cum_ 

pla dicha función. 

Por lo general la. elec.:.ión dt-"Jl color de cualqu-it:-r' con~tr·u_ 

cción es algo que St'! deji\ al clecw-.ador o ill i~rq\.\itec:to, y Ge 

debs tomer en c.u~nt.a de lo:-s t.:1Jlor"rn; pt•ovocC".n estados afee-ti_ 

vas. 

Un•:-. u~ las n!.1c1ones mas. comunes sobre eol co).(::1• di; 1a<.a 

vcrd~.: 

son tri•:>:= .. F'n:it1ic•C.l¿mt:>lte !:'.E' 11~190 a e';it;a 10~.J p•.::w i.\-SOt;i.o.cJ.o 

neu d~ si::;¡.~~id;: cci;\(• 1 •1 ~· E1 .r:i9l.-,..i: a..;::ul y l\JS> t1o~qu.•2s v~~rd~:t'TI 5u9ie 

r~n tt..>;1)peri\tu.r<J·~ tr e<:;c,;,~,; lon ,jlffiilri l lc~, lOü •'·::>jo<;:. y los na 

t .. a.n jas in vi tan a pen~ .. ~u-· en ,:;~l sol o en el f'..!.i2g.:..1. 

Este tipo de asociai.:iones h.~ co:~•idllC'l..dc. a la hipótesis 

aparentemente intuitiva de la mati= de cc!or que seRala que 

11 Un ambiente que tiene frecuencias claras domina.nten hacia el 

extremo rojo se siento mas cálido, mientra~ que una. con 

frecuencias azules di"Jminantes se siente mas fresca" 4 

La percepción del r:olot• en una habitación es una enperien_ 
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cia visual. Otros aspectoñ c\e una hBbitación entran en c:ontac: 

to con distintas modalidades 5ensoriales. E5tos asp0ctos 

conocidoñ como los entornos .::tmb1ent."lles son: El ruido, La 

temperatura, La iluminación y El color. Un entorno ambifmt;al 

aceptable en un Pre-r¡-~quisito para la satisfac:citm egtétir.:a 

<Fi.tch, 1965> (Ci.t,¡_nJo •211 Heim$l.;¡--a y McF.:irl1ng~ 1978}. 

Aunque no se pr-odu;:.c:a estres, el exceso de uno o varios 

aspec'\:c:.;,; de un en1.;orno en Llna. habitación pLtedE oca.sionl.lr q1..le 

una persona la perciba como desagre.dable 1 y esto lo puede 

ll.e·1ar ,;:, un c:ornportamiento mr..s activo que ee m¿¡nifieste, por 

ejemplo, en que avite cmti"'at"' en una habitación. 

Las condicionos ~mbiontnles que se necas1tan para provocat• 

s-o:-t15.facc16n y agr.:..\do varian de una habitac:ión a otr~, pa~~que 

están t:?n l'ur.c16n del pt·opó51to cara el qi_1c Ge ha ye di<;H~ñ~do 

dicha habitación. Así, dependiendo del proposito de una 

habitación en particular, pueden manipularse distintos 

aspectos del entorna ambiental para praduc:i1• una atmósfera 

que, a su vez, genere el estado de conduc:ta deseada e1\ los 

ocupantes d"e la habitación <Hemistra y Mc:F"arling, 1974>. 
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FORMA Y. TAMAl'iQ. 

Si pensamos en los distintos rasgos que forman una habita 

ci6n en términos de fijos o flexibles, el t.a.ma.ño Y, l.'l. forma 

son indudablemente los; rasqos mas rígidos~ 

La n¿d .. ur.:lle~.;.¡ ue l""'i:.; tia.bit,;.u:ion~s puedt~ alterarse con una 

nufi.'vo. dispc~icion d"J loi¡, muebles, las dimenai.ona"l 1isic:as de 

una h.,1bil;Q1:i~n no ~:.e pl"'cstan a Ci.:\mbios 1na!:'i qL1e por m'=dio d~ 

grandt..">S asfuerzos y t'"J,"l~tos; ast, el tamaño y la forma de unr.1 

como a'~•¡:.1~c t;os f1 ja:.:., y le:•:; in·1::stlgaclores r:;~ li~n cu.,r-.:t~:,tr·•,dn 

an la m.;.nip1 .. t.!..~.c:i!"Jr: w-:·:- wtrü::::. c:.\specto~ ::Se·~ l:"~nf.;otna de la 

hub:i. t·a<:1ón, .:-:\ cc;mo. el !:.O.i.1;-r~ las. c:unditione$ i".mt•ient::.;,las ~· la 

d:c-Jpo:: ic ~ón c..lc· Ju•'. 111uctdo'1-

El t.:."M1.:o.:rc. d:::µ:Jr.d~ da le. Tunc::i6n dos .l.t.1 h""':at~c.it'Jf'. y uu 

efecto en la conducto puede c.on~idera.rse como :.:11io. iwceracción 

c:on otras Vi=.t•i.ables ir.dependientes, como el n1.1mero df! persct_ 

nas que se ern::::1.h::mtren en la hübttación lHt·dmstra y McF~~·lin9, 

1'178). 
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Los efectos de los niuebles de una habitación sobre el indi 

viduo se limitan a sus perccpcione~ de la e·ftciencia, comod1 

dad, belleza y valor de dichos muebles. 

Existen ~l9unas variables relacionadas con el individuo 

que Unic:amante se pll(~de11 estudiar en interaccionee. sociales, 

como la conducta territorial de una p&rsona, la necesidad que 

se tieru~ dl"!' tener P'"iv.:>.c:ia, y esto ge puede vtn~ cuando se 

tiene contacto real o potencial con ut1•ag per~onas. 

Heimstra y Mc:Farling (19"/8) report~:\n q11e 1..1n dis¡¿ñ ... ~do1· di::! 

muebles dan~ses fue i...:ontratadi:1 p,:i..r.:t di-señ~-·t' una ~i 1 le que ·::.;.t• 

volviera. tan 1nc:omoda. .:i.l po.:.o tiempo de e9t?,r Rt?ntado. qLh~ su 

ocupantes~ viera. obligado levantarse, y e~te di~e~b fue 

i;ol icitado por propj,etarios de restaur>Ant~:."i que no quer1an 

que sus clientes se qLladaran largo rato bebiendo una taza de 

café. La manipulación de otras variablas ambientales corno al 

tamaño y la función de la habitación, asi. como la situac:ion 

social, pueden generar respuestas difarenta5. 
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ESPACIO PEfil!ONAL 

El espacio personül es la envoltura alrededor de una perso 

na que constituye su territorio portátil, y este espacio 

personal es social, puesto que eu P.Kistenc:ia aolo se puede 

observar directamente cuando una persona, advertida o 1nadver 

tidaruente, irrumpe en el espacio de otra. 

El ••pac:io personal varia dependiendo de la situación 

social, es deci1"', la frontera para los amigos cercanos es 

distinta a. la frontera para los desconocidos, asi como lo es 

para los del mi'=imo sexo y los del opuesto. <Hemistra y Mc:Far _ 

\ing, 1978>. 

Sei;;,ó.n Cantwr c1q79) 1 11\ dlutD.ncia. ql..\O l~D purncno" me.n\d,Q_ 

nen entre el las, es decir, el espacio que podr1a descr1bi1~se 

como una invazión de privac1a o intimidad, se llama espacio 

personal. Dicha distancia varia de un grupo a otro y de una 

situación a otra. La distancia tembien, ;;a mc:\rca según se 

trate de amigos, conocido~ o extraños. 
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TERRITDRIALIDAQ 

Otro aspecto importante es la territorialidad. Una persona 

traza su territorio LlSando los aspectos ya eHistentes en su 

entorno, o modific:¿:r.ciones dicho entorno para establecer 

demarcaciones o fronteras. Lo$> otros individuos comprenden y 

respetan estas l 1neas de demarc:.v.c ión. 

Cuando existen pacas perGonas es mas fácil que un indivi_ 

duo pueda defender can éxito SLl territorio físico; por el _ 

contrario, si eNistan man personas es mas dificil que pueda 

defenderlo, ya que aumenta la probabilidad de que otras 

pet•sona~ utilicen su tarritorio (Heimstr« y McFarl ing, 1978>. 

El significado de tert•itor·io y compo1·t~miento tet•t•1to1•ial 

en los humanos va mas allá du la~ mencionad~s distancias 

interpersonales, es mucho mas proble1nático. 

Solo en situaciones de guerra o lucha de pandil1as puede 

vet"Se como principal fuer::a motiv.adora del comportamiento 

humano la defensa de territorios <Cantet', 1978). 

El espacio personal es invisible, movible y t•egula la 

interacción de los individuos. La territorialidad es visible 

estacionaria y mas c:rantradc?. a aspectos mas personales además 

de regular y cuestionar la interacción. 
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HRC ! NAf1 IENIO 

Es conceptuali=ado corno un estado psicológico caracteri_ 

:;:ado por el estres y presentando propiedade9 multidimensio_ 

nales así tambn~n como situaciones inc::onfortables. 

Segun He1mst1--a y McFarling (1978>, el hacinamiento ocasio_ 

na enfermedades fisicas y mentales. Estos datos se apoyan en 

afirmaciones que se han obtenido t1p1camente en investigacio_ 

nes en las que se correlaciona algún 1nd1ce de densidad de 

población con otro 1ndice de problemas de salud ment~l o de 

frecuencia, en los que esta presente una condición f isica en 

particular como las enfermedades cardiacas o la hipertensión. 

Son pocos los estudios que se han hacho que sug iet~en que 

el hacinamiento puede afectar el estado de ánimo de una 

per•sona aumentando la ansied.ad e influyendo en otros estados 

afectivos. También, hay muy pocos datos de laboratorio que 

sugieran que el hacinamiento provoque cambios en la realiza 

ción de tareas intelectuales. 
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L.A DENSIDAD 

Según Bell, F'isher y Baum <1984) exiS:ten doS-~ipos de_,den_ 

~idad: La densidad espacial en la cual el e~pacio es manipu_ 

lado y el volumen dal grupo se mantiene constante.-

Y la densidad social en la c:ual, el volumen' del grupo es 

manipulado y ol espacio es constante. 

Las reacciones humanas a la alta densidad dependen de una 

situación particular. 

Dentro de los factores fis1cos ambientales que influyen en 

el compor·tam1ento se consideran el calor, el frió, el viento, 

la contaminac16n, y la radiación. Los suJetos que son somet1 

dos a su accion los aprecian como molestos, no deseados, pero 

mas o menos soportables <Sanabria, 1986) ¡ {Citado por Burí l lo 

y Aragones, 1986}. 

La actividad productot·a, sobre todo en la Revoll.1cion Indus 

trial, y el Proceso Progresivo de Urbanización, esta.n produ_ 

iendo cambios drásticos y cada vez mas amplios en el ambiente 

natural, que quiza nadie busque o desee directamente, pero 

que pueda alterar de modo muy notable el comportamiento 

humano. 

Cuando el calor es excesivo fallan los mecani~mos de regu_ 
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lac:ión fisiológica y se hace imposible mantener~ la tempcr~tu_ 

ra interna dentro de los limites normales, aparece un cuadro 

de inquietud, debll idad, nausea y clolot• de cabeza. En situa_ 

cienes de trabajo industt•1al, la e:<posici6n al caltlr puede 

ocasionar deshidr.:\tación, pet•dida de sal y fatiga muscular, 

con la consiguiente baJa en el 1·endim1ento. 

Por otro lado, la enposic:ión prolongada a temperaturas muy 

bajas tiene dos tipos de consecuencias patologicas distintas: 

Las congelaciones, que afectan a las partes distales; y la 

hipotermia, o descenso de la temperatura central, a la que 

acompañar., problemas cardiavasculares, obnubilación, coma y 

muerte. Salvo eGtos c:~sos ewtramos, accidentales, la perma_ 

nencia en climas frios no parece que produzca danos a la 

~alud fisic~ ni n1ental. 

Según Rodr1guez (1966> ,a medida que la temperatura. descien 

de, los rend1mientos se deterioran mas. Posiblemente son 

varios los factores que intervienen en e~te deterioro: La 

rigidez muscular que d1ficulta los movimientos diestros, y 

aumento excesivo de la .:. .... ctivación. ( Citado por eurillo y 

Aragones, 1986>. 

Se pueUa concluir que ~l cuerpo reacciona ante las tem 

peratura~ ambiente per•d1endo, o generando y conservando 

calor. Estas respuesl:as fisiológicas tienden a aumentar la 

activación por lo que, ~n función de? la Ley de Yerkes-Dodson, 
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el calor y el frió moderados aumentan los rendimientos y las 

respuestas sociables dominantes, mientras que el frió y el 

calor intensos los disminuyen. 

El orqanismc esta aometido continu,¡\mente a la exposición 

de radiaciones, una muy c:omún es la luz. Sin embargo, l.;s 

exposición a radiaciones directas y peligrosas puede oc:asio_ 

nar queniaduras, aparición de cánt:E!r, esterilidad, mutaciones 

congénitas. 
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bft ILUM!NACION 

Por lo que respecta a la iluminación y su relación con el 

rendimiento, se ha encontrado que Lln cambio en la iluminac.iOn 

afectara el rendimiento mas en l~s tat·eas dif1cilen que en 

las fáciles; las modificaciones de la dificultad de la tarea 

suelen producir cambios m.:as claros ~n loa rendimientos que la 

modificación de la iluminación. 

Burillo y Aragones, 1986 ). 

Rodrigue;:, 1986 1 citado en 

Heimstra y McFa.rling ( 1978 > concluyan que la luz solar 

proporciona la mejor i lLtminación para el trabajo. La. i lumi 

nación artificial que se aproxima mucho a la lu;.i: del sol en 

lo que respecta al color y la compogición, ea la ea9unda 

mejor posibilidad. 

Lan prtncip&l§ti c~r~~t•t'latica• du la lluminaciOn que se 

deben tener en cuenta son: La distribución y la ubicación de 

las luces, la intensidad, el brillo, y la combinación de l~ 

luz artificial y la luz solar. La 1L1z artificial debe estar 

tan libre de color se pueda, la que tenga una mayor 

tendencia a cierta colot•ación constituirá un obstáculo, mas 

que una ayuda. La inter1uidad excesiva y la. d1fu5iOn 

deficiente pued~n producir da~os en los ojos. 

Heimstra y Mc:Fa.rling < 1978 } reali:::aron pruebas con 550 

personas, dividiéndolas en grL1pos de 100 poi~ cada 10 anos de 
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edad, entre 10 y 60 anos, y 50 individuos mayores de 60 anos. 

Apl"oximadamente el 707. prefirió una intensidad menor que 15 

pies-velas para leer un tipo de 10 puntos CQue es el tipo 

not"mal de un 1 ibro de te:ito), y 50% prefi1·io menos de 11.3 

pieg-velas. En esta clase de e>:peri.mentos se man1f.1.l'Jstcl11 la!i 

difer·enc1as individLtal~s, c:omo suc.:ede en C:Llalquier otro de 

tipo psicolt>gic:o. Encontraron una gran variedad en lo que 

respecta a la preferencia cn:presada por cada. grupo de edad. 

Las personas de mas de 35 anos gen~ralmente prefieren mas lu;?: 

para leer que la que p1•ef ieren los menores de 35 anos. 
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EFECTOS Qg flli1Ql1 

El desarrollo industrial y el crecimiento urbano ha prevo 

cado una mejora de las condiciones y niveles de vida, per_o 

esta asociada L:\ una serie de efectos negativos, entre los 

cual~s se encuentra la degradación del medio amb1ente. 

Entre los factores que contribuyen a este deterioro sa 

encuentran el ruido. Toda activldad mecanica y humana produce 

sonido. Lo-ti ruidos son SLlbproductos de las operaciones mec:ani 

za.das que caracteri~an a. las ií1dL1stria~ modernas y los siste_ 

mas de transporte. 

El sonido es uria manifetltac.1ón propia de la ciudud~ 

Ciertos niveles de ruidos crean un anil:.iiente normal~ llegando 

a 'Ser un elemento de fondo que sa swma al bienestar general 

de las personds. Cuando estos sonidos, en fun<::1on de SLl 

car~cter o intensidi!:d consti tuyem un factor desagr.:!'.da.ble, se 

conviart~n en ruidos. 

Según L6pe: < 1996)., para que el -sonido produzca un efecto 

deterior.ante, aparte de la complejidad de la tarea, es nec::e_ 

sar-io que' 

- El nivel de sonido este por encima de los 95 Ob, 

- El tiempo de durac~ón sea largo. 
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El efecto del ruido sobre el rendimiento en el trabajo 

esta en función da una. IJl!H'itt de var1abl•v, las ntaa datarmi 

nantes son las caracter1stic3s ~e la tarea y las propias de 

los estimules acústicos y ambientales.. <Citado por Burillo y 

Aragones, 1986) .. 
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e A p l Tu L a 111 

OFIC!NAS 

Para Heimstra y McFarling ( 1978 ), la conducta de las 

oficinas apunta hacia un propósito: La máxima producción 

dentro de limitaciones razonables de costos. Para que sea 

positJle alc:anz:ar esta meta, el diseñador de un edificio de 

oficinas debe ocuparse, entre otras consideraciones, de que 

exista una comunicación óptima. Entre los departamentos, un 

influjo de trabajo dentro y entre los ~iGtintos grupos, 

buenas relaciones entre el supervisar y el subordinado y 

correcta os1gnación de las tareC1.s, para hombres y maquinas 

una parte muy signit1cativa de estas cons1derac1one~ es 

propiciar continuamente la eficiencia máxima de cada 

trabajador, independhmtemont:e d~ s1 este trabajador sea un 

simple empleado o un ejecutivo. 

Según Burillo y Aragones (1986>, el medio ambiente de un 

edificio de oficinas es algo mas que Ltn menJ e:;cencwio 

estático con poco impacto sobre sus ocupantes: Es un 

componente de un sistf~ma integrado compuesto, ademas, de 

personas, actividades, relacionas, y tecnologia. E-a por ello 

que el dise~ador no solo proporciona mobilia1~io, etc., sino 

que de hecho crea condiciones qu8 pueden impedir, apoyar, 

acrecentar las conductas de los empleados. 
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Se idi:!ntificaron cuatro nec:esidade¡:. ambientales para la 

salud y bienestar de los trabajadores: Confort f isico, instru_ 

mentalidad de la tarea, privacia a interacción ñOCial, e iden 

tificación simbólica. 

La satisfacción del trabajador tiene mucho que ver con su 

sentimiento de c:onlrol de la ini.ertu:ción social; esto es, la 

privacia. Si bien el Arquitecto o diseñado!'' puede influil" 

sobre la pr1vac1a, lo t•elevante es la privacia percibida por 

el individuo que no depende solo de parámetros espaciales. 

Por ejemplo, lo$ qLle trabajan en grupos de trabaja cohesivos, 

tal vez requieriln mom:1s pr1veo.c1.a que quienes t1~abaJan en 

tareas creativas, y por ello no es facil concluir un Qrado 

necesa1•io de pr1vacla tant~ acdstica como visual: En efecto, 

la presencia de un cierto nivel de sonido puede ayudar a 

mantaner la .,;.tención y enmascarar sonidos no deseables:¡ 

igualmente, la v1$1611 du oti·o~ individuos trabajando puede 

tener· tamb1en un pabible efecto motivador. 

En suma, tal v2z la p~~iv~cia ofrece ventaJas en re11dim1 

t=nto o satisfac:ción, en contraste con los beneficios de los 

contactos ;;ocic."lles ofrecidos por espacios menos pr1Vc>.dos. 

En directa relac1on con la cuest1on de la pr1vac1a. en los 

despachos y ofic\nas se encuentran la comple,ia temat1c:a de 

las oficinas de ''DiseRó abierto'', que vienen a equivaler a la 

escuela de diseñó abierto anteriot~mente c:omentad<>. 
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El diseRó de oficinas abiertas o panoram1cas ha sido una 

alternativa a los edificios tradicionales de oficinas. 

Fueron introducidos en Estados Unido'3 en los anos se5enta, y 

pronto se convirtieron en una alter•nativ~ intermedia a la 

polémica entre despachos ind1vidLtnles y amplias salat:. con 

filas de mP.sas. SLtelon consistir en espacios abiP.rtos, sin 

paredes que lo subdividan, pero con d1vo1·sa5 p¿\rt1cip¡:1c1ones 

o separadores fle~dbles ( PeqLLeños m!.tebles, (-(1ombos, Planta 

Decorativas, etc.). Con ello se pcn•miti:-.:> qLle qLtlEmes trabajan 

juntos estén ma5 cerca P"'t'il. una ílH.?Jor comunicación, se 

permite mas tr•abajador·es acceso a lu= diurna (ventanas 

exteriores), y es n1as factible y eccnom1ca una r~modelación a 

requerimionto de las CAmbiantcs nacesid~des de ld empres~. 

La mayor•ia de las invest1gac1ones sobre las oficinas 

abiertas han constitLtido P-n sondeos de actividades de los 

~mplraados antes y despues de la remodelaci.an de la oficina 

con un diseño abierto, y sus resL\ltadr.is suelen conincid1r en 

algunos aspectos: DisminLtc1ón de? privacicl visLtñl y acústica, 

incrementa de nivel de ruidos y dist1·accionE?s y ciertas 

mejoras de la comunicai::ión e interucción social. As1, varios 

estudios han informado de una mr:.dora en la comunicación tras 

un cambio de oficinas convencional a oficina abierta, pero 

en otros han encontrado una disminución del sentimiento de 

privac1a. 

Sin embargo, algunas experiencias pa1·ecen most1~ar que esas 
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participaciones móviles y flexibles, al ayudar a definir el 

tet·ritorio de cada cual y ofrecerle un espacio semiprivado, 

pueden mejorar la satisfacción del trabajador y con el lo la 

productividad. 

Babel le y Buchanan ( 1979) informan del, é}: i to consegL1ido 

con particiones y mobi 1 iario para aquel las actividade!i que 

requieren especialización, y con sus zonas de trabajo común 

que incrementan el contacto visual para lograr una mayor 

integración entre los componentes de Qrupce de trabajo que 

requieren colaboración mutL1a. Ast, e.abe concluir qLte para 

tareas rutinarias o q1...1e r·equ1eren allo inten:a~bio de informa 

ción, un elev<:tdo numero de personas por"' area puede ser mas 

apropiado que para tareas que requieren trabajo individual. 

(Citado po1· Burillo y A1•agon~s, 1986). 

LO'fl resulta.dos, en suma, son tu1stD.ntes contrr)dictarios, a 

si se requierr., ambiguos: Los d1ser.as abiertos parocen oTrc_ 

cer detarminadas ventajas {mejor comunicación, mas estética, 

mayores c:ontac:tos interptitrt:tonalas), pero a cambio da cierta~ 

dasventajas (relaciones 1nte1·pero;;onales ma:, di tusas, a sensa_ 

ción de falto. da intimidad, mas t"'uidos y distraccioncu, ~te:) 

y una no muy cl.at•a influencia en la satisfacción y produc:ti_ 

vi dad. 

No obstante, convendria pensar que s1 bien las mayores 

relaciones interpersonales de la oficina panorámic:« y su 
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mayor tasa de distracción pueden sin duda interferir con el 

rendimiento, tal vez lo mejore indirectamente a travé9 de una 

mayor respon$dbilidad comL1nitaria, y por parat..IOJ1c:o qL1e 

parezca, mediante los beneficios efecto~, de un entorno mas 

variable, que aunque puede distraer mas, p~rmite aliviar la 

monotonia de una h.;o.bitaciOn reducid.;1. y de uni.\ tarea ir.uy a 

menuda rutinaria y sin interés. 

En cualquier caso, y dado que los diseños abiertos resul 

té:\n mas econe>micos de construcción y probi.\blemente tambien de 

mantenimiento, hoy eHiste cierta tendencia a la c:onstrucc:i6n 

de edificios de oficinas en la llnea con tales criterios. 

Pero la que debe quedur claro es que la disposición es parci_ 

al y la colocación de separadores, divisiones, mobiliario y 

otras barreras, afectan a la cohesión del grupo y la intera._ 

cción intragrupal y con otros grupos de \;1·"'i.Jaju. 

En uno de los trabajos clasicos sobre el tema, Wells 

1965 ) sostiene que la oficina peq\.1e-1.,a conduce con mayor 

probabi 1 id ad a lu forma e i ón de wi qrupo con una e lar a 

identidad y concepto cJe si mismo, mientras que la oficina 

grande, por su parte, o·frece m.:..,yorcs pos1b i lid ad es de con tac_ 

to interpersonal y de formación de grupos.. <Citado por Buri 

llo y A~agones, 1986). 

Joiner ( 1971 >,menciona sobre la disposición del 

mobiliario de los despachos. El autor observo que los altos 
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ejecutivos colocaban la mesa. e.ara a la puerta {Demarcando aai 

las distancias), mientras que los de bajo estatus, as1 como 

los profesores univernitat"ios, tandian a c:oloc:i'\rla de la.do en 

t"elación a la puerta, siendo asi mas accesible al visitante .. 

(Citado por Burillo y Aragoncs, 1986). 

Se han realizado investigaciones respecto al encerramiento 

flsico, el tipo de trabajo y la privacidad. Se utilizaron 

empleados de oficinas divididos en tres grupos de trabajo; 

esto incluyo 88 secretarias, 44 registradores y cantadores, 

asi como 22 managers de of1cin.::1 y ?.dministradores. Llenaron 

SUB cuestionarios y su esp~cio de trabajo fue medido por el 

numero du divisiones, la cantidad de piso ocupado, el numoro 

da gente en un cuarto y otros aspectos. El mayot• predictor 

de la tasa de privacia del espacio de trabajo pa~a todos los 

g1·upos fL1e l?l numero de divisiones .::i.lredeúor Ui:!l ss.pu.cio de 

trabajo. Los ocupantes de o·f1c1nas privada& calificaron sus 

e;r.pacios de trabajo como los mas privados, pero los managers 

de oficina y administradores dieron calificaciones mas altas 

que los registraciot·~s y contadot .. <::!S 1 qlJienE•s dieron califica_ 

cionef:> mas altas que las secretC\r•ias. Los reSltltados sugie_ 

ren que los tres grL1pos de trabajo pet"ciben la pt•ivacidad 

diferentemente, dependiendo de las demandas de su trabajo y 

de su control sobre el cent.acto con otros < Sundr~trom E., 

Town J .• [lrown O., Forman A., Mcgee, 1982 ) • 
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Wineman ( 1982> realizo una evaluación exhaustivas del 

diseñó de las oficinas, mencionando investigaciones contra_ 

dictorias respecto a la relacion causal entre la satisfacción 

del trabajo y la eJecL1cion del trabajo ~n oficinas, ya que 

algunos oficinistas perciben qu8 su Ydt1sfacc1an pet•sonal con 

su of1cl.na circundante imp..-icta ;;obre su ejeCLlC:lOn del traba 

jo. Es de particular importancia tanto para arquitectas,dise_ 

ñadores y personal adm1n1strat:1vo-d1rectivo conocer los ef~c 

tos sobre efectividad del trabaJO y sat1sfaccion relacionan_ 

dolos al color, al arreglo del espacio interior, el volumen 

de la oficina, as1 como sus muebles. As1 misma, considera 

tres aspectoG de la calidad del ambiente (c:alor,ventilación y 

aire ac:ond1cionado), ·la i lumi11aciOn y las vistag panoramic:as 

influyen en la satisfacción del tr-abr.\Je.dot~. También menciona 

que la ejecuc:iOn del of1c1n1sta ~~ afc=tad~ por la colocación 

y ar.:omodamiento de los r..;rupos du trabajo, por el tamaño del 

lugar de trabajo y los mueblE?s fiJo~. Las interacciones 

personales en el ambiente de oficina puede tener' un impacto 

significante t.into en la sat1sfa.cc:ión del trabajador como en 

su productividad. Las relaciones sociales pueden influir la 

percepción de tareas. Investigaciones realizadas en oficinas 

abiertas sugieren que estas aumentan la interaccion y la 

comunicación entre los trabaja.dore$, aumentado la satis 

facclón y la ejP.c:uc:ión del trabajo;pero otras investigaciones 

realizadas al plano i.\bie1~to sugieren que aumentan los conver_ 

saciones. pero que dichas conversaciones no se relacionan al 

trabajo .. La habilidad de ejercer algunas cantidad del control 
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del ambiente puede reduc:ir los imp~ctas negativos de ciertos 

factores ambientales. En Ltna oficina el control puede ser 

importante para manejar condiciones ambientales deseables. 

Concluyondo, se sugiere que los factores ambientales de suma 

importanc1d pa1~a la sat1sfacciéJn y productividad del trabaJa 

dor. Esos factores incluyen: di.ser;o de traba Jo, condic1anes 

ambientales, iluminación, privacidad visu¿o.l y acústica, rela_ 

cienes sOc: tales y la d1sponib1 l idad de contr·ol per·sonal. 

Los c:amb íos tecnol6g ices que ha provocado el hombre 

afectan de alc;¡una forma a la oficina, nu manera de trabajar y 

la supet•vis1on de la conducta de. los trabaJadares de oficina. 

Por ejemplo, se recomienda otor~gar unas horas de descttnso; 

como por ejemplo la Volkswagen ciue otorga una hora (Kleeman, 

1982). 

Para Moleski y Long <t982> el 2nriquec,imiento de la satis_ 

facción humana y el desarrolla se r-ealiza a través del anal1 

sis de necesidades y cambios 01•9an1:acion~les influidos por 

una adecuada plantación ambiental. 

Hedge (1982) realizo und investigación sistemática de las 

reacciones de los empleados a su ambiente de trabajo, en una 

oficina de plano abierto. Utili;:o un total de 649 empleados 

de todos los niveles, sobre cada uno de los cinco pisos de un 

edificio de puras oficinas. Completaron un cue,:;tionario sobre 

su trabaJo y sobre el ambiente de oficina. Los resultados 
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mostraron que una variedad de problemas ambientales estuvie_ 

ron presentes en esas oficinas. Se enc:ontro una relac:ic.>n 

entre las carac:teristicas del trabajo y las actitudes hacia 

la oficina. Los empleados qLle realizaron tccweas gerenciales y 

técnicas reac:c1onaron desfavorablemente a las condlc:1ones de 

las of1c1nas mas qLte los burócrat<:1.s. La perdida de la priva_ 

c:ia y al ALlfn~r1to de los disturbios fueron cons1en"Ces con lc:.1s 

relaciones negativas. Sin embargo, no se enc:ontro niv1doncia 

de que la productividad en una oficina de plano v.biarto Ge 

deteriore. 

Davies y Szic:~eti (1982> reconocen dos tipos de problemas 

que afectan el ambienté de trabajo de uni:' oficina, aquellos 

que causan problemas de salud física y aqu~llos que af~ctan 

la.s relaciones de la gente dentro df? su ambiente. Esas 

relaciones con re5pecto al arnb1ente son afecta.da.s por· que 

los valores y objetivos pat"'a un proyecto son raramente 

entendidos por 105 participantes, y pof· que las nece5idades 

de los usuarios de la oficina son mal def in1das. 

Pocos estudios han estimado c.:omo c:i.fectan las c.=i.racteris 

ticas del lugar flsico, las conducta~ especificas organ1zacio 

nales y de valot•et;;. Se comparan los efectos de 1.ns oficinas 

abiertas-privadas, ce1•rada-compart1da y cer1•ada-pr1vadas 

sobre los patrones de tt•abajo de los maest1•os y la ínter~_ 

cción estudiante m~estro. 10l) maestros y 356 estudiantes 

completaron cuestionat•ios. Observac:1ones si1=.ti;.•ml~tii:as de las 
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oficinas de los maestros sobre diver-sos periodos fueron 

conducidas para e5timar las tasas de ocupación como una 

medida de adaptación al ambiente f 1sico. 

Los maestros de oficinas ¿\biertas y privadas reportaron 

si9nificativamer1te mayor dificultad para trabajar eficiente 

mente y problemas en la concentración. Los maestros y estu_ 

diantes reportaron que los ma"?stros tuvieron menor disponi_ 

bilidad en oficinas abiertas y p1•ivüdas, comparado a las 

oficinas cerradas y privadas, y ambos grupos repo1•taron que 

la calidad de la retroal iment..ac1ón c;ojec:utada, yo:, sea dando o 

recibiendo, sufr•ió, se resintió en el plano ab1e1•ta comparado 

al comparatido o la oficina individual (Becker, Gield, 

Gayl in, Sayer, 1983). 

Las oficinas convencionales sor1 vista~ favorablemente por 

la gente que las ocupa, a diferencia de los trabajadores que 

ocupan oficinas abiertas o cet"'radas. La Ci\ntidad de espacios 

de trabajo disponibles es el factor- mas 1mpot·tante asociado 

con la satisfacción del trabajo, tomando encuenta el tipo de 

trabajo. Se ha demostr.:-.do que los sentimientos de la gente 

acerca del ambiente del lugar donde trabaja y la 

arquitectura del edificio, influye en sus r•eacciones al 

espacio de trabajo inmediato (Marans y Spt•eckelmeyer, 1982i .. 
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El ambiente dise~ado de una oficina ha sido 

experimentado por la Qente como parte de un SiGtema dinámico, 

lo cual influye en la ejccucion de los ~1suarion. El ambiente 

dise~ado afecta positivamente y neqativamente los patrones de 

comunicación, la mot·al, la pr1vt..,c1.;. µerc:1bida y la 1~elac1on 

de los trabeJadores con otros. Sin1ilarmente, los procesos -· 

~aciales y las tar•eas como variables, influyen en la percep 

ciéin del usu<:l.ria, asi como su reaccion al ambiente en el cual 

el trabaja CGoodrich, 1982>. 

Brooks y Ka.plan (1972) t•eali;:aron un t:"1Studio acerc.:l del 

cambio de actitudes en oficinas convenc;onalEs y panorámicas. 

Utilizaron una escala semantica con 3Ujetivos bipolilres, a 

cada participante :.e le proporciono la escala antes y después 

de Cdmbiarse a l:O\ oficina panorámica: Se encentro que las 

oficinas panorámiL-:a:s mostraron aspectos positivos en soc1abi 

l idad, pero se les encentro ser muy ru1dosas e incomodaG en 

cuanto a la privacidad, ademas de qLte presentan problemas en 

el cont~ol del espacio pet·sonal. 
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C A P I T U L O I V 

fü,,_ O l FERENC l AL SE MAN TI CD 

~l diferencial semant1co es un instrumento d~ medida del, 

significado connotativo. Esto quiere decir que e:dste una 

relación s1gno-objetivo-pet•sona. El problema teoricc.i del 

signific~do esta centrado en lil posibilidad de determinat• las 

diferentes condiciones en la que un conJunto de estim1Jlos 

puede convertirse o no, en signo.En este contexto el objetivo 

-estimulo (E) es "cualquier conjunto de estimules que produce 

reacciones de parte de un organismo" y el signo tS) es ' 1cual 

quier conjLmto de estimulas que no es E µero que produce 

reacciones pertinentes a E, siendo las condiciones, bajo tas 

cuales esto acontece, signos y objetivos nunca son"identicos: 

entre las palabras y los obJet.:1.vo:o rcpres~nt¿\dos rio hay 

identidad <Guerrero, Salas, 1975). 
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El diferencial semántico &Gta constituido po1~ una escala 

bipolar. Dicha asc:ala esta compuesta por pal~"l.bras e<;.;t1mulo. 

Por ejemplo, camisa, esposa, etc:. Las esc..:alas estd.n const i tui_ 

das por adjetivos antónimos como justo·-inJustn, buena-malo. 

El sujeto califica el estimulo segun la percepción que tiene 

de la relación entr~e la palabra y uno do las polos de la 

escala: Por ejemplo,si el individuo califica la palabra espo .. 

sa en la escala activo-pasivo en la casilla de la e:1trema 

indicando qua asocia el estimulo con el calificativo activo. 

Activo: X :Pasivo 

La calificación en el intervalo central, es decir, aquella 

que deja tre5 intervalos a la derecha y tres intervalo5 a la 

izquierda, indic:a que el sujeto considera el estimulo como 

neutro, que la relación y asocii\c1ón es equivalente pdra los 

dos e:<tremos do las escala o que esta no es significativa y, 

por tanto, no es aplicable al concepto en cuestión. 

Las cal1fjcaciones indican la direccion e intensidad de la 

t"'elación del estimLllo con los adjetivos. 
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LAS DIMENSIONES Qg].. ~ ª-.EJ:!!lli.I..!.j; 

Desde los primeros esbo:as del difet•enc1al semantico se 

considero que aql.tello que se hable. tlenom1na.do espacio 

semántico, es~aba necesariamente compuesto po1· un numero de 

term1r1ada, p~ro desconoc1do, de factores o dimensiones del 

significado; par otra par·te, a partir• de !a hipotes1s que 

enmarcaron la logica del método, r;;urgio el analis1s factorial 

como el procedim1ento mas indicado para aislar e 1dentif icar 

dichas dimensiones <Osgood, 1952: citado por Guerrero, Salas, 

1975). 

CARACTERJSTICAS PSICDMETRICAS 
º-Sb DI FERENC 1 AL SEMANTI CD 

El diferencial semántico constituye una técnica de medida 

muy generalizable que exige adaptación de su forma y conteni_ 

do según el tipo de problema que se quiere investigar. Ni los 

conceptos que se evalúan, ni las escalas bipolares que se 

utili;::an pueden con9iderarse tiptcos, ya que unos y otr•as 

dependerán de los propósitos de la investigación; pero, a 

pesar de esto, debe cumplir los requisitos que a continuación 

se enumeran: 
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Objetiy~- Con este criterio se esta definiendo la 

cualidad que debe tener el instrumento para permitir, a 

diversos investigadores, conclusiones semejantes utilizando 

el instrumento en condictones e=qu1valente5. En este contexto 

puede ser considerado el difet·enc1al semántico como una 

tec:nica objetiva, ya \.lUe cualquio..?t' investigador puedu _ 

utilizar las escalas tJipolares de siete intervalos y obtener 

los mismo5 re~ultados en las ~voluac1ones de los conceptos. 

Con...f..i.p.J:>iltda.d.- Se define esta, en termines gener"ales, 

como el grado en que se obt1enc la:. mismas cal1ficac1ones o 

medidas cuando un objeto es medido repet.1da.mente, <Osgood, 

1957; citado por Guerrero, Salas, 1975). Para el caso del 

diferencial sell\.:intico distingue tres a:;pectos de la cont1ab1 

lidad: 

Confiabilidad del ITEM: 

Confiabilidad del puntaje de factor; y 

Confiabilidad del s19n1ficado del concepta. 

~lidez.- La adecuación de un instrumento para medir un 

fenómeno es lo que se conoce cuma la valide:: del instrumento. 

En el caso del diferencial semanti.co se hablarla de validez 

si los resultados del diferencial se correlacionan 

significativamente con un t:ri terio e~; terno de significado. 
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be. EbABORAC!ON DEL DIFERENCIAL §EMANí!J;;Q_ r;.tl MEX!CO 

El desarrollo del diferencial ~emántico en México fue 

sometido a un proceso que se describirán c:on los siguientes 

pasos 

A) Lista estandar1;.:ad0 de uuste.ntivco y cbtunc:iCn de 

calificativos¡ 

B> Obtención de opLtestos y construcción de ascalam 

bipolares; y 

C> Factori::.:.tción dt:! conceptos Gobre escala. 

Para obtener la muestra de calificativos sobt•e los cuales 

se constituyeron las escalc:\s bipolares, se utili;:o como esti 

mulo la lista de sustantivos comunes pa1~a todo5 los grupos 

lingui.sticos. Uti.l1zar1do el p1•oce::hm1cnto rnod1ficado de 

asociación de p.;:.la.bra:;, 100 sujetos respondieron con Ltn solo 

calificativo a los 10t) estimulas. 

Por ejemplo, si ~l caliT1cat1vo ''GRANDE'' apa1·oc~ dado como 

respuesta poi~ todos los sujetos a todos los e::st1mulos, obtie._ 

ne el má>:1mo valor H posible, mientras qLie si un calificativo 

aparece solo Lma ve;: ante un solo est1mL1lo, ob'tiene el mlnimo 

valor H. El 1.nd1ce H t:l'S utili:::ado ento11ct.-s par.;>. ordenu.r los 

calificativos en ot·den de ;.u ''s1gn1ficat1vidad". E'st:o es el 

1ndice H es una medida de la importancia que como califica 

tivo ti.ene t.m determinado üdjetivo en el leni:-1lta.Je. 



- 59 -

Al uti 1 izar escalas redundo?.ntes se incrementa la posib i_ 

lidad de aumentar el peso factorial de una dimension, cuando 

este coeficiente mostró alta cor1•elacion entre dos adjetivos, 

el calificativo de menor valor H fua dascartado. 

Una vez obtenida lo lista de 80 calific~tivas se proced10 

a determinar sus correspondientes opL1estos 1 Para este proposi 

to se seleccionaron once jL1ec.es, quienes fueron advertidos de 

evitar palabras oscuras, literarias o de poco uso; por el 

contrario, se les indico que la:; bu-:;c:a1~an de uso común, rece_ 

nocibles por la población de estudiantes de secundar1ü-

La producción de opuesto~ d10 como resultado una li;tu de 

80 escalas b1poldr•es; y ~~ que para 1~ cnnstrucción do las 

dos formas parGdela.s del DS {01fercnci~l S<?mántico>. Mo eran 

necesarias sino 50 escalas, se procedio d eliminar aquollv.s 

muy similares, utili::ando el criterio de la inferior f1~ec:uen 

cia de aparición y las escalas intcrcambiablec {por eJcmplo, 

bonito-feo-bonito) .. 

Una vez constrLddas las formas paralelafi, la poblacion de 

21)0 sujntos fue dividida en 10 subgrupos de 20 personas cada 

uno. Cada uno de estos fue l?'V.J.luc.do con las 60 escalas por 20 

su Jetos. 
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Finalmente, los 10 conceptos que habr1an de ser evaluados 

por. las 60 escalas fueron colocados en dos ordenes, asi, para 

l(J sujetos de cada 20, la evaluac1on, por eJemplo, del qrupo 

1 de conceptos en la tabla 3.8, fue realizada por 10 suJetos. 

Análisis factorial de los datos conceptos sobre eSCdla. 

Los datqs producen una mñtr1z de intercorrelacianes de 61)X60 1 

ya que se correlacionaron todas las e'J!i.calas a traves de las 

medidas de los Juicios de los 100 est1mulos. 

El análisis factorial se h1zo por medio del método 
0

del 

componente principal y fue rotado por el mt:itodo GJUARTIMAX. 

Una vez obtenidos los pesos factoriales para todas las 

escalas, se procedió a ccnstruir una forrna abreviada dol 05 1 

compuesta por 12 escalas <Guerrero, Salas, 1975) .. 
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MODELOS DE MEO I C ION ~SCALAR 

Podr1a considerarse como medición cualqu.ier sistema de 

operaciones que as1gnen numeras, es conveniente t~ner ülgl.'.ln 

plan internamente consistente para la elaboración de una 

nueva medida. Este plan se denomina modelo de medición 

escalar, y la medida que se obtiene al aplicarlo se conoce 

con el nombre de escala. <que es otra denominación de medida>. 

<Nunal ly, 1987). 

El ejemplo simple lo repre~enta una regla, que no es 

mas que una escala do longitud. En este caso, los matados 

para construir y aplicar las reglas c:onst1tuyen el modelo de 

que se localicen personas u obJctos. Debido a que esta e<;; una 

escala de intervalo, se toman en consideración las distancias 

por ejemplo : 

P1 
Menor / Mayor 

p2 

Menor '~~~~- Mayor 

P4 
Menor ~-/~~~~~~~~~~- ·- Mayor 

Por ejemplo, Pl posee el atributo en grada considerablemen 
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te mayor que las otras personas; P2 en forma apro>tima.da; P4, 

en un grado muc:ho menor. 

A partir de una tabla bidimensional de datos,la estrategia 

usual para elaborar un método de medicion es comprobar la 

presencia de una escala unidimensional. Esto consi.ste esen 

c:ialmente en intentar eliminar una de la~ dos dimensiones. Un 

ejemplo consistir1a en que se pidiese a cada individuo ot"de_ 

nes un numero de pesas desde la mas pesada hasta la mas lige __ 

ra. Entonc:es 1 la matri= de datos estaria representada por el 

ordenamiento de los pesos de cada persona: una tabla bidimen_ 

sional de datos.Para eliminar la dimens1ón de los individuos, 

se promedian los rangos de las personas, lo cual propnrc.iona 

una. medición de los pesos. El ordenamiento promedio podr1a 

considerarse como un ordenamiento de los pesos. 

Antes de transformar una tabla bid1mens1onal de datos en 

una escala unidimensional, se debe establecer un conjunto de 

premisas en relación con la forma como se manifiesta el 

atributo en cuestión en los datos disponibles, y después se 

debe comprobar cuan bien se adecuan las premisas a modelos 

particulares para una medición escalar unidimensional, el 

in..,estigador tiene opciones que consisten en comprobar : 

1. Uno de los modelos e>:istentes para la medición 
segun esc~la unidimensional. 

2. Los métodos del análHHS multivar1ado. 

3. Cualquier otro problema. 
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Una da las distinciones mas importantes en la t;eo1 .. 1a de 

la medición se da entre las t'espuestas que se refieren a. 

juicios. La palabr·a Juicio abarca todos aquellos tipos d~ · 

respuestas en los que hay un.:\ respLIE!$ta correcta. 

Tal c?"so t~mbie1; se presenta cuando -.:;e pide a los su Jetos 

ju2gar, entre dos tonos, cual es el mas intensa a cual ent1·e 

dos pesos es el mas pesado. En todos los casos hay alguna 

compara.c16n ver1di.ca para la rc~puesta del s1Jjeto, y i;it•acias 

a ella es posible dete1•minar si cada respuesta es co1·recta o 

no. Con cierto tipos de juicios tambien es posible detel"minar 

el gl"ado de oxactitud y de relativa precision (Nunally,1987). 

ANALlSlS FACTORIAL 

Se91.'.'\n Nunnally (1987), las teor1as de ev.:iluacion, al igual 

que las de confiabilidad y construccion de pruebas, .~uponen 

que todos los reactivos de una medida tienden a medir lo 

mismo; es decir, que esta determinados por un factor coman. 

Una posibilidad que no ha sido discutida es que el factor 

inherente a un gl"upo de reactivos podria ser· peculiar· o espe_ 

cifico, a ese grupo en par•ticular. 

En algunos casos, el -factor que "AGLUTINA" a un conjunto 



- 64 -· 

de reactivos es muy espec:ific:o1 tale~ conJuntos da reactivos 

tienden a ser internamente consistente y, ~n con~ec:uencia, 

cada conjunto tiende a medir alqún factor·. 

La importancia del análisis factorial reside en su utili 

dad para explicar constructos. El prime~ p3sa d~ esta expli_ 

cación es la elaboración de atributcu particulares qu.e 'iSS 

consideran relacionados con el constructo. 

El segundo paso consiste en correlacionar las puntuaciones 

de las diferentes medidas. 

Las correlaciones se analizan paru determinar si: 

1. Todag las medidas está.n determinadas por factores 

especific.:os 

2. Todas las medidas determinadas por un factor común. 

3. Todas las medidas tienden a repart1rsa entre ciertos 

numero de fac:tores c.omunE's. 

Si el análisis señala que el punto dos es el caso, el 

tercer paso será deGarrollar experimentos que relacionen 

dicho constructo c:on los demás. 

Análi5is factorial es un ter·mino muy amplio, referento a 

numerosos métodos de análisis que se pueden utilizar en ol 

proceso de expl ic:ac:1ón de c:onstr·uctas y pt•esenta un aspecto 
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fundamental en la validación de los mismos. 

El análisis factorial pued~ usarse tanto pat"a comprobar 

hipótesis acerca de la ex1stenc1a de cc;inst.ructos, c:omc.; para 

buscar constructos en un grupo de variables de interés. 

Se dice que cualquier combinación lineal de var1~bles en 

la matriz de datos es un factor de esa matri~. Los factores 

son comb1naciones linea.les de variables reales. 

Debe tenerse presente que cualquier factor es un conjunto 

de puntuaciones reales (observabl~E), esto significa que cada 

sujete tiene una puntuac:ian en el factor. 

Para todos los sujetos se usan los mismos pesos, pero como 

cada uno obtiene diferent85 pun~u~c1ones en les di~tintas 

medidas, también Dbtr.ndrdn diferentes puntuaciones en el 

factor. Después de obtener un tac:tar, pueden correlacionarse 

las puntuaciones del mismo con las puntuaciones de cü.da una 

de las variables en la matriz de datos. Como el factor es una 

columna de núm2ros, puede correlac1onandole de m.::mera directa 

con cualquier otra colunina de la matriz de datos.Generalmente 

a tales co1~relaciones se les denom1na carga5 factoriales. 

Una carga factorial se define como la correlación de una 

variable estandarizada c:on una comb1nación l inea.l estandari 

zada de un conjunto de Vi'lriables. 
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Dependiendo de la naturaleza de las variables o del método 

de análisis factorial empleado, es posible qLle algunas de 

ellas resulten mayot~es y otras mcn..:ires, n bien que algunas de 

ellas sean positivas y ott'é-'S nt?yativus. Es importilnte dist1n 

quir can claridad enti~e puntua.cione:. factoi~iales y cargaG 

factoriales. 

Las primeras son las pt..1ntu11c:iones realas da loü sujetos, y 

se obtienen a partir de una combinac:16n lineal de variablos y 

las cargas son las correlacíon~s de las variables con las pun 

tuaciones factot~iales, <Nunally, 1987>. 
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ROTACJ..D_li QS ffi~TORES 

En un a.nál 1sis gradual, congiste en rotat' los factores; es 

dec:ir,a efecto d~ obtener ~m patrón de cargas 1nas interpreta_ 

ble y para facilitar los ccilc:ulos de las puntuaciones de lo:; 

sujetos en los factoras. 

La rotación debe hacerse:! de tal forma que cada variable 

tenga sobre uno y solo uno de los factores. Esta regla no 

exige que haya la misma cantidad de variables pura• para 

todos los factores; solo requ.iere que haya algunas para cada 

factor. 

La difict.1ltad al buscar el ideal de estructura simple es 

que los a9rupa.1nittntus de ·..,·.,;.1•i.;.i.t.lcs:: ( :::::uunda ) as vi'rt<"bl~s 

tienden a agrupdr5~ no forman áneiulo-;:; rE'"ctos. Generalmer,te 

cuando los factores se rotan en grupos, se correlacionan 

po!:iitivamente. Esto es mus probable en los estudios de habi 

l idades humanas, ya que todas las habilidades tienden a 

correlacionarse positivamente una con otra, CNunally, 1967). 
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~ DE Q!,lARTIMAX 

El método Quartima:: se basa en que la var1an::.:t dP. las 

cargas de cada fila de la matt·iz factorial debe ser lo mas 

granda posible. CL1ando una variabh~ tie:me cari;as sustanciales 

en mas de Lln factor, no medida pura de ninguno de 

el tos, y la varian::a de l?.s cargas es relativamente pequeña. 

Si los factor·es pudieran rotarse de tal manera que una varia_ 

ble tuviera su carga principalmente ~n factor, la variable 

seria medida relativamente pura de ese factor, y la 

varianza de las cargas seria relativamente grand~. 

El método particular utilizado para maximizar la suma de 

varianzas de las filas de las matriz factorial, se ·denomina 

Quartimax. 

El método de an~lisis factorial que ha sido considerado 

hasta el memento, se interesan por las soluciones graduales. 

Esto métodos e?Jtán dominados por un criterio estad1stic:o 

relacionado con la formación de combinacione~ lineales en el 

primer paso del análisi5, y con la rotacion de factores en el 

segundo paso. Aunque las hipotes1s deben proponerse nntes de 

recopilar los dates 5egun el metodo c1entlf1co, al utilizar 

el análisis factorial en la prUQba de hipóte5is frecuentemen_ 

te estas se formulan despuós de haber anali::ado la matriz de 

correlación. Todos los metodos de anal 1s1s factorial emplea_ 
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dos pat.:a comprobar hipótesis, van directamente a la solL1ción 

deseada, y no requieren rotaciones. Si lo& factores obtenidos 

no apoyan las hipótesis se les puede abandonür y emplear 

alguno de los métodos graduales, <Nunally, 1987>. 
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!:)!;.DICJON ESCALAR MULTID!MENSIONAL. 

El ter·mino medición escalar multid1mensional generalmente 

se refiarc a la evaluación de estimules y no a la de sujetos. 

La medición escalar multidimensional es L1na e>:tensión de los 

métodos de escalonamiento unidimensional de es\;1111ulos. Los 

métodoG de escalonam1onta Llnidimensional se aplican solo en 

los casos en qL:.t? ex is ten razones para creer que una dimensión 

es IDUficiante. En el escalonamiento unic11¡nensional, el inves 

tigador intenta controlat• lQs diferencias extraRa~ ~ntre lon 

estimulas tSchiffman, 1989>. 

En la medicion escalar unidimensional, ~l investigador 

conoce, antes de efectuar el estudio, la dimensión en la cual 

deberan hacerse las preguntas. A cada sujeto uo le instruya 

cuidadosamente para que emita juicios c. preferencias relacio_ 

nades con la dimensiones de inte1~es, y se le advierte sobre 

otras variables que podrian influir en sus respuestas~ 

En la medicion e<.::ocala1~ multidimensional no se instruye a 

los sujetos para que den respuestas relacionadas con una 

dimensión en particL1lar; mas bien se les pide que entre los 

estímulos. 

El escalamiento multidimensional se utiliza en dos tipos 

de estudios relacionados en uno de estos; el investigador no 
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conoce cuales son las dimensiones que generalmente utilizan 

los sujetos pa1~a responder a una clase de est1rnL1los .. El propó 

sito de tales inve~tigaciones es justamente Rver19uar la 

dimensión. Por ejemplo: se tiizo un estudio de las respuestas 

de estudiantes universitarios torno a 200 miembros bien 

conocidos del Senador de los Estados Unidos .. La similitud en 

los juicios sobre los senadorl:'s poctrta explicarse con una 

sola dimension buena-malo, pero en los juicios podrían eviden 

ciarse otras dimensiones corno liberar 

Los procedim1entos de laa escal~s multidimens1onales 

tienen la ventaja de pt"ovect" un espacio que revela 

dimensiones importantes de los sujetos. Los e>:perimentos 

están diseñados para recolectar datos similares para el 

analisis EMD <Escala Multidimens1un.;;.l), que gem=-ra cantidad 

de información, y generalmente recae en espacios estables con 

solo pocns sujeto=· 

La EMD establece la estl"UCtura de un con.1unto de di5tan 

cias., lo que queremos encentra;' son posiciones en el espacio 

o coordenadas pZl.ra cada uno dP. los estlmL1los, de tal manera 

que las distancias entre ellos correspondan a esta.s aproxima_ 

e iones las transformaciones de ella:i tan cerca como sea 

posible. La posición de L1n estimulo en un e~pac.io ei:& espec:ifi 

cado por sus coordenadas un cada dimension. 
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El modelo EMD esta basado las d1~tanc1as entre puntos, 

mientras que el modelo AF esta basc:\do en angules entre vec 

tares, ambos modelos generalrnonte usan el espacio euclidiano, 

pero EMD tiene la v~ntaja de que es mas facil de int~rpt•etat• 

las distancias ent1·e puntos que los angulas entre vectores. 

Tambien AF ft·ecuentemente resulta en Lln numero de dimensiones 

relativamente largo, principalmente por que la mayor1a de los 

procedimientos estan basados la c:reenc1a de relaciones 

Lineales entre las variables. Esta es una creencia muy fuer_ 

te con respecto a los datos perc8ptuales. El acercamier1to EMD 

no contiene esta creencia, y el resultado es que normalmente 

provee mas soluciones mas fácilmente interpretables. Un con 

cepto que utiliza el EMD es el Estres, que significa fuerza: 

una medida particular que muestra que tan h:!JOS es.ta el dato 

del modelo <Schiffman,1989). 
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METQDOL-OGIA 

El objetivo de este estudio fue construir pares de adjeti_ 

vos antónimos que midieran el grado de contre:l -ambie~~al en 

oficinas administrativ~s. 

Pregunta de Investigación : 

e:xistirt,¡, l.\n solo factor qum mida el control ambiental en 

oficinas ? 

H1 La escala de control ambiental es unidimenGional, ya 

que mide un solo factor en oficinas. 

HO !.11 La. escala de control ambiental es multidimensional, 

ya que mide varios ·factoras en oficinas. 
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ESCENARIO 

Se apl ic:at .. on en oficinas administrativas de plano abierto 
y cerrado de la U.N.A.M. y de la U.V.M. <Plantel Lomas Vet•de). 

* Oficina Abierta.- E!5 aqLtella que ne tiene divisiones fijan, 
pat•edes, puertas, etc. 

* Sujeto.- La población en general fu~ron empleados adminis_ 
trativos y secretarias, que trabajaron en ofici 
nas, tomándos~ una muestra de 251) sujeto~. 
Esta fue tomada al azar de la U.N.A.M. Y U.V.M. 
<Plantel Lomas Verdes). 

* Instrumentos.- Una escala de control ambiEmtal formi.\da por 
50 pares de adjetivos bipolares. 
Una r•egla milimétrica. 

* V~riables.- V.I. Oficina (Entot·no Amo1ental). 

*Oficina.- Es la utilización de ci~rto muebles con caracte_ 
r1sticas especificas que se encuentrc:\n an un 
detern1inado espacio. 

• V .. O. Control Ambiental.- Grudo EJn que se pusden manejar las 
condiciones ambientales deseables. 
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P R O C E U I M I E N T O 

Construcci611. !1g 1=-ª. ~ "Control Ambientalº 

Se obsel"'varon diferentes tipos de oficina, en las cuales 

se vio que aspectos o estimules podrian ser importanteg para 

describirlas. Se tomo en cuenta cualquier estimulo que pudie_ 

ra afectar P.l desarrollo normal del empleado dentro de su ofi 

cina, ya fueran objetos o esttmulc1s que pudieran util\.::ar~e 

para mejorar su desarrollo y tener· uri mayar control ambientill 

dentro de! la o·fic:in<:.' o, de esta maner·a, poder determinar que 

aspectos o est1mulos afee.tan el entorno de lac.; oficinas. 

Por otra parte, se empezaron a. buscar los adjetivos que 

podrlan influir dent1·0 de las oficinas. de los cuales se 

comen=aron a esc:oger aquellrJ\5 que fueran de utilidad en la 

descripción de la oficina .. 

A continuación se definirán los adjetivos que se seleccio_ 

nar~on de las oficinas, que presentan dificultad semantica y 

que conformaron la primera versión de la sscala .. 

La escüla s~ aplico a cada una de los 5UJetus { secre 

t;arias y empleados admin1strativosl .. A cada uno se les leyeron 

las instrucciones y se les e>:pl1co el significado de cada 

adjetivo, también se les instruyo como contestarlo, pidiendo_ 

le& que fuet•a lo mas t"1onestamentc: posible y sin limite de 

tiempo .. 
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La c:onfia.bilizac:iOn que se obtuvo fue aceptable, obte_ 

niendose una validez de contenido aceptable por madio del 

análisis factorial y el esc~lamiento multidimancion~l dB 

Guttman. 
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Constrw;~ción Q.g b-ª. ~~ Qg G_QDtrol Amtu.§'ntal 

Primero, de los adjetivos antónimos que utilizamos se pro_ 

cedio a calificar el nivel del contr·ol ambiental que percibe 

el sujeto, a partir de dichos adjetivos 

ci6n del nivel de control ambiental <X>. 

midio la coloca 

El suJeto percibia el control ambiental por medio de la 

magnitud de la distancia que existe em los pares de adjetivos 

se utilizo una regla milimétrica par·a medit• la distancia de 

un adjetivo a ot1·0. 

La herramienta que se utilizo fue una regla milimétrica 

que estaba corr.puesta por 3t) cms., de la cual utilizaron 

solo los miltmetro<? y se median a partit~ del grado o respues 

ta que proporcionaba el sujeto. 

Se coloco la regla de manera que coincidiera con el coro 

en el inicio de la ltnea y el 10 con el final de la linea-

[)e acuerdo donde la <X> se encontrará, se tomaba ese punto 

como resL1ltado de la distancia qLle ex1st1a entre el adjetivo 

y su antónimo y de 5h1 fte tomaba la medida pat~a su respectiva 

1nterpretaci6n. 



1. DENSO, 

2. CON CONTROL DE LUZ 
NATURAL. 

3. TEMPLADO. 

4. LIMPIO, 

5. EXTENSO. 

6. PROXIMO. 

7. RUIDO CONTROLABLE 
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B. RELACIONES IN rERPERONALES 
ADECUADAS. 

9, VENTANAS QUE PERMITEN 
CONTROLAR LA LUZ. 

10. DISTRACTORES EXCESIVOS. 

11. CANTIDAD DE LUZ ARrIFICIAL 

12. LIMITADO ~IATEí<IAL DE 
TRABAJO. 

13. ESPACIO HACINADO. 

14. ADECUADAS MEO IDAS DE 
SEGURIDAD. 

15. MUEBLES, PISOS Y PAREDES 
FACILES DE LIMPIAR. 

16. DEMASIADO RUIDO QUE NO 
SE PUEDE CONTROLAR. 

17. UNA MALA DISTRIBUCION. 

!B. EXISTE UN LUGAR PARA 
TOMAR CAFE. 

\9. SE DISPONE DE UNA 
CAFETERIA. 

20. NO SE PUEDE EVITAR LA 
DISTRACCION POR GENTES 
EXTRAÑAS. 

ESPACIOSO. 

SIN CONTROL DE LUZ 
NATURAL. 

EXTREMOSO. 

suero. 

REDUCIDO. 

D!SfANTE. 

RUIDO INCONTROLABLE. 

RELACIONES INTERPERSONALES 
INADECUADAS. 

VENTANAS QUE NO PERMITEN 
CONTROLAR LA LUZ. 

AUSENCIA DE DISTRACTORES. 

CANTIDAD DE LUZ ARTIFICIAL 

SUFICIENTE MATERIAL DE 
TRABAJO. 

ESPAC ID A11PL I O. 

INADECUADAS MEDIDAS DE 
SEGURIDAD. 

MUEBLES, PISOS Y PAREDES 
DIFICILES DE LIMPIAR. 

RUIDO CONTROLABLE, 

UNA BUENA D ISTR IBUC ION. 

NO EXISTE UN LUGAR PARA 
TOMAH CAFE. 

NO SE DISPONE DE UNA 
CAFETERIA. 

SE PUEDE EVITAR LA 
DISTRACCJON POR GENTES 
EXTRAÑAS. 



21. EL TIEMPO DE TRABAJO 
ESTA BIEN ORGANIZADO, 

22. HAY ROEDORES EN LA 
OFICINA. 

23, HAY INSECTOS EN LA 
OFICINA. 

24. SE PUEDE LOGRl1R QUE EL 
LUGAR ESTE LI MP !O. 

25. EL BAÑO ESTA CERCA. 

26. SIEMPRE HAY PAPEL DE 
BAÑO, TOALLAS Y COSAS 
SIMILARES. 

27. LA OFICINA ES SEGURA 
CONTRA ROBOS. 

28. ES FACIL EVITAR 
ACC !DENTES. 

29. LA CONSTRUCCION ES 
SOLIDA. 

30, HAY EXTINTORES Y 
BOTIQUINES. 

31. HAY SALIDAS DE EMERGENCIA 
CLARAS Y ACCESIBLES. 

32. EL AMBIENTE IMPONE QUE 
HAYA COSTANTE INTERRUPCI 
Ol~ES. 

33. PUEDE EVITAR QUE VEAN O 
ESCUCHEN LO QUE NO QUIERO. 

34. HAY FORMA DE CON1ROLAR LAS 
LLAMADAS TELEFONICAS. 

35. ABIERTO. 

:56. MANEJABLE. 

37. AMENAZADOR. 

38. PELIGROSO. 

39. CAOTICO. 

lí,~\S 
CE lJ. 

EL TIEMPO DE TRABAJO ESTA 
DESORGANIZADO. 

NO HAY ROEDORES EN LA 
OFICINA. 

NO HIW INSECTOS EN LA 
OFICINA. 

NO SE PUEDE LOGRAF< QUE EL 
LUGAR ESTE LIMPIO. 

EL BAÑO NO ESTA CERCA. 

NUNCA SE ENCUENTRAN TOALLAS 
NI PAPEL DE BAÑO. 

LA OFICINA EXPUESTA A 
ROBOS. 

ES POSIBLE EVITAR 
ACC !DENTES. 

LA CONSTRUCCION ES 
INSEGURA. 

NO HAY MEO !OS DE CONTROL 
DE DESASTF\ES. 

NO HAY SALIDAS DE 
EMERGENCIA CLARAS Y 
ACCESIBLES. 

UNO PUEDE AISLA"SE EN 
PRIVACI?\. 

NO HAY MODO DE EVITAR QUE 
ESCUCHEN LO WUE NO QUIERO. 

NO HAY FORMA llE EVITAR LAS 
LLAMADAS TELEFONICAS. 

CERRADO. 

IMPONDERABLE. 

TRANQUIL! ZANTE. 

SEGURO. 

ORDENADO. 



40. PRIVADO. 

41. AMISTOSO. 

42. INMENSO. 

43. AMONTONADO. 

44. ORGANIZADO. 

45. VIGILABLE. 

46. ACCESIBLE. 

47. FUGAZ. 

48. COMPRENS l BLE. 

49. SE PUEDE VIGILAR LOS 
CORREDORES PROXIMDG A 
LA OFICINA. 

so. LA OFICINA ESTA SEGURA 
CONTRA ASALTOS. 
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PUBLICO. 

HOSTIL. 

DIMil.UTO. 

ESPACIADO. 

DESORGANIZADO. 

OCULTO. 

INACCESIBLE. 

PERMANENTE. 

I NCOMPRENS !BLE, 

NO SE PUEDE VIGILAR LOS 
CORREDORES PRDXIMOS A LA 
OFICINA. 

LA OFICINA ESTA EXPUESTA A 
ASALTOS, 
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4. LIMPIO. SUCIO. 

B. RELACIONES INTEPERSONALES RELACIONES INTERPERSONALES 
ADECUADAS INADECUADAS. 

16. DEMASIADO RUIDO QUE NO SE RUIDO CONTROLABLE. 
PUEDE QUITAR. 

24. SE PUEDE LOGRAR QUE EL NO SE PUEDE LOGRAR QUE EL 
LUGAR ESTE LIMPIO. LUGAR EGTE LIMPIO. 

36. MANEJABLE. IMPONDERABLE. 

37. AMENAZADOR. TRANQU I Ll ZANTE. 

38. PELIGROSO. SEGURO. 

39. CAOTlCO. ORDENADO. 

41. AMISTOSO. HOSTIL. 

44. ORGANIZADO. DESORGANIZADO. 

45. VIGILABLE. OCULTO. 

46. ACCESIBLE. INACCESIBLE. 

48. COMPRENSIBLE. INCOMPRENSIBLE. 

Los adjetivos anteriores mostraron validez y c:onfianbilidad 

por el ~étodo de análisia factorial y el escalamiento multi 

dimensional de Guttma.n. 
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RESULTADOS• 

Hoja 1 

Presenta las correlaciones _d_e· _los -_~actores -con-- sus respec_ 

tivas cargas. 

Son 3 factores, el primer factor nos da el coeficiente 

r-elevante; hay una relación entre las vat .. iables del factot". 

El pl"'imer factor esta de • 5(1 a • 62, por esta ra:;:dn nos da 

un nivel alto, por lo tanto se comprueba la hipótesis de que 

hay un factor principal <Control Ambiental). 

Son correlaciones entre el reactivó y el factor·, hay un 

factor que tiene muchas correlaciones altas. 

Hoja 2 

Explica la varianza total de la matt·iz de correlaciones 

nos da un 18% d~ varian::a, el resto se debe al factol" Unic:o, 

o sea que el 80/. explica la relevancia. del füctor que se m1 

dio. 

Hoja 3 

Se rotan los ejos de los factores, la correlaci6n de los 

factores se manimiza <se acerca a un nivel óptimo>. 
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Se utilizo el método Quartima>e para concentrar las corre_ 

laciones.en un solo factor. 

Hoja 4 

Hay un 15% de varianza y el 70% es del factor que se m1 

dio. 
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Análisis P..it Escalamiento De Guttman. 

Esto indica puntaje positivo y p1.mtaje negativo, de los 

cuales se aglutinan en un solo punto los positivos y los 

negativos, por lo tanta, se puede ver en una sola 11.nea; a 

esto se le llama escalamiento degenerado. Lo que muestr<J. que 

en una sola linea e dimensión ge pued~ explicar el fenómeno. 

MATRIZ U 

Muestra la suma total de al9uno5 factores, indicando cero. 

En el diagrama de Sheprad, se acepta la hipótesis de que 

los puntajes o datos están en una sola linea. 
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G R "A F I C A N U M • 1 

A B 

A= REACTlVCS NEGATIVOS B~ REACTIVOS POSITIVOS 

E6calü Unidimensional. 

Gráfica que repre5enta las puntuaciones p.:>sitivas y ne9ativas 

de los reactivos que obtuvieron la confiabilidad de!Seada. 
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SUSQUEDA DE LOS COMPONENTES 

2 3 

VAR (30) -0.621 -0.174 0.304 

VAR<44) 0.618 0.234 -0.193 

VAR<48> 0.588 0.220 0.044 

VAR<39) -0.581 -0.209 OJJ36 

VAR(l) -0.578 0.470 0.227 

VAR<41> 0.567 0.262 0.068 

VAR(4) 0.562 0.028 1).136 

VAR<36) 0.562 0.233 0.134 

VAR< 14l 0.560 -0.035 0.263 

VAR<46l 0.550 ú.367 -0.126 

VAR(l7l -0.538 0, 106 0.121 

VAR<24> c).532 0.310 -o. 112 

VAR<37) -t).528 -0.115 0.150 

VAR<8l 0.515 0.213 0.097 

VARC27) 0.513 -0.203 -0.001 

VAR<45l 0.513 0.138 -0.223 

VAR<5l 0.510 -0.556 0.045 

VAR < 13> -0.508 0.588 0.184 

VAR<9> 0.236 0.042 0.680 

VAR<2l 0.282 0.044 0.631 

VAR < 11) 0.040 0.069 0.503 

VAR<l9l C.101 -0.213 0.330 

VAR(7l 0.402 0.027 0.317 
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2 3 

'JAR (35) 0.285 .-O.Ob5 0.2b2 

VAR<20) -0.393 o .. 13b. -0.232 

VARC.:c6l 0;347 "-'-0:·1a2- 0.215 

VAR(33) 0.330 .. -0.156 . 0.215 .. 
VAR<50) 0;435.· -0::201 -0.202 

VAR<43) -:-0.433 0;419 0.188 
\ 

VAR<lB) 0.077 ".:.o: toe 0.179 

VARCb) 0.211 0.403 0.172 

VAR<lOl -0.321 0.085 o. 170 

VAR<47l -0.302 -o.338 0.169 

VARC22) -0.388 -o. 309 o. 161 

VARC29l 0.404 o. llb -0.133 

VAR<31l 0.248 -0.279 0.127 

VARl3l 0.283 -0.094 o. 111 

VAR(l5l 0.309 1).048 0.109 

VAR (21) 1).467 0 .. 158 -0.078 

VARC34l 0.290 -0.092 -0.064 

VARC42l 0.270 -0.472 -0.052 

VARC32l -0.265 0.134 0.047 

VAR(l6l -0.480 -0.174 1).1)44 

VARC30l 0.417 -0.100 -0.042 

VARC28) 0.374 0.069 0.037 

VAR(49l 0.439 -0.083 0.030 

VARC25) t).338 -0.145 0.019 

VAR<40> 0.307 -0.263 0.017 

VAR< 12) -0.240 0.(104 -0.00b 
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VAR 123) -0.340 

2 

-0.248 

2 

2.901 

2. Porcentaje De La Varianza Total E~plicada. 

18.168 

ROTACIDN DE BUSQUEfJA 

'/AR !44) O.b77 

VAR<3Bl -O.b66 

VARí46l 0.665 

VAF«24l 0.622 

VAR!48l 0.616 

VAR<39l -0.615 

VAR !41> 0 .. 612 

VARí36l 0.589 

VAR<45) 0.545 

VAFHB> 0~542. 

2 

5.802 

;:: 

0.•)74 

-0.149 

-0.085 

-0.045 

0.030 

-t).052 

-0.021 

-0.009 

0.123 

-0.004 

3 

Q .. 003 

3 

2.293 

3 

4.586 

3 

-0.105 

0.204 

-0.068 

-0.050 

0.123 

-0.045 

0.137 

t).204 

-0.141 

0.1é3 
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VAR(37> -1)~540 -0.136 0.064 

VAR<l6l -0.509 -0.045 -0.023 

VAR(4l 0.501 0;175 0.232 

VAR< 13) -0.229 -0.766 0.014 

VAR(l) -0.345 -0.696 0.059 

VAfi<5> 0.217 0.695 0.206 

VAR(43l -0.233 -0.584 0.053 

VAR(42l 0.049 0.542 0.057 

VAR(9) 0.152 -0.071 0.701 

VAR<2> 0.200 -0.045 0.662 

VAR< 11> o.ooa -o. 140 0,499 

VAR(7) 0.336 0.077 0.379 

VAR(19l -0.037 o. 170 ú.3bb 

VAR ( 14> 0.458 1).206 0.363 

VAF( {'35) f).198 0.123 0.315 

VAR(20l -0.268 -0.2::35 -0.314 

VAR(26l o.2w 0.262 0.296 

VAR(33) Q.205 0.232 0.290 

VAR(31) 0.099 0.325 0.204 

VAR <!Bl 0.0(13 (1.094 0.202 

VAR (3) 0.201 0.177 0.171 

VAR(6) o.341 -0.310 0.157 

VAR<15> 0.205 1).060 0.157 

VAR<47> -0.434 o. 150 o. 151 

VAR(22) -0.499 0.(192 0.124 

VAR<49> Q.355 o.244 0.119 

VAR!27> 0.375 0.398 t).118 
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VAR<40l 0.162 0.356 

VAR!25i 0.239 0.262 

VAR<lOl -0.272 -0.237 

VARC28l (l.361 0.001 

VAR<50) 0.295 o.464 

VAR<29) 0.427 0.002 

VAR<12> -0.303 -0.139 

VARC30l 0.337 ü.265 

VAR<23> -0.411 0.(186 

VAR<32l -0.186 -0.235 

VAR (21> 0.465 0.060 

VAR < 17> -0.452 -0.334 

VAR<34! 0.229 0.211 

1. Varianza Explicada Por Rotación de Componentes. 

2 

7.88(1 3.870 

2. Porcentaje De La Varianza Total Explicada. 

2 

15.760 7.741) 

0.105 

0.098 

0.096 

o.096 

-0.1)83 

-0.070 

-0.068 

Q.(147 

-0.028 

-0.019 

-0.010 

0.007 

0.007 

3 

2.529 

3 

5.058 



. : .·. -· 
Escalamiento ~~lt_i.dÜnénSi~nai· Monctonica 

o 
-1 
2 
3 
4 
5 
b 
7 
e 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
lb 
17 
18 

.Obb 

.046 

.034 

.025 

.019 

.014 

.011 

.008 

.006 

.004 

.003 

.002 

.007 

.001 

.001 • 

.oc11 

.001 

.ooo 

.ooo 

El final de la ccnfig1..tración del estres es: .OúOOú 



- 92 -
Coordenadas 91ª.~ Dimensiona 

VARIABLE PLOT DlMENS!ON 

--------- ------------
VARt4l A 

VAR(Sl B 

VAR(lbl e .b7 

VAR(24l o • b7 

VARC3bl E -1.50 

VAR<37l F .67 

VAR<38) G .b7 

VAR t39) H -1.50 

VAR<41> -1.50 

VAR<44l J -1.t10 

VAR<45l K .67 

VARt4b) L .b7 

VAR<4Bl M .b7 
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DISCUSIDN 

En nuestro resultado se dieron correlaciones de factores en 

la C\Jal se utilizaron tres. 

El primero factor fue el que midio el control ambiental. 

Por esta razon, con este primer factor comprobamos la hipo_ 

tesis d0 que esta midiendo el control ambiental. Se ut1li:a_ 

ron correlaciones entre el reactivo y el factor Linic:o es de 

BO'l •• 

La matriz de correlación nos dio un 18'l. de varianza y el 

80% es nuestt"'o factor único que explica la relevancia del 

factor medido. 

En nuestro resultado se rotaron los eJes de los facto1·es es 

decir, la correlación de los factores se max1mi::o,esto quiere 

decir que llego a un nivel óptimo, utilizando el metodo Quar 

timax para concentrar las cort~elacicnes en Lm solo factor. 

Por medio del escalamiento Ue Guttman llegaron a agrupar 

puntajes positivos y puntajes negativos en un solo punto por 

lo cual se percibe una 5ola linea y a esto se la dio el nom_ 

bre de Escalamiento Degenerado. Gráfica 1. 



- 9~ -

El Estr·e~, es nuestro nivel de exactitud mientras mas se 

acerc¡.ue a cero se llega a una mayor c.onfiob1lidad y validez, 

por lo tanto n1..\estros resultados demL1estran que tenemos una 

dímension mL1y valida, ya que nuestro Estres es muy bajo y .el 

ajuste es muy bueno, probando con esto que tenemos un nivel 

muy alto de confiabilidad y v~l1dez. 

Se le llama escalamiento d~generado a la línea que se 

formet en una sola dimensión y por medio de esto se puede 

exp 1 ica.r el fenameno. Para i:onc: luir, nuestra rasul taclo demues 

tran que nuestr..l esc:a.la es confiable y ha que por me_dio de 

esto se acepta nuestra hipótesis. 
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e o N e L u e l o N E s 

Los ori9enes de la F'sicologla Ambiental su1~gen de la nece_ 

sidad de conocer la. relación que tiene el hombre con su medio 

ambiente, fue al siglo XIX cuando se comenzaron a hacor estu_ 

dios de la influenc1él que tiene los efectos ambientales sobre 

la conducta human~. 

Lewin (1951) menciona que la conducta es una función de 

pereonalidad y factores ambienta.les. 

En los a Roe 50 's y 60' s surge la necosidad de conocer ma.s 

a fondo la Psicología Ambiental, dado por arquitecto• y 

cient1ficos conductuales. Sin embargo, en 1947 se detectan 

las ra1ces históricas de esta, ya que Bt~aker y Wright <1947> 

se inte1·~s~ron par·a conocer como ~f~ctan el ambien~e en la 

conducta y desarrollo del ser humano. 

Debido al crecimi~nto de la tecnolog1a moderna se han 

desencadenado una serie de problemas tales como la contami_ 

ne.c:ión del agua, aire! el deterioro urbano, la explotac10n 

demogt"'áf ica, el a.qotamiento de los recL1r!:áo5 natura lea, entre 

otros. Es por el lo que la necesidad a esto:~problemas para 

hallar soluciones, han dado lugar a la Ps1colog1a Ambiental. 

Es importante qu~ e~dsten cambios en la estimulación ambien 

tal, por lo que la gent;e constantemente busca la novedad. 
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QLleremos hacer mención de la importancia que tiene el 

factor hLunano dentro de un entorno construido, diseP:ado y 

formado por el hoinbre, ya que el medio ambiente de un edifico 

de oficinas es algo mas que paredes y mueblcHi, esta compuo!:ito 

por personas y actividades. 

Eaiste una serie de aspectos que influyen en el hombre 

dentt"O de su entorno construido tales !:Orno el color, forma y 

tamaño, muebles y su disposic.ion, etc. As1 como en su entorno 

natut"al, como la territorialidad, espacio per!icnal )' 

hacinamiento. 

EMimten otros do factores fisicos umb1entales que influyen 

en el compo~tamiento humano, tales como el calor, el fr10, el 

viento y ya mencionada anteriormente la contaminación amb1en 

tal. 

Ce.be m&1nc:ionG\r que la musica y el rl.tido $on factores i.mpor _ 

tantes que modifican la conducta de un indivi.duo; estos ele_ 

mentes los podemos catalogar como despertadores. 

Se han hecho diferentes investigaciones de influencia que 

tiene el entorno construido sobre la conducta humana. 

Hemos llegado a la conclusión de que el hombre esta en con_ 

tinua relación con '5U entot·no ambiental y que es't~ influye 

directamente en el ya que existe una ri.q1..1eza de estímulos que 
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con$tantemente influyen en sus respuastas c:onductuales, es 

por ello el interés que nos motivo el conocer la importancia 

que tiene el hombre c:on su entorno. 

Eg importante menc:1onat~ que nos debemos evadir dicho pro_ 

blema ya que la complejidad ambiental influye en gra.n manera 

en nuestro re'::3pUestas. 

Queremos hacer hincapié en que dicha investigación pauta 

para que tanto Arquitectos, Er9onomistas, Ingeniero=:. Civilms, 

Diseñadores, etc., Conozca la importancia que tiene la escala 

control ambiental, ya que será una futura herramienta para. 

poder detectar loa 1ac:tores que afectan ~l humano y su entor_ 

no, a!::ii podemos tener un contr·ol ambiental. 

La finalidad de la construcción de lJ. esc.;-.la control ambien 

tal -fue con el proposi.to da demostrar que hay una gra.n varie_ 

dad de estimulas ambi.entales que influyen s::>brc nuestra con 

ducta los cuales unos se pueden controlar y otros no. 

Los resultados que ~~ obt:...1viaron de nuestra escala fueron 

favorables ya que pudimos dar a conocer al setr humano la 

tt•aecendencia que tiena el poder conocer y tener un control 

de dos evaluaciones metodológicas se pudo comprobar nuestra 

hipOteBi'5, que fue la. unidimensional idad de dicho instrumen_ 

to. La escala se c?.rgo a una dimensión o factor que es la que 

eaperé.bamos (Control Ambiental). 
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Se puede resumir c:¡ue nuestra escala tiene una. enorme rele_ 

vancia dentr~o de la Psícolog1a y c:ampas afines que nos ayuda 

a. evaluar .::lspectos generales de un en'torno especif1co q1...1e son 

las oficinas. Conductualmente el empleado se ve beneficiado 

por el conocim1ento y evaluación de los factores que lo _ 

rodean como: 

Mayor Satisf~cción. 

Mejor Desempeño Oe Su<;; Actividades. 

Aumento Oe La Productividad 

Un Ambiente Fisco Mas A~radable 

No solo a ta Psicolog1a es de suma relevancia sino para 

otras car~e~as afines tales como la Arquitectura, Egonomia, 

lngenieria Civil. 

Concluimos que la escala permite conocer los factores que 

pueden influir an el rendimiento del sujeto y propone posi_ 

bles solucione$ mod i ·1 icando su entorno. 
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