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“Ser es, esencialmente ser memoria; es encontrar una forma de coherencia, un vínculo entre 

lo que somos, lo que queríamos ser y lo que hemos sido.” Emilio Lledó 

 

 

“La memoria es ficción. Seleccionamos lo más brillante y lo más obscuro, ignorando lo 

que nos avergüenza, y así bordamos el ancho tapiz de nuestra vida… Cada instante 

desaparece en un soplo, y al punto se convierte en pasado, la realidad es efímera y 

migratoria, pura añoranza… Al final lo único que tenemos a plenitud es la memoria que 

hemos tejido. Cada uno escoge el tono para contar su propia historia.” Isabel Allende/ 

Retrato en sepia 
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RESUMEN 

 

La memoria de trabajo viso espacial es el sistema encargado de la creación y 

manipulación de imágenes visuales, representa un sistema de múltiples facetas 

con dimensiones tanto visuales como espaciales (Baddeley, 1999), este aspecto 

de la memoria permite una ejecución eficaz en las tareas involucradas en los 

procesos complejos del aprendizaje y el razonamiento, por lo que si interfiere un 

agente externo, como un estado de ansiedad mientras se realiza esta tarea ¿de 

qué manera este grado de ansiedad influiría en su cumplimiento? El objetivo de 

este trabajo fue determinar si el grado de ansiedad-estado influye en el 

desempeño en una tarea de memoria de trabajo viso-espacial en los estudiantes 

universitarios de la  carrera de Psicología de la Facultad de Estudios Supriores 

Zaragoza. Con este propósito los instrumentos que se utilizaron fueron: El 

Inventario de Ansiedad: Rasgo – Estado (IDARE) (Spielberger, 1975) y el 

Inventario de Ansiedad de Beck (BAI)  (Beck, 2011) para medir la ansiedad, y para 

la tarea de memoria viso espacial se utilizó El Test de copia y Reproducción de 

memoria de Figuras Geométricas Complejas de Rey  (Rey, 1997) y  la subprueba 

de señalamiento auto dirigido contenida en La Batería Neuropsicológica de 

Funciones Ejecutivas  y Lóbulos Frontales (BANFE) (Flores, 2012). 

Para los resultados se realizó la prueba de correlación de Pearson para 

determinar la relación entre la ansiedad- estado y el desarrollo de la tarea de 

memoria de trabajo viso espacial, en una muestra de 60 estudiantes de la carrera 

de psicología, 30 hombres y 30 mujeres, de todos los semestres. Los resultados 

indican que la variable de ansiedad- estado en la prueba IDARE tiene una 

influencia en la tarea de memoria viso espacial en la  sub prueba de señalamiento 

auto dirigido. 

 

Palabras clave: Memoria de trabajo viso espacial, ansiedad- estado, desempeño 

académico. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La memoria es la capacidad de retener y de evocar eventos del pasado mediante 

procesos neurobiológicos de almacenamiento y de recuperación de la información 

(Etchepareborda, 2005). La capacidad de almacenar, codificar y recuperar 

grandes cantidades de información, nos permite tener ventaja para adaptarnos al 

medio. Sin embargo,  los sistemas involucrados en este proceso son amplios y 

variados y todos influyen en la duración del almacenamiento que puede ser desde 

fracciones de segundo, hasta una vida entera (Baddeley, 1999). 

Baddeley (1999), propuso abandonar la suposición de que existía un sistema 

unitario de memoria a corto plazo y  consideró que un sistema de atención 

controlador supervisa y coordina varios subsistemas, uno de ellos denominado la 

agenda viso-espacial, que es el sistema que se encarga de la creación y 

manipulación de imágenes visuales. Aunque en principio parece  ser de carácter 

espacial en lugar de visual es probable que represente un sistema de múltiples 

facetas, como dimensiones tanto visuales como espaciales, o bien dos sistemas 

independientes. 

La memoria es un sistema que trabaja de forma compleja, puede verse afectada 

por factores ajenos a ella, por ejemplo la ansiedad, cuya principal característica es 

distorsionar la percepción del sujeto en relación con amenazas futuras. El objetivo 

de este trabajo fue investigar si existe influencia  entre el grado de ansiedad 

estado y el desempeño en una tarea de memoria de trabajo viso-espacial en 

estudiantes universitarios de la carrera de Psicología de la Facultad de Estudios 

Superiores Zaragoza.  

Este trabajo está conformado por tres capítulos: donde se describen los conceptos 

de memoria y ansiedad. 

En el capítulo I, se realiza una revisión concreta del concepto de la memoria y sus 

antecedentes, enfocándose principalmente en el modelo de Baddeley y Hitch de 

1974, este autor plantea un modelo multimodal que incluye la agenda viso 

espacial, en la cual se basa este estudio. 
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En el capítulo II, se define el concepto de ansiedad  abordado por diversos 

autores, y la exploración de los antecedentes de la ansiedad, se repasan los 

síntomas fisiológicos, cognitivos y motores de ésta. 

En el capítulo III, se analizan las investigaciones realizadas en el campo de la 

memoria de trabajo viso espacial y la interferencia de un estado ansioso y su 

interacción en el desempeño escolar de los estudiantes. 

Posteriormente, se presenta el planteamiento del problema, en donde da a 

conocer el modelo planteado para el objetivo del estudio, el método, la pregunta 

de investigación, la hipótesis planteada, y las definiciones de las variables tanto de 

manera conceptual, como operacional, así mismo se describe la muestra y los 

instrumentos utilizados, seguido de los resultados obtenidos de la investigación 

presentado los datos de forma estadística. 

Finalmente se expone la discusión del estudio, conformada por el análisis de los 

resultados y el sustento teórico utilizado, se dan a conocer los aportes y las 

limitaciones que se presentaron en la investigación y las sugerencias para 

continuar explorando esta área. 
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CAPÍTULO I 

MEMORIA 

 
1.1 Antecedentes y definición. 

 

En 1885 Hermann Ebbinghaus realizó los primeros estudios rigurosos de la 

memoria humana y publicó su tratado “Acerca de la memoria”. Propuso tres 

teorías principales  del olvido: la “teoría de la interferencia” en la que “las primeras 

imágenes son tapadas cada vez más y cubiertas por las últimas”; el “deterioro de 

la huella”, en la cual “las imágenes que persiste sufren cambios que afectan más y 

más a su naturaleza; y la tercera  “el olvido implica un desmenuzarse en partes y 

una pérdida de componentes asilados en vez de un oscurecimiento general”  

(Baddeley, 1983). 

Ebbinghaus se usó a sí mismo, como único sujeto de estudio, aprendió series de 

sílabas sin sentido compuestas por consonante-vocal- consonante, considerando 

que las sílabas sin sentido funcionaban mejor, pues no tenían asociaciones de 

aprendizaje previo. Aprendió listas de 13 palabras hasta repetirlas dos veces en 

orden. Luego, observó si era capaz de recordarlas y si había una demora. Sus 

principales contribuciones fueron metodológicas para el estudio de la memoria 

humana, como la curva de retención; de acuerdo a la cual lo que se aprende se 

olvida a veces rápidamente, pero en lo que se retiene, disminuye la tasa de olvido, 

o la curva del aprendizaje; que muestra que en la primera práctica hay un alto 

aprendizaje, pero conforme se realizan más, el aprendizaje va siendo menor  

(Anderson, 2001). Sin embargo, una de las limitaciones de este autor era que sus 

investigaciones eran exclusivamente de laboratorio, y dado que las condiciones 

cambiantes de la vida real, influyen en los procesos de la memoria, estos factores 

se convierten en determinantes en la retención de la información (Levin, 1972). 

 

Bartelett (1932), consideró que las sílabas sin sentido generan asociaciones 

particulares en los individuos. Propuso que la memoria es un subproducto de la 

comprensión del sujeto. Estudió a la memoria usando textos complejos, 
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argumentando que al memorizarlos se les da sentido a partir  del contexto y los 

propios conocimientos del mundo. Introdujo la teoría de los esquemas y su 

influencia en los recuerdos, menciona que los esquemas son conocimientos 

almacenados en la memoria como consecuencia de experiencias previas y 

conocimientos organizados en forma de representaciones mentales, estos 

constituyen nuestro conocimiento sobre un objeto u acontecimiento  (Varela, Ávila 

& Fortoul, 2005), cuando el nuevo conocimiento entra en conflicto con lo que se 

intenta recordar aparecen las distorsiones para hacerla más coherente con la 

propia visión que ya se tiene.  

 

Con los estudios de la memoria surgieron modelos explicativos. Donald Hebb 

(1949), propuso mecanismos fisiológicos de la memoria a corto plazo y la memoria 

largo plazo. La primera dependería de una activación eléctrica temporal y la 

segunda de un verdadero crecimiento o modificación neuronal. Esto generó que 

aparecieran diferentes modelos de ambos tipos de memoria (Carrillo, 2010). 

George Miller escribió el artículo “el mágico número siete, más o menos dos” en 

donde señala que las personas pueden retener de cinco a siete elementos a la vez 

en la memoria a corto plazo. Un elemento puede ser una letra, un número e 

incluso una palabra o idea, este autor se dio cuenta que si se agrupaban los 

números o palabras, la capacidad de la memoria aumentaba, pues se consideraba 

como un solo elemento (Miller, 1956). 

 

Broadbent (1957), describió que los individuos procesan la información de manera 

seriada: una memoria a corto y largo plazo. Asimismo propuso una teoría 

multialmacén donde  la memoria sensorial guarda los recuerdos provenientes  de 

sensaciones o relacionadas con los sentidos, la memoria a corto plazo que 

almacena la información a la que se ha accedido próximamente  y que se debe 

utilizar pronto antes de que desaparezca, y la memoria a largo plazo, en donde la 

información se guarda con mayor durabilidad y precisión,  es más difícil olvidarla 

(Broadbent, 1958).  Melton (1963), resaltó las semejanzas entre la memoria a 

largo plazo y la memoria a corto plazo. Definió la memoria a largo plazo como una 
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situación en la que se presenta una cantidad grande de material en distintos 

ensayos y en las que el recuerdo tiene lugar después de un intervalo de tiempo 

considerable, y la memoria a corto plazo como una situación que implica 

normalmente una cantidad relativamente pequeña de material y recuerdo al cabo 

de unos segundos. 

 

Neisser (1967), se apega al enfoque de Bartelett, criticando las investigaciones 

tradicionales de la memoria (Baddeley, 1983). La memoria entendida como 

almacén de información para su análisis posterior desempeña un papel importante 

en muchos sistemas perceptivos, los almacenes a los que  se les ha aplicado con 

más frecuencia son a los visuales y auditivos a muy corto plazo, denominados por 

Neisser (1967 en Baddeley 1999), memoria icónica (imágenes) y ecoica (sonidos). 

Estos sistemas representan  las primeras etapas de lo que se puede definir como 

memoria sensorial. 

 

El almacenamiento de información sensorial comienza por la memoria icónica  y 

ecoica que almacena  información visual y auditiva en cuestión de milisegundos 

como parte del proceso de la percepción. Ambos parecen poseer características 

que permiten prolongar el estímulo inicial, adicionalmente en los sistemas de 

memoria visual y auditiva a corto plazo se mantiene la información en segundos 

en lugar de milisegundos. Esto permite que la información con base sensorial sea 

integrada con datos de otras fuentes mediante el funcionamiento de la memoria de 

trabajo, tal información se introduce en la memoria a largo plazo puede almacenar 

características sensoriales más específicas (Baddeley 1999). 

 

Durante los años 60 se consideraba a la memoria a corto plazo como un sistema 

unitario y un mecanismo pasivo en la retención de información. De acuerdo al 

modelo de Atkinson y Shiffrin de 1968 la estructura de la memoria cuenta con tres 

componentes en los que la información transcurre de forma lineal; el registro 

sensorial, el almacén de corto plazo y el almacén de largo plazo.  
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1. Memoria sensorial. Registra por fracciones de segundo la información que 

llega de mundo exterior, es temporal y se apoya en los órganos sensoriales 

(visual, auditivo, gustativo, olfativo y táctil). A través de la atención la 

información se selecciona y llega a la siguiente estructura que es la 

memoria a corto plazo. 

2. Memoria a corto plazo. En esta estructura la información se codifica y 

almacena temporalmente, su capacidad de almacenamiento es limitada de 

5 a 9 elementos, también está limitada en tiempo aproximadamente de 20 

segundos, para que la información pueda retenerse se debe hacer uso del 

repaso, parte de esta información permanece en la memoria a largo plazo y 

se activa cuando la memoria a corto plazo lo requiera, también es conocida 

como memoria de trabajo. 

3. Memoria a largo plazo. Al parecer esta estructura es de capacidad ilimitada, 

sin embargo se requiere de un mayor esfuerzo, y se encuentra sometida a 

algunos procesos como la atención, la selección, o la motivación (Atkinson, 

(1968). 

 

Asimismo, proponen que el almacén a corto plazo funciona como una memoria de 

trabajo, un sistema para retener y manipular información temporalmente como 

parte de una amplia gama de tareas cognitivas esenciales como el aprendizaje, el 

razonamiento y la comprensión. Estos autores sugieren que había memorias a 

largo y corto plazo separadas y que la información es retenida por ensayo (por 

repetición) de manera temporal en la memoria a corto plazo. La diferencia entre 

memoria a corto y largo plazo se hizo de manera pragmática: 

 

 El ensayo de la información en la memoria a corto plazo forma una 

representación de esa información en la memoria a largo plazo. 

 Los tipos de codificaciones son diferentes en la memoria a corto y largo 

plazo. 

 Hay una gran diferencia entre la duración de la memoria a corto y a largo 

plazo. 
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Este modelo se denomina modelo estructural o modelo modal porque hace 

hincapié en la existencia de varias estructuras o almacenes diferentes de 

memoria. Estos autores mencionan que la información llega a la memoria a corto 

plazo previamente del ambiente por medio de varios procesos perceptuales, tiene 

varias ranuras, con frecuencia propone que son cuatro, en las cuales puede 

mantener los elementos de la información. El sujeto entra en un proceso de 

ensayo en el cual practica o repite la información contenida en la memoria a corto 

plazo, cada vez que la información es ensayada tiene otra oportunidad de ser 

transferida a la memoria a largo plazo, sin embargo si llega otro elemento puede 

desplazar al ya existente de la memoria a corto plazo (Atkinson, 1968). 

 

Una propuesta alternativa es la de Craik y Lockhart (1972), ellos afirman que  

cuanto más profundo y significativo sea el procesamiento de la información, será 

más fácil recordarlo. Este modelo contempla un sistema de memoria primaria, 

para un almacenamiento de larga duración resultado de un procesamiento más 

profundo en la memoria a largo plazo. Estos autores proponen que existen 

procesos que controlan la memoria, siendo fenómenos transitorios que suelen ser 

seleccionados, construidos y utilizados de forma opcional por el sujeto, por 

ejemplo: 

1. Codificación. Ocurre a través de la percepción y la atención en la memoria 

sensorial, y es entonces que se le da sentido a la información recibida, para 

esto es necesaria la información que ya se tiene en la memoria a largo 

plazo. Esta primera codificación se conoce como registro de información y 

una vez que la información adquiere sentido, llega a la memoria a corto 

plazo. 

2. Almacenamiento. En la memoria a corto plazo el almacenamiento es breve 

y  limitado, sin embargo si se lleva a cabo una repetición y ensayo puede 

permanecer meses o años. En la memoria a largo plazo puede ser 

permanente si es que se repite la información o se conecta con el material 

que ya se tiene. 
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3. Recuperación. Transfiere la información almacenada en la memoria a largo 

plazo a la memoria a corto plazo. Esta recuperación depende de las 

operaciones de codificación aplicadas para aprender dicha información 

como el contexto en el que fue aprendida y  las estrategias utilizadas para 

recordar. Así, los estados emocionales y afectivos pueden repercutir en los 

procesos de la memoria. Bower (1981) estudió el efecto de diferentes 

estados de ánimo en la memorización de una lista de palabras, observando 

que se presentaron diferencias en el recuerdo, donde fue más fácil recordar 

en un estado semejante al del momento del aprendizaje; por ejemplo, al 

estar felices ser recuerdan más fácilmente ideas que se almacenaron 

mientras se estaba alegre. 

4. Olvido. La incapacidad parcial o total de recordar información en la 

memoria. En el caso de la memoria a corto plazo, esta puede perderse por 

la adquisición de nueva información, o por no repasarla durante periodos de 

tiempo. La memoria a largo plazo puede ser  causa de la interferencia 

retroactiva, es decir, la información nueva hace olvidar conocimiento 

anterior debido a que son semejantes, o la interferencia proactiva, que es 

cuando la información almacenada previamente impide el recuerdo de 

información más reciente (Lockhart, 1990). 

Los estímulos son procesados en función de las tareas, que se deben realizar o el 

tipo de aprendizaje, que es procesado en tres niveles. 

1. Superficial. Se refiere a los rasgos sensoriales con aspecto, por ejemplo el 

sabor o  el color, estos dejan una huella que desaparece rápido, dado que 

las características físicas de un evento dejan pocas huellas en la mente y 

su capacidad de olvidarlas es mayor. 

2. Intermedio. Introduce el conocimiento de alguna característica 

3. Profundo. Atrapa el significado, puesto que se ha procesado con un mayor 
esfuerzo mental. 

Tulving, distingue entre la memoria episódica y la memoria semántica, la primera 

almacena eventos que están codificados en términos de espacio y tiempo de 

ocurrencia, de acontecimientos experimentados personalmente y la segunda, 
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referida a hechos, información del lenguaje y conocimiento del mundo físico y 

social. Almacena conocimientos permanentes, independientemente del momento 

en el que se adquieren (Tulving, 1987). 

 

Así, la memoria es la capacidad de retener y de evocar eventos del pasado, 

mediante procesos neurobiológicos de almacenamiento y de recuperación de la 

información, (Etchepareborda, 2005) a partir de la capacidad de almacenar y 

codificar, y recuperar grandes cantidades de información la memoria permite tener 

ventaja para adaptarse  al medio, asimismo la importancia que tiene estudiar la 

memoria se debe a los sistemas que varían  en la duración del almacenamiento, 

que puede ser desde fracciones de segundo hasta una vida entera (Baddeley, 

1999).  

 
1.2. Modelo de Baddeley y Hitch 

 

Baddeley (1999), define la memoria humana como “un sistema para el 

almacenamiento y recuperación de información que es obtenida mediante los 

sentidos.” Al ser un proceso para la adaptación del individuo es importante 

ejercitarla y potencializarla. Sin embargo, la memoria no está exenta de fallos y 

como todo sistema, se desgasta con el paso del tiempo. En 1986, Baddeley 

señala que los ensayos que las personas llevan a cabo, pueden afectar el 

rendimiento de la memoria, a través de estos, el ser humano utiliza su cuerpo 

como almacén transitorio de memoria, por ejemplo medir una distancia con las 

manos y dejar las manos en esta posición como manera de recordar esa distancia. 

 

La memoria se compone de una serie de sistemas diferentes que tienen en común 

la capacidad de almacenar información; memoria a corto plazo, es el término 

utilizado para describir la alianza entre los sistemas  de memoria temporal que 

desempeñan un papel decisivo en muchas tareas cognitivas, como razonamiento, 

aprendizaje y comprensión (Baddeley, 1999).  
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La memoria a corto plazo ha sido propuesta como un mecanismo central de 

procesamiento de utilización general, en las tareas que conlleven análisis y 

construcción de información. Especialmente, se asume que la memoria a corto 

plazo es el centro en el que tienen lugar los diversos procesos de comprensión 

durante la lectura. La comprensión eficaz precisa de la retención temporal de la 

información recién leída mientras la nueva información es procesada. Tiene una 

capacidad limitada en función de la información con la que el sujeto esté 

trabajando y cómo disponga de ella en su memoria, antes era entendida como 

memoria a corto plazo, sin embargo este concepto es más completo (Abeleira, 

2013). 

 

La memoria a largo plazo se clasifica en declarativa, es decir de conocimientos y 

procedimental, por ejemplo, habilidades y procedimientos; la memoria declarativa 

se clasifica a su vez en memoria episódica, relacionada con episodios y eventos 

de la vida del sujeto, se comporta como una función asociativa entre distintas 

modalidades de información (visual, espacial y temporal) que origina un estímulo 

con una configuración compleja que se denomina “suceso”. Otro componente de 

la memoria episódica es la ubicación de los eventos en un marco temporal 

subjetivo, lo cual provee del conocimiento sobre la secuencia de eventos que han 

ocurrido en el pasado (memoria retrospectiva), así como el orden preciso en que 

ocurrieron éstos (memoria de orden temporal) y la memoria semántica entendida 

como de conceptos, fechas de acontecimientos históricos, conocimientos del 

mundo, etc. (Carrillo, 2010).  

 

Baddeley comprobó que cuando a un grupo de personas se les muestra 

fonéticamente una lista de palabras similares, manifiestan muy poco recuerdo en 

comparación con palabras fonéticamente diferentes (Baddeley, 1996). También 

plantea que la memoria icónica y la memoria ecoica  almacenan información visual 

y auditiva por milisegundos formando parte de los procesos de percepción, de tal 

forma que estos mecanismos hacen que se prolongue el estímulo inicial para un 

procesamiento posterior adecuado (Baddeley 1999). Además, las palabras con 
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significado similar no afectan negativamente el recuerdo, así la memoria a corto 

plazo está basada acústicamente, y la memoria a largo plazo está favorecida por 

la información semántica. Por lo tanto la memoria a largo plazo y la memoria a 

corto plazo tienen un proceso diferenciado en el sistema nervioso. 

 

Las estructuras implicadas en la memoria a largo plazo se han delimitado de forma 

en los lóbulos temporales mediales y en el hipocampo. En la memoria a corto 

plazo las áreas involucradas se encuentran en el lóbulo frontal, específicamente la 

zona pre frontal dorso lateral para la ejecución de tareas (Abeleira, 2013). 

 

Sconville y Brenda Milner en 1957 observaron una pérdida de la memoria 

anterógrada (incapacidad de memorizar nueva información a partir del evento), 

con conservación de la memoria retrógrada (conservación de la información 

almacenada previamente al evento así como su capacidad intelectual), después 

de la extirpación bilateral del hipocampo, proponiendo que participa en la 

consolidación del paso de la memoria a corto plazo a memoria a largo plazo, más 

que en el registro y evocación de la memoria (Sconville, 1957) 

 

1.2.1  Memoria de trabajo 

 

Baddeley y Hitch (1947) consideran que las investigaciones sobre la memoria a 

corto plazo han sido significativas, su incógnita principal fue definir el uso de la 

memoria a corto plazo, específicamente querían saber si las tareas de 

razonamiento, comprensión y aprendizaje eran parte de un mismo sistema, y si 

este sistema existía, como se fusionaba con la concepción de memoria a corto 

plazo vigente.  

Estos autores pretendieron homogenizar los conceptos de memoria a corto plazo, 

pues en las investigaciones previas no se concretó el concepto, aunque una de las 

características que compartían era la limitación en la capacidad de 

almacenamiento, por lo que para sus investigaciones utilizaron esta premisa. En 

las investigaciones llevadas a cabo, se les pidió a los sujetos que  memorizaran 
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uno o más ítems (elemento) mientras realizaban la tarea de razonamiento, 

comprensión del lenguaje o aprendizaje. Por lo tanto, asumieron que cuanto 

mayor fuera la secuencia de números, mayor sería la capacidad del sistema de 

memoria ocupada, dejando menos capacidad para la ejecución de la otra tarea. 

En otras tareas utilizadas se obtuvieron resultados similares, exceptuando la 

recuperación, en todas las demás tareas se puso de manifiesto el deterioro del 

rendimiento (en la velocidad de la ejecución), incrementándose el grado de 

deterioro cuando se aumentaban los dígitos. Esto  indica que el almacén a corto 

plazo o sistema responsable de almacenar dígitos estaría implicado en el sistema 

general encargado de las tareas complejas. Los dos sistemas parecen tener 

algunos componentes superpuestos, pero que no dependen enteramente del 

mismo sistema de capacidad limitada. Por tanto, entendiéndose que  la memoria 

de trabajo sea un sistema complejo y flexible, concluyeron que era mejor estudiar 

cada subsistema separadamente (Castellanos, 2001). 

 

Baddeley (1999) redefine la memoria de trabajo como “lo que aglutina y contiene 

aquellos componentes funcionales de la cognición que permiten los humanos 

comprender y representar mentalmente su ambiente inmediato.” Es decir, esto 

permite retener la información sobre su experiencia pasada inmediata, soportar y 

sustentar la adquisición de nuevo conocimiento, solucionar problemas y formular, 

relacionar y actuar sobre objetivos actuales. 

 La memoria de trabajo de acuerdo a Téllez et al. (2005), se considera el principal 

proceso mnémico de la memoria a corto plazo. Se refiere al almacenamiento 

temporal de la información necesaria para una amplia variedad de las tareas 

cognoscitiva, incluyendo la comprensión, el aprendizaje y el razonamiento. 

 

La memoria de trabajo tiene dos conceptos fundamentales: uno de memoria a 

corto término y otro de procesamiento de la información, de tal manera que la 

memoria a corto plazo permite tener representaciones interiores del mundo 

exterior o del pasado, y manipular esa información mnémica con el objetivo de dar 
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una respuesta o adaptar una conducta basada en la reflexión o el pensamiento 

más que un estímulo inmediato (Dubos et al., 1995 en Téllez et al., 2005). 

 

 Schneider y Detweiler (1987), proponen un modelo basado en la 

neurofisiología, donde el procesamiento ocurre en una red de módulos de 

estructura similar, organizados por la especialización de sus funciones,  

además plantea que el conocimiento se almacena en unidades neurales del 

sistema y finalmente que existe un sistema de control de módulos que 

regula la información entre los mismos. Describen la memoria de trabajo en 

tres niveles: 

 El micro nivel: representa una red neuronal donde la información se procesa 

en módulos. 

 El macronivel: representa las transmisiones de control atencional y 

mensajes dentro del sistema. En este nivel interaccionan un conjunto de 

módulos organizados en niveles y regiones, siendo los niveles 

representados por distintos estados de procesamiento como por ejemplo, 

puntos visuales, letras, palabras,  y las regiones representan un conjunto de 

niveles especializados en un modo particular de procsamiento, por ejemplo, 

visual, auditivo, semántico, léxico. 

 El nivel de sistema: respresenta la interacción entre las regiones, una 

estructura de control central recibe informes de actividades de cada región 

y modula la transmisión de mensajes en el bucle central. 

En este modelo no hay un ejecutivo central a través del cual pasan los 

mensajes, y dado que las regiones se comunican entre sí, la transmisión de los 

mensajes es más rápida, y puesto que varias regiones transmiten mensajes a 

una tercera, esto permite que se active sin necesidad de apelar a un activador 

central.  
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Fuente: Modelo de Schneider y Detweiler (1987) 

 

 

Este modelo es vital para comprender el modelo de Baddeley y Hitch (1974), pues  

comparte similitud respecto a que ambos tienen una estructura que controla a las 

estructuras secundarias. 

 
Fuente: Modelo de memoria de trabajo Baddeley (2000) 

 

Considerando al almacén de la memoria a corto plazo un sistema 

multicomponente. Además, Schneider y Detweiler (1987) propusieron un mapa 
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tentativo para nuevas investigaciones pues funge como guía para exploraciones 

más complejas, dado que aporta datos neuropsicológicos y evolutivos que se 

realizaron con estudios de neuroimagen. Los resultados de estos datos surgieren  

la necesidad de un almacén que integre tanto la información visual y verbal, como 

la de los almacenes subsidiarios y la memoria a largo plazo. Para resolver esta 

problemática, Baddeley incluye un almacén o buffer episódico en su modelo, que 

funciona como un sistema de almacenamiento de capacidad limitada que es capaz 

de integrar la información del almacén de forma consciente y a su vez reflexionar 

sobre esa información, para que en dado caso se pueda manipular o modificar 

(Castellanos, 2001).  

Este buffer episódico es capaz de almacenar temporalmente la información tanto 

del ejecutivo central, como del bucle fonológico y la agenda viso espacial de 

manera simultánea. Sin embargo, también cuenta con una capacidad limitada de 

almacenamiento estimadamente de 3 a 5 unidades. Asimismo, actúa como enlace 

entre el ejecutivo central y la memoria a largo plazo a fin de ocupar la información 

ya almacenada y de esta manera utilizarla en el trabajo que se deba realizar 

(Baddeley, 2000). 

 

El modelo de Baddeley y Hitch propone la división  en tres subsistemas: 

a) El  ejecutivo central, definido como un controlador atencional, y de reparto 

de recursos cognitivos. 

b) Un bucle fonológico, que consta de un almacén fonológico que retiene la 

información acústica basada en el habla  y un proceso de control 

articulatorio que transforma el material verbal presentado visualmente y a 

su vez lo transfiere al almacén fonológico mediante el repaso subvocal 

donde permanece esa información. 

c) La agenda viso espacial, que se encarga del registro y almacenamiento de 
los aspectos espaciales de la información visual. 

A continuación se describen los tres componentes de manera más específica. 
 

1.2.1.2. Ejecutivo Central 
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Baddeley (1986) sugirió utilizar el modelo de Norman y Shallice (1968) de control 

atencional el cual propone que la acción puede estar controlada por una operación 

de sistemas ya existentes y por el Sistema Atencional Superior (SAS), que se 

encarga de dirigir las nuevas tareas o hábitos que deben evitarse, es capaz de 

interrumpir o modificar cualquier proceso de información mediante el control de 

probabilidades de acción, es decir haciendo que una línea de acción sea más 

probable que otra por lo tanto cada que se active, el proceso sera más adaptativo. 

Este modelo también explica los datos de generacion aleatoria, es decir, cuando 

se le pide a un participante  que desarrolle una cadena de letras y números al azar 

no existe complicación a menos que se aumente la velocidad al generarlos, esto 

produce que el participante recurra a repetir letras o números que le resultan 

familiares de acuerdo a estos autores esta tarea le genera conflictos al individuo, 

pues debe evitar cualquier estrategia automática y debe desarrollar nuevas 

(Norman, 1968). 

 

En general, mucho del trabajo de investigación acerca del ejecutivo central, se ha 

enfocado en pacientes con daño frontal o con enfermedad de Alzheimer, estas 

investigaciones han demostrado que el ejecutivo central es capaz de coordinar 

dos o más tareas concurrentes, y centrar la atención o cambiarla de un foco a otro, 

y el uso de la memoria de trabajo para activar aspectos de la memoria a largo 

plazo  (Baddeley , 2000). 

 

1.2.1.3. Bucle fonológico 

 

Este sistema es el más desarrollado, dado que de acuerdo a Baddeley es uno de 

los componentes menos complejos y se cuenta con mayor cantidad de datos, Se 

propone que su capacidad de retención es de dos segundos de información, 

Baddeley  postula que este subsistema  consta de dos componentes, un almacén 

fonológico con capacidad para retener información que está basada en el 

lenguaje, y un proceso de control articulatorio que está basado en el habla interna, 

estas huellas de memoria en este almacén se desvanecen y no se recuperan 
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después de un segundo y medio o dos aproximadamente. Sin embargo se puede 

reactivar  por un proceso de lectura  dentro del proceso de control articulatorio, 

asimismo este proceso se aplica al material escrito, transformándolo en un código 

fonológico  y registrándolo en el almacén articulatorio (Baddeley, 1999). 

Las pruebas de amplitud de la memoria constatan la existencia de esta espiral 

fonológica, y demuestran que las personas suelen ensayar verbalmente lo que 

deben recordar (Jáuregui y Razumiejczyk, 2011).  

 

Baddeley menciona algunos efectos que relevantes para la comprensión del bucle 

fonológico, por ejemplo: 

 

 El efecto de similitud acústica, que indica que un recuerdo  inmediato 

ordenado de ítem es peor cuando son similares que cuando son diferentes, 

sin embargo la similitud en el significado no tiene ese efecto por lo que se 

sugiere que este subsistema no refleja codificación semántica, 

  El efecto del habla irrelevante o no atendida, que es cuando el recuerdo de 

información serial visual se deteriora si se presenta simultáneamente 

material hablado aunque éste carezca de significado. 

 El efecto de la longitud de la palabra, que explica que los sujetos pueden 

recordar tantas palabras como sean capaces de decir durante dos 

segundos, este fenómeno se apega a la diferencia de amplitud de dígitos, 

por ejemplo los idiomas en los que los dígitos tienen sonidos vocálicos más 

largos o más de una sílaba, tardan más en recordarse.  

 La supresión articulatoria, que genera una alteración en el repaso subvocal, 

al pedir a los sujetos que  pronuncien repetidamente sonidos irrelevantes, 

ya que esto evita que se repase el material que se trata de recordar, y 

elimina el efecto de longitud de palabra, también impide que se registre el 

material presentado visualmente. 

 

 Este sistema tiene un papel fundamental en el aprendizaje de la lectura y la 

comprensión del lenguaje, el aprendizaje fonológico a largo plazo y la adquisición 
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del lenguaje. También las últimas investigaciones indican que  el almacén 

fonológico a corto plazo, se relaciona con la capacidad de adquirir un segundo 

lenguaje tanto en niños como en adultos (Baddeley, 2000). 

 
1.2.1.4. Agenda viso espacial. 

 

La agenda viso espacial está bajo el control del ejecutivo central y se especializa 

en la producción y manejo de imágenes mentales. Este componente sería 

responsable del mantenimiento y manipulación de las imágenes viso espaciales y 

de la información verbal codificada en forma icónica. Se supone que la estructura 

y características del bucle fonológico y de la agenda viso espacial son similares, 

ya que ambos tienen una capacidad limitada y son muy susceptibles a las 

interferencias (Barceló, Darlington, Fernadez-Fríaz & Rubia, 1999). Es decir que 

está implicado en tareas como recordar donde se han dejado las llaves, resolver 

problemas de geometría, rotar un objeto mentalmente, imaginar la perspectiva de 

otra persona al ver una escena, es decir en tareas de crear, imaginar y manipular 

representaciones con características viso espaciales (Jonides, 1998). 

 

Algunos autores han propuesto una división del esquema viso espacial, 

distinguiendo el componente de almacén visual, el refugio visual y el proceso 

dinámico de recuperación-reforzamiento, aunque se trata de un campo aún en 

investigación debido a que sus funciones no están bien conocidas del todo 

(Carrillo, 2010). 

 

Baddeley refiere que la capacidad para recuperar información sobre un evento 

específico, en contraposición a la información generalizada de múltiples eventos, 

requiere que la memoria de un episodio individual dada, puede ser recuperada y 

especificada por separado. Este concepto está unido con la investigación sobre 

imágenes visuales, pues  integra el trabajo sobre estas imágenes, con las 

diferencias individuales en la imaginación y en las pruebas de inteligencia espacial 

(Baddeley, 1999). Hay abundante evidencia que sugiere que el hipocampo está 
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implicado en este proceso. Este supuesto es consistente tanto con pruebas de 

comportamiento, y con la evidencia anatómica que sugiere que el hipocampo está 

conectado ricamente a una gama de estructuras implicadas en la percepción, 

atención y memoria a largo plazo (Suzuki y Amaral, 2004). 

 

En sus primeras investigaciones acerca de la agenda viso espacial, Baddeley se 

basó en el trabajo de Brooks de 1968, quien analiza los proceso que están 

latentes en el uso de las imágenes observando qué actividad interfiere con las 

tareas que están basadas en imágenes. Brooks utilizó una tarea espacial, en 

donde los sujetos debían aprender secuencias de frases con elementos 

espaciales o verbales, que indicaban en que posición se debían situar distintos 

números en una matriz de 4x4, encontró que las instrucciones se recuerdan mejor 

cuando son espaciales que visuales, y que si se cambia la presentación de las 

instrucciones, auditivamente es mejor para las tareas espaciales, y visualmente es 

mejor para las tareas verbales. De acuerdo a este autor, esto sucede porque las 

frases espaciales se  recuerdan mejor mediante imágenes visuales, pues 

dependen del aparato que procesa la percepción visual, y las no verbales se 

basan en la codificación verbal que dependen de la percepción auditiva. 

 

A su vez, Darling, Della Sala y Logie (2007), diferencian también entre dos tipos 

de procesos de memoria de trabajo viso espacial en función de la naturaleza de la 

información: 

a) Pasivo, de conservación de los estímulos (naturaleza visual) 

b) Activo, caracterizado por una mayor elaboración y procesamiento de los 

estímulos (naturaleza de carácter espacial). 

 

 Esta distinción parece sustentarse en la idea de que la representación visual 

conserva características estáticas (los objetos se perciben estables, invariantes, 

etc.), mientras que la representación espacial implica un dinamismo consecuente 

de la exploración de las relaciones que hay entre los objetos (Pérez, 2014). 

Además de que en la memoria viso espacial se pueden distinguir dos componentes: 
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a) Visual. Responsable de almacenar las propiedades relacionadas con la 

forma, el color, el brillo y diseños visuales estáticos del procesamiento; 

b) El espacio, en relación con los lugares de almacenamiento y trayectorias. 

Los datos obtenidos por las investigaciones de Baddeley, sugieren la probabilidad 

de que la agenda viso espacial represente un sistema de múltiples facetas, es 

decir es capaz de manejar datos tanto espaciales como visuales, por ejemplo la 

localización de un objeto y la apariencia del mismo (Castellanos, 2001). Sin 

embargo, la información visual y espacial se integran de modo que se puede 

recordar el lugar en el que un objeto fue visto por última vez. Esta integración es 

una función compleja en la que las operaciones mentales realizadas por diferentes 

aéreas son integradas y  resultan una tarea unificada (Arguello, 2013). Este 

sistema maneja la información visual relacionada con la forma y le color, y está 

mediado por las áreas occipitales y frontales. El sistema espacial tiene que ver con 

la localización del estímulo, y está mediado por los lóbulos parietal y frontal  

(Téllez et al., 2005). 

 

Fink, Bublak, y Zihl (2006), proponen dos posibilidades para la unidad de 

almacenamiento en la memoria de trabajo: el objeto (que resulta de toda la 

información  de percepción), o las diferentes características que lo componen (en 

este caso el color, forma y ubicación se almacenaban de forma independiente 

para posteriormente ser integrado cuando el objeto es traído a la memoria). Donde 

la naturaleza del proceso de integración podría ser automática  o dependiente de 

los recursos atencionales. 

 

Ulmann-Corder, Vasques, Basso-Garcia, y Galera (2012), estudiaron el efecto del 

cambio en la dimensión sobre el reconocimiento de secuencias, utilizaron tareas 

de reconocimiento en las que los participantes tenían que memorizar una 

secuencia de estímulos de acuerdo a una dimensión predeterminada con cambios 

relevantes en el tamaño, Observando que las condiciones apropiadas para la 

tarea de reconocimiento eran apariencia visual (caras y letras en general con 

diferentes fuentes gráficas) y la ubicación espacial de cada estímulo. 
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Hernández (2012) menciona que la agenda viso espacial participa en actividades 

de orientación espacial, en la comprensión de textos y en el cálculo mental, 

ocupando un papel central en el rendimiento académico, para la información 

lingüística, permite el procesamiento de palabras en términos de imágenes. Por lo 

que en el aprendizaje, a su vez en el desempeño académico, la memoria viso 

espacial resulta imprescindible. 

También existe una relación entre el aprendizaje y la producción ortográfica de la 

agenda viso espacial. Manso y Ballesteros (2003), en un estudio con 178 niños de 

segundo y quinto grado de primaria distribuidos en cuatro grupos según la 

condición experimental (control, supresión articulatoria, rotación mental y doble 

tarea), cada participante escribió la misma serie de palabras de una determinada 

dificultad ortográfica bajo tres tipos de presentación diferentes. El primer tipo fue 

auditivo, el segundo fue visual y el tercero fue de nuevo auditivo.  Los resultados 

de este estudio parecen indicar que la naturaleza de la huella visual es más sólida 

y de mayor duración que la fonológica. Esto significa que la información visual 

podría permanecer en la agenda viso espacial más tiempo que el que se mantiene 

la información verbal en el bucle fonológico (1, 5 - 2 segundos). 

 

Pino y Bravo (2005), plantearon la relación entre el reconocimiento visual-

ortográfico, la percepción y la memoria visual con la lectura inicial. Analizaron la 

relación predictiva entre el reconocimiento perceptivo visual de la Figura Compleja 

de Rey, la memoria visual y el reconocimiento visual-ortográfico con el aprendizaje 

inicial de la lectura. La muestra estuvo conformada por 105 alumnos chilenos  de 

primer grado. Los niños se evaluaron mediante nueve pruebas destinadas al 

reconocimiento perceptivo visual y visual-ortográfico y una prueba utilizada para 

evaluar el aprendizaje de la lectura. En consecuencia, de estos resultados se 

desprende que la capacidad de codificar, almacenar y recuperar información de la 

memoria visual, constituye una condición indispensable para el reconocimiento de 

las palabras, independientemente del procesamiento fonológico. Asimismo, los 

resultados indican que la percepción y la memoria visual son por sí solas buenos 
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predictores del aprendizaje de la lectura inicial en niños de educación municipal, a 

la vez que constituyen factores del reconocimiento visual-ortográfico. 

 

Herrera (2012), evalúa y correlaciona el desempeño de adultos jóvenes y adultos 

mayores en tareas de retención numérica. Su muestra estuvo compuesta por 49 

adultos jóvenes y 49 adultos mayores de ambo sexos. Se utilizó la prueba 

“Memonum”, concluyendo que el grupo de adultos mayores tuvo un menor 

rendimiento en la retención de dígitos y que el uso de estrategias para potenciar el 

recuerdo y mejorar el desempeño en la tarea no muestra diferencias significativas. 

 

Diversos factores intervienen en la capacidad de memoria, como pueden ser, la 

edad, el sexo. En este campo, las investigaciones se orientan al estudio de las 

diferencias entre hombres y mujeres, estableciendo entre ambos contrastes en 

relación con las habilidades viso espacial y verbal (Hernández-Balderas, 2012).  

 

Se ha descrito que los hombres tienen un mejor rendimiento en la orientación 

debido a que su memoria viso espacial es más amplia, estas diferencias sólo 

aparecen cuando la tarea requiere un elevado índice de ocupación de la memoria 

viso espacial, mientras que las mujeres se desempeñan mejor en tareas verbales 

y de articulación verbal, aprender a leer y a escribir con mayor rapidez, y 

demuestran una mayor capacidad en la velocidad de percepción y memoria visual 

(ambas funciones relacionadas con el lado izquierdo del cerebro). Los hombres 

tienen un mejor desempeño en las tareas viso espaciales, como la visualización 

espacial (orientación del cuerpo en el espacio), la rotación mental de dos figuras, 

la velocidad  y la precisión de medición, reconocimiento y forma, la discriminación 

izquierdo-derecho, representación de objetos bidimensionales en objetos 

tridimensionales y desplegar formas visuales en juegos completos (funciones 

relacionadas con el lado derecho del cerebro) (Coluccia, 2004).  

En contraste Otero Dadín (2013), encontró que las diferencias basadas en el sexo 

en la ejecución de pruebas de fluidez verbal y solución de problemas matemáticos 
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son moderadas y en algunos casos ausentes, mientras que en las tareas de 

procesamiento viso espacial las diferencias son muy visibles.  

 

En el estudio realizado por Hernández- Balderas et al. (2012), concluyen que las 

relaciones entre el ejecutivo central (procesamiento) y la agenda viso espacial 

(almacenamiento), con respecto al sexo, parecen estar determinadas por una 

mayor demanda de recursos que exigen el almacenamiento en la memoria, en la 

pérdida de las actividades de procesamiento del ejecutivo central. Sin embargo 

estos resultados se dieron sólo en una muestra de 14 niños y 14 niñas con edades 

entre 9 y 10 años, quienes realizaron una tarea de almacenamiento, con cuatro 

niveles de carga en la memoria y una tarea go/ no-go (consisten en responder a 

una demanda, de manera contraria a la que se haría de forma natural, por 

ejemplo, ante la imagen de un circulo, se debe responder que es un cuadrado) 

como tarea de procesamiento de estímulos viso espaciales (Carrillo, 2010). 

 

Como se ha estado abordando la memoria de trabajo permite tener una mejor 

ejecución en las tareas puesto que está involucrada en procesos complejos como 

el aprendizaje y el razonamiento, sin embargo ¿qué sucede cuando un agente 

externo como la ansiedad se manifiesta durante la ejecución de alguna tarea? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página | 25  

 

CAPÍTULO II. 

ANSIEDAD 

 

El principal efecto de la ansiedad es distorsionar la percepción del sujeto en 

relación con amenazas futuras. Se ha descrito el descenso del rendimiento por la 

ansiedad, sin embargo, existe controversia entre los estudios  que no demuestran 

un efecto negativo significativo y el número de estudios que no muestra ningún 

efecto o incluso mejoría.  A partir de que los dos principales efectos de la ansiedad 

son que tiende a aumentar la preocupación, que actuará como distractor, pero al 

mismo tiempo actúa como un activador, induciendo a los individuos a generar más 

esfuerzo en la tarea, por lo cual han sido diversos los estudios que se han 

realizado al respecto, pero no han existido resultados concluyentes (Eysenck, 

1982). 
 

En este capítulo se aborda las diferentes definiciones de la ansiedad, las 

características que presenta y la sintomatología que aparece en los individuos 

ante las situaciones ansiosas; desglosadas de manera fisiológica, cognitiva, 

motora y social; ya que es importante para la investigación entender de qué 

manera se ven afectados los ámbitos del ser humano. También se abordan de 

manera biológica los componentes orgánicos  donde aparece la ansiedad y  

elementos que se activan, el tratamiento y control  más eficaz al comprender los 

ejes biológicos, psicológicos y sociales. 

 
2.1. Antecedentes y definición 

 

La ansiedad es un fenómeno esencialmente humano, es una respuesta 

adaptativa, todos los seres humanos sienten un grado moderado de la misma. 

El término ansiedad proviene del latín anxietas, refiriendo un estado de agitación, 

inquietud o zozobra del ánimo, y suponiendo una de las sensaciones más 

frecuentes del ser humano, que se manifiesta mediante una tensión emocional 

acompañada de un correlato somático (Sierra, Ortega y Zubeidat, 2003).  En 
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general se trata de una emoción o un afecto, también se trata de un proceso 

biológico básico como puede ser el hambre o la sed (Tyrer, 1982 en  Vallejo, 

1990). 

 

La ansiedad, de acuerdo a la clasificación que propone el Manual diagnóstico y 

estadístico de los desórdenes mentales (DSM-5), se define como “una respuesta 

anticipatoria, ante una amenaza futura” (Asociación Psiquiátrica Americana, 2014). 

 

Rojas, (1998), señala que la ansiedad es una manifestación vivencial de un estado 

subjetivo o de una experiencia interior, añadido a un estado de activación 

neurofisiológico dado que  se manifiestan los mecanismos que controlan la 

vigilancia, además menciona que la ansiedad es adaptativa,  puesto que permite 

enfrentar al individuo a exigencias y requerimientos de la vida. Aparece como una 

señal de peligro ante cualquier eventualidad que amenace  la identidad y/o la 

integridad del individuo (Vallejo, 1985). Se relaciona con la anticipación de peligros 

futuros, indefinibles e imprevisibles (Marks, 1986). Actuando como una defensa 

ante amenazas inmediatas o potenciales  que en algunos casos podrían ocurrir 

mucho tiempo después, estas amenazas pueden ser tanto físicas como cognitivas 

(racionales y emocionales), en este sentido, la amenaza dependerá de la 

valoración que el sujeto haga de los estímulos, tanto externos como internos y de 

su capacidad de respuesta ante los mismos  (Bulacio, 2010). 

 

Un estado de ansiedad puede conducir a grandes estados de descontrol llamados 

también ataques de pánico o crisis de ansiedad, que pueden o no derivar de una 

base fóbica (Luengo, 2003). Se distingue así  una característica importante de la 

ansiedad que consiste en su carácter anticipatorio es decir que permite prever o 

señalar el peligro o la amenaza para el individuo, por lo tanto adquiere un valor 

funcional importante; además de tener una función activadora de la capacidad de  

respuesta del individuo concibiéndose como un mecanismo biológico adaptativo 

de protección y preservación  (Miguel-Tobal, 1996). 
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Por lo tanto, la ansiedad consiste en una respuesta vivencial, fisiológica, 

conductual y cognitiva caracterizada  por un estado de alerta y activación 

generalizada (Vallejo, 1990). Y dado que cumple como una función adaptativa, 

debe considerarse como una emoción normal (Bulacio, 2010). 

 

Se distinguen cuatro grandes factores para comprender el mecanismo de la 

ansiedad (Moreno, 2001): 

1. Las situaciones que desencadenan las respuestas de la ansiedad, que 

pueden causar temores muy específicos y no son exclusivos de ningún 

trastorno 

2. El organismo, o ser humano que experimenta la ansiedad en una situación 

determinada. Se enumeran  algunas situaciones que pueden desencadenar 

la ansiedad: 

 Ir a lugares concurridos 

 Subir en ascensores 

 Hablar en público 

 Realizar exámenes 

 Ser observado 

 Recibir críticas 

 Tomar decisiones 

 Hablar con una persona atractiva o con autoridad 

 

3. La respuesta de la ansiedad en sí misma, que es lo que ocurre en el 

individuo, es decir el llamado síntoma. Esto incluye los pensamientos y las 

imágenes mentales atemorizantes (síntomas cognitivos), las sensaciones 

físicas que se producen (síntomas fisiológicos) y lo que otras personas 

observan en el individuo ante una respuesta ansiosa (síntomas motores). 
4. Las consecuencias de la respuesta de la ansiedad. 

Así, ante una situación determinada, una persona, puede experimentar una 

respuesta de ansiedad que se manifiesta en tres niveles diferentes: pensamientos, 
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sensaciones corporales y comportamientos observables que tienen consecuencias 

que pueden hacer que se perpetúe el problema de la ansiedad, es decir que 

alteren la vida personal, laboral, personal y académica (Moreno, 2002). 

 

La ansiedad es entendida como un estado de agitación e inquietud desagradable 

caracterizado por la anticipación del peligro, el predominio de síntomas psíquicos y 

la sensación de catástrofe o de peligro inminente, es decir, la combinación entre 

síntomas cognitivos y fisiológicos, manifestando una reacción de sobresalto, 

donde el individuo trata de buscar una solución al peligro, por lo que el fenómeno 

es percibido con total nitidez.  

La ansiedad entendida como estado, es decir (ansiedad-estado), es a una fase 

emocional transitoria y variable en cuanto a intensidad y duración, ésta es 

vivenciada por el individuo como patológica en un momento particular. Cuándo las 

circunstancias son percibidas como amenazantes por el sujeto, la intensidad de la 

emoción aumenta independientemente del peligro real, mientras que cuando las 

mismas son valoradas como no amenazantes, la intensidad de la emoción será 

baja, aunque exista dicho peligro real. La relación entre ambos puntos de vista es 

muy estrecha, pues un individuo con alto rasgo de ansiedad reaccionará con 

mayor frecuencia de forma ansiosa (Sierra, Ortega y Zubeidat, 2003). 

 

Spielberger (1975), define dos tipos de ansiedad, la ansiedad-rasgo y la ansiedad-

estado, la primera se refiere a las diferencias individuales, relativamente estables, 

en la propensión a la ansiedad, es decir a las diferencias entre las personas en la 

tendencia a responder a situaciones percibidas como amenazantes,  por lo que, su 

estado de ansiedad es constante. La segunda es conceptuada como una 

condición o estado emocional transitorio del organismo humano, que se 

caracteriza por sentimientos de tensión y aprensión subjetivos conscientemente 

percibidos, y por un aumento de la actividad del sistema nervioso autónomo.  

 

La ansiedad se entiende como una respuesta normal y necesaria, sin embargo 

también puede ser una respuesta desadaptativa  cuando es patológica; la 
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diferencia entre ambas  reside en que la ansiedad patológica se manifiesta con 

mayor frecuencia, intensidad y persistencia que la ansiedad normal (Spielberger, 

1984). 

 

La reacción activadora de la ansiedad cumple con la función de actuar como 

mecanismo de alerta, puesto que prepara para afrontar una situación entendida 

como amenazante o que pone en peligro, es una reacción que origina una 

activación del organismo que permite dar respuesta y solución a una situación que 

se considera peligrosa. De modo que la ansiedad por sí misma, no es una 

reacción negativa como tal, dado que su función es esencial para la supervivencia 

del individuo, como mecanismo de defensa ante posibles peligros, amenazas o 

cambios que requieren adaptación, dando así recursos para afrontar eficaz, y 

rápidamente situaciones límite (Rodriguez, 2011). 

 

En condiciones normales, la ansiedad mejora el rendimiento y la adaptación al 

medio social, laboral o académico. Moviliza al sujeto frente a situaciones 

amenazantes o preocupantes, haciendo lo necesario para evitarlo, neutralizarlo, 

asumirlo o afrontarlo adecuadamente. Sin embargo cuando se sobrepasan los 

límites, se convierte en un problema, impide por tanto el bienestar e interfiere con 

las actividades sociales, laborales o intelectuales. 

 

Cuando la ansiedad se generaliza o adquiere una gran dimensión se vuelve 

disfuncional y desadaptativa y se convierte en  patológica (Bulacio, 2010).  Para 

que la ansiedad se convierta en desadaptativa debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

 Resulta desproporcionada, e injustificada ante situaciones ambientales 

cotidianas o normales. 

 Se convierte en una situación fuera de control para el individuo. 

 Es de carácter intenso y recurrente. 

 Genera incomodidad, y malestar de forma significativa. 
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 Interfiere de forma negativa en los diferentes aspectos de la vida de la 

persona, por lo que no cumplirá la función principal que consiste en dar 

solución a las situaciones aversivas que se presentan, e interferirá en lugar 

de ayudar, por lo tanto la respuesta adaptativa perderá valor, convirtiendo 

eventos cotidianos en situaciones de alteración (Rodriguez, 2011). 

En caso de que no se intervenga en este nivel de ansiedad patológica, el individuo 

comenzará a tener conductas de evitación o huida con la intención de alejarse de 

las fuentes de peligro percibidas, por lo que estas medidas afectarán tanto a nivel 

personal, laboral, y social. 

 

La aparición de la ansiedad y su curso en la práctica tienden a ser muy diversos, 

ya que pueden ir desde un estado en donde se percibe sólo intranquilidad o 

comodidad, a otro de verdaderas reacciones de huida, agitación y descontrol 

comportamental y cognitivos, la mayoría de los casos con tendencia anticipatoria 

(Luengo, 2003).  También hay desencadenantes ansiógenos  clasificándolos de la 

siguiente manera: 

a) Se considera ansiosa (ansiógena) toda aquella situación que incluye 

cambios o novedades, especialmente si estos son significativos, puesto que 

los elementos novedosos exigen una mayor adaptación, aunque en 

determinadas estructuras de personalidad o situación específicas , también 

son entendidas como amenazantes, por lo tanto una persona sin esta 

capacidad de adaptación tiende a sentirse amenazado por los cambios, de 

esta forma, la ansiedad alerta a la persona de que algo va a suceder, por lo 

que debe estar atento y ser eficaz en la solución. 

b) También es ansiosa (ansiógena) toda aquella situación que es difícil de 

predecir, es decir aquella en la que no se sabe con certeza qué va a 

suceder y que está caracterizada por cierto grado de ambigüedad, por lo 

que relega a la persona a un papel de espectador desinformado, 

desencadenando un sentimiento de incomodidad, pues le exige esfuerzos 

adaptativos rápidos y complicados que quizás no sea capaz de asumir con 

eficacia. 
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c) Otro desencadénate se genera cuando la situación es inminente, se decir 

que no hay manera de que no suceda, por lo que el intervalo de ansiedad 

va desde que se sabe que va a tener acontecimiento la situación, hasta que 

tiene lugar realmente, y se agudiza conforme se aproxima el estímulo 

desencadenante, se puede entender como la búsqueda más o menos 

desesperada de una situación que se avecina, por ejemplo un estudiante 

ante un examen o una exposición, o un paciente antes de una operación. 

d) Una de las situaciones desencadenantes más frecuentes, es cuando ya se 

ha experimentado esa situación, por ejemplo manejar un auto cuando se ha 

tenido un accidente anteriormente. 

e) Por último, está la situación que se está obligada a realizar, sin excusas, 

que es irrenunciable y en general que responde al mandato impuesto del 

“tengo que”, por ejemplo ir a la escuela, o a trabajar, presentarse a una 
junta con alguna autoridad  (Luengo, 2003). 

 

2.2. Síntomas de la ansiedad 

Generalmente  la ansiedad tiende a manifestarse, tanto internamente como 

externamente, los síntomas que se suelen presentar son muy variados y pueden 

clasificarse de diferente manera, Rojas en 1998, los distinguió de la siguiente 

manera: 

 

2.2.1. Síntomas fisiológicos 

Los  síntomas fisiológicos  están producidos por estructuras cerebrales 

intermedias  donde se encuentran las bases neurofisiológicas de las emociones. 

 

 

Respuestas fisiológicas. 

 Taquicardia, o palpitaciones excesivas.  

 Opresión en el pecho, sensación de falta de aire, o dificultad para 

respirar. 

 Enrojecimiento de la cara. 
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 Sensación de vejiga urinaria llena, o de querer orinar repetidamente. 

 Tensión muscular 

 Alteraciones del sueño como puede ser insomnio, alimenticias es 

decir no consumir alimentos  y falta de apetito sexual. 

 Nauseas o malestar estomacal. 

 

Este autor menciona que  la aparición de estos síntomas depende de una variedad 

de factores como patrones de una respuesta familiar o hereditaria que tienen 

tendencia a padecer trastornos, digestivos, cardiovasculares o respiratorios, de tal 

forma que cuando padecen tensiones emocionales fuertes o estados de ansiedad 
se observan los mismos síntomas en un área concreta. 

 

2.2.2.- Síntomas cognitivos 

Con respecto a los síntomas,  Rojas explica que la ansiedad se puede manifestar 

a través de los síntomas cognitivos, puesto que provoca una reacción de 

sobresalto y anticipación de lo peor, es decir malos presagios, tener la sensación 

de que algo malo pueda suceder, todo en el plano a futuro. 

 

 Recuerdos aversivos de una situación similar, es decir recordar algún 

evento pasado similar en donde la  situación haya salido mal. 

 Pensamientos catastróficos, del tal manera que el individuo esté 

convencido que lo peor es lo que va a pasar. 

 Percepciones distorsionadas, o malos presagios 

 Dificultades de atención concentración y memoria 

 Susceptibilidad 

 Sensación de amenaza 

 Temor a perder el control 

 Incremento de dudas, inseguridad y confusión 

 Dificultad para tomar decisiones 
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2.2.3. Síntomas motores 

Los síntomas motores, son aquellos que se pueden observar tanto en el aspecto 

verbal, como en el no verbal. 
 

 Dificultades para hablar 

 Temblor de manos, y movimientos torpes de extremidades 

 Estado de alerta e hipervigilancia, es decir estar sobre pendiente de 

lo que sucede alrededor. 

 Bloqueos, torpeza o dificultad para actuar 

 Cambios en la expresividad y el lenguaje corporal, es decir 

expresiones faciales  de extrañeza, o duda o displacer , cejas y 

frente fruncida, mejillas, boca y mentón rígidos,  

2.2.4. Síntomas sociales 

En este caso Rojas dice que los síntomas sociales son aquellos que incluyen el 

comportamiento con otras personas bajo un estado ansioso. 
 

 Irritabilidad, interpretar todo con recelo o suspicacia 

 Ensimismamiento, o apartarse del resto de las personas 

 Dificultades para iniciar o seguir una conversación, no saber que 

decir ante personas como una autoridad, o del sexo contrario. 

 Verborrea, es decir hablar descontroladamente o por el contrario 

quedarse en blanco. 

 Dificultades para expresar opiniones propias, es decir imposibilidad 

para mostrarse en acuerdo o desacuerdo ante una conversación. 

 Temor excesivo a posibles conflictos 

2.3. Neurobiología de la ansiedad 

El ser humano al ser un ente bio-psico-social, está conformado por sistemas que 

regulan sus conductas, por lo que es importante mencionar cuales son los órganos 

que están implicados en la reproducción de las respuestas ansiosas ante 

situaciones determinadas.  
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La corteza prefrontal es la encargada de la actividad de las funciones ejecutivas, 

tienen a su cargo la memoria de trabajo, y tiene la información necesaria para 

efectuar las tareas de la vida cotidiana (Cía, 2007). Se vincula con la ansiedad 

puesto que ambos hemisferios de esta corteza tienen un papel vital en el 

desarrollo y la práctica terapéutica, especialmente en la terapia cognitivo 

conductual. Esta estructura interactúa con el sistema límbico, sus funciones 

consisten en analizar la información, sintetizar experiencias, ejecutar objetivos 

mentales y motores, ubicar sucesos en una secuencia específica, interpretar 

experiencias y modular los estados emocionales.  

Los tratamientos para los trastornos de ansiedad  se enfocan en la corteza 

prefrontal izquierda, con un tratamiento llamado: terapia cognitiva-comportamental. 

Por otro lado, la corteza prefrontal derecha es la especialista en las funciones no 

verbales, en los gestos y expresiones faciales, es importante para la memoria, y 

es la encargada de reconocer a las personas por medio del rostro e interpretar sus 

posturas y expresiones faciales, resuelve problemas no verbales, y realiza 

movimientos complejos como practicar algún deporte, se vincula con los trastornos 

de ansiedad dado que se puede dar una reacción anormal en el ser humano ante 

gestos faciales de no aceptación, generando así ansiedad situacional.  

Cía (2007), también menciona al sistema límbico, regula las emociones y la 

conducta, conecta las funciones conscientes de la corteza cerebral y las funciones 

automáticas del tallo cerebral. En este sistema se encuentra la amígdala, que sirve 

para procesamiento emocional, el aprendizaje y la modulación de la atención, se 

le considera un sistema de advertencia rápida, como objetivo de escapar de 

situaciones incómodas. Se ha comprobado que las personas que padecen 

ansiedad social, tienen esta estructura más grande, en conexión con el tálamo 

puede desencadenar en algunos casos los ataques de ansiedad; el hipotálamo 

controla los sistemas endócrinos, regula el sueño, la vigilia, el apetito y la sed, es 

el encargado de iniciar la respuesta a la ansiedad, preparando al cuerpo para una 

nueva situación (Cia, 2007). 
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CAPÍTULO III 

ANSIEDAD Y MEMORIA DE TRABAJO VISO ESPACIAL 

 

En este capítulo se realiza una recopilación de algunas investigaciones que se han 

hecho, y de esta forma tener un panorama más amplio y se puedan recurrir a 

intervenciones que permitan un mejor desempeño en las tareas viso espaciales en 

caso de que un individuo se encuentre afectado por un estado ansioso y esto 

afectara el desempeño por ejemplo escolarmente o laboralmente. 

 

La ansiedad afecta en diversos aspectos en el plano persona se tergiversa el 

curso del pensamiento, de manera que este se vuelve poco objetivo, y puede 

llegar a asumir distorsiones cognitivas, debilitando lazos y creando conflictos con 

las personas. En el plano laboral y escolar, la ansiedad limita seriamente la 

capacidad de atención-concentración, pues el curso de pensamiento de la persona 

está ocupado y no funciona de manera eficaz, además puede llegar a producir 

problemas de memorización, dado la información que hay que retener y evocar se 

encuentra mal organizada o se ha vuelto poco comprensible (Luengo, 2003). 

 

La ansiedad en los exámenes puede subdividirse en dos componentes: un 

aumento general de respuestas emocionales tales como la tasa cardiaca y el 

sudor, junto a un aumento de respuestas emocionales  que producen interferencia. 

También menciona que el rasgo de ansiedad evaluativa  es una característica de 

personalidad consistente en experimentar nerviosismo en situaciones donde es 

evaluada la propia aptitud intelectual, generando expectativas de fracaso y 

atribuyendo la posibilidad de éste a la propia falta de capacidad, algunos ejemplos 

de situaciones evaluativas son los exámenes, las entrevistas de trabajo, las 

evaluaciones públicas, etc.  (Saranson, 1984). Ante estas circunstancias los 

sujetos con ansiedad elevada pueden tener un peor rendimiento que los que 

presentan ansiedad baja (Darke, 1988). 
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Una explicación tradicional y ampliamente aceptada de estos resultados  propone 

que el deterioro del rendimiento asociado a la ansiedad se debe a que los sujetos 

con rasgo alto de ansiedad generan pensamientos aversivos (expectativas de 

fracaso) durante la realización de la tarea que les consumen recursos o capacidad 

de su memoria). A consecuencia de esa menor disponibilidad de capacidad, el 

rendimiento en la tarea disminuye. Eysenck (1982), asocia el rendimiento con la 

ansiedad, analizando las diferencias individuales entre sujetos ansiosos y no 

ansiosos, y su exposición ante factores ambientales estresantes. Sugiere, que la 

ansiedad tiene dos efectos principales: tiende a aumentar la preocupación 

actuando como distractor, y aumenta el nivel de activación general de los sujetos 

induciéndolos a dedicar más esfuerzo a la tarea. 

 

Ramos, Gutiérrez y Estévez, (1991), realizaron una investigación con 36 sujetos, 

la mitad de ellos con ansiedad baja, y la otra mitad con ansiedad alta, se midió la 

capacidad de almacenamiento por el número de series completas que cada sujeto 

recordó con las letras en el mismo orden de presentación, también se midió la 

capacidad de procesamiento por el número máximo de palabras últimas 

correctamente recordadas, correspondientes a todas las frases de la serie. Los 

resultados muestran que  la capacidad de almacenamiento no se ve alterada por 

la ansiedad situacional en los sujetos con ansiedad elevada, en comparación con 

la condición de no ansiedad  (como tampoco resulta afectada dicha capacidad en 

los de rasgo bajo). Sin embargo, la capacidad de procesamiento resulta 

poderosamente influida por la condición de ansiedad ya que provoca 

disminuciones en el rendimiento de los sujetos con elevado rasgo de ansiedad, 

mientras que produce un ligero aumento en el de los sujetos con rasgo bajo. 

 

Baddeley (en Varela, Ávila y Fortoul, 2005), propone que las personas normales 

cuando se encuentran ansiosas rinden menos debido a que pensamientos 

intrusivos o preocupantes las distraen permanentemente de las tareas que 

realizan. Los efectos de la ansiedad en el rendimiento se producen ante 

determinadas situaciones, es decir, cuando dichas situaciones resultan 
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determinantes para el individuo, un ejemplo sería que el examen a realizar 

determine si el estudiante concluye el ciclo escolar, también puede influir el tiempo 

que se le da para realizar la prueba o si la tarea es compleja, ante estas 

situaciones habrá una reducción consistente del rendimiento (Bausela, 2005). 
 

Spielberg y Vagg (1998), describen  la ansiedad ante los exámenes  como una 

característica específica, o rasgo de personalidad; refiriéndose a una disposición 

individual para manifestar estados de ansiedad de forma más intensa y frecuente 

de lo habitual, con preocupaciones, pensamientos irrelevantes que interfieren en la 

atención, concentración y realización en los exámenes. De tal manera que los 

estudiantes, deberán utilizar estrategias para afrontar esta situación que les 

produce ansiedad. Viñas Poch y Caparrós en 2000, proponen una relación entre 

las estrategias utilizadas por 120 estudiantes universitarios para afrontar la 

situación o período de exámenes y los síntomas somáticos auto-informados. 

Evaluaron las estrategias de afrontamiento utilizadas durante las dos semanas 

previas a los exámenes. Simultáneamente, los estudiantes auto informaban de sus 

experiencias a nivel somático. Como resultado se encontró que las estrategias de 

afrontamiento centradas en el problema (afrontamiento activo de la situación) 

estaban relacionadas con un mayor bienestar físico. Por otra parte, aquellos 

sujetos que predominantemente utilizaban estrategias atenuantes, como es el 

afrontamiento centrado en las emociones, o el escape conductual o cognitivo, 

manifestaban un mayor malestar.  Ávila et al. (2011), reportó que los trabajos 

grupales, exámenes tipo debates, y pruebas argumentativas estaban 

significativamente relacionadas con manifestaciones cognitivas, fisiológicas y 

motoras de la ansiedad.   

 

El género puede resultar un factor influyente en la ansiedad, Magalhães (2007) 

introdujo la variable género al estudio de la ansiedad en diversos contextos de 

evaluación y encontró que los hombres suelen considerar las situaciones de 

examen como un desafío, poniendo más atención  en la tarea cuanto mayor sea la 

competencia requerida para superarla, sin embargo no se involucran (ni 

comportamental ni emocionalmente) cuando se perciben incapaces de obtener un 
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buen desempeño. En ambos casos, su ansiedad ante los exámenes es baja. Sin 

embargo, las mujeres, asumen la realización de las tareas con mayor implicancia y 

responsabilidad, poniendo de manifiesto elevadas expectativas de éxito lo cual  

conlleva a experimentar las situaciones de examen como más amenazadoras, 

evidenciando comportamientos ansiosos. 

 

Labrocca (2008), reportó que más de la mitad de su muestra de estudiantes del 

primer año de la  Universidad, consideraron a las situaciones de examen como 

generadoras de ansiedad,  influyendo de manera negativa en la memoria de  

trabajo. Mientras que la ausencia del  rasgo ansioso influye positivamente en el 

rendimiento en las pruebas de memoria de trabajo. 

 

Por lo anterior, es importante que la ansiedad se considere como una variable 

importante  durante el desempeño de los individuos, ya que así como puede 

provocar una interferencia negativa, también puede influir de manera positiva 

optimizando el rendimiento en la realización de las mismas. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La memoria es una capacidad vital para el ser humano, sin ella no sería posible el  

desarrollo, pues está asociada con todos los aspectos de la vida, desde la infancia 

se recurre a ella para aprender, para descubrir, y para crear, de esta manera se 

evoluciona, en el ámbito laboral, escolar, y social. 

Los subsistemas controlados por el ejecutivo central, el bucle fonológico y la 

agenda viso espacial es indispensable. Actualmente el medio demanda al ser 

humano mejorar día con día, para esto es necesario que sus capacidades sean 

óptimas y estén desarrolladas, de tal manera que le permitirá realizar un mejor 

trabajo, cuando un agente externo genera ansiedad, la  capacidad de la memoria 

se puede ver afectada, limitando la capacidad de la persona  afectando la 

concentración y atención impidiendo realizar un buen trabajo, produciendo 

problemas de memorización. Por lo tanto analizar si la ansiedad generada por la 

realización de un examen afecta la memoria de trabajo viso espacial, puede 

generar conocimientos que permitan establecer una relación entre estados 

ansioso y rendimiento escolar que pueden ser considerado en los procesos de 

evaluación educativa. La memoria de trabajo viso espacial al ser indispensable 

para la capacidad de aprendizaje y atención permite tener un buen desempeño en 

los diferentes ámbitos de la vida, en este caso el escolar, por lo cual el presente 

estudio plantea que a partir de la realización de un examen, los universitarios 

presentarán  ansiedad, por lo que el desempeño en una tarea de la memoria de 

trabajo viso espacial ser verá afectada.  
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MÉTODO 

Pregunta de investigación 

¿Influye el grado de ansiedad-estado en el desempeño en una tarea de memoria 

de trabajo viso-espacial en los estudiantes universitarios de la  carrera de 

psicología de la Facultad de Estudios Supriores Zaragoza? 

 

Objetivo General 

Determinar si influye el grado de ansiedad-estado en el desempeño en una tarea 

de memoria de trabajo viso-espacial en los estudiantes universitarios de la  carrera 

de psicología de la Facultad de Estudios Supriores Zaragoza 

 
Hipótesis 1: 

Si existe un puntaje mayor en el Inventario de Ansiedad: Rasgo – Estado (IDARE), 

entonces habrá un puntaje menor en el test de la Figura Compleja de Rey. 

 

Hipótesis 2: 

Si existe un puntaje mayor en el Inventario de Ansiedad: Rasgo – Estado (IDARE), 

entonces habrá un puntaje menor en la subprueba de Señalamiento auto dirigido 

de la  Batería Neuropsicológica de Funciones Ejecutivas  y Lóbulos Frontales 

(BANFE).  
 

Hipótesis 3: 

Si existe un puntaje mayor en el Inventario de Ansiedad de Beck (BAI), entonces 

habrá un puntaje menor en el test de la Figura Compleja de Rey.   
 

Hipótesis 4: 

Si existe un puntaje mayor en el Inventario de Ansiedad de Beck (BAI), entonces 

habrá un puntaje menor en la subprueba de Señalamiento auto dirigido de la  

Batería Neuropsicológica de Funciones Ejecutivas  y Lóbulos Frontales (BANFE).  
 

 



Página | 41  

 

Definición de variables 

 

Variable Dependiente 

Variable 1: Memoria de trabajo viso-espacial 
 

Definición conceptual: Es el sistema que se encarga  de la creación y 

manipulación de imágenes visuales, aunque en principio parece  ser de carácter 

espacial en lugar de visual es probable que represente un sistema de múltiples 

facetas, como dimensiones tanto visuales como espaciales, o bien dos sistemas 

independientes (Baddeley, 1999). 

 

Definición operacional: El puntaje obtenido en la prueba de señalamiento auto 

dirigido, es el resultado  de la suma de cada categoría, la puntuación máxima es 

de 25 puntos (Flores, 2012). 

En el  test de la Figura Compleja de Rey, se toma en cuenta para la puntuación, 

18 características obtenidas en la figura, el resultado se obtiene de la división del 

número de elementos correctamente realizados en ambas figuras (Rey,1997).  

 

Variable Independiente 

Variable 2:Ansiedad-Estado  

 
Definición conceptual: Es conceptuada como una condición o estado emocional 

transitorio del organismo humano, que se caracteriza por sentimientos de tensión 

y aprensión subjetivos conscientemente percibidos, y por un aumento de la 

actividad del sistema nervioso autónomo. (Spielberger, 1975). 

 

Definición operacional: El puntaje obtenido con Inventario de Ansiedad: Rasgo – 

Estado (IDARE), es evaluado de acuerdo a los puntos de corte por la severidad 

presentada como:  

 Nivel de ansiedad bajo: de 0 a 30 puntos 

 Nivel de ansiedad medio: de 31 a 44 puntos 
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 Nivel de ansiedad alto: de 45 puntos en adelante 

 

El puntaje obtenido con el Inventario de Ansiedad de Beck (BAI), es evaluado de 

acuerdo a la gravedad presentada como: 

 Nivel de ansiedad mínimo: de 0 a 7 puntos 

 Nivel de ansiedad leve: de 8 a 15 puntos 

 Nivel de ansiedad moderado: de 16 a 25 puntos 

 Nivel de ansiedad severo: de 26 a 63 puntos. 

 

Participantes: 

Participaron 60 estudiantes, 30 hombres y 30 mujeres, de todos los semestres de 

la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la carrera de Psicología con una 

edad de entre 17 y 25 años. 

 
Tipo de estudio y diseño:  

Se utilizó estudio correlacional explicativo, transversal, pues la finalidad fue 

determinar si existe una relación o influencia entre el grado de ansiedad 

presentado y el desempeño de una tarea de memoria de trabajo viso espacial 

(Hernández, 2010). 
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Instrumentos:  

Inventario de Ansiedad: Rasgo – Estado (IDARE) (Spielberger C. &.-G., 1975),  es 

un inventario auto evaluativo y auto aplicable, diseñado para evaluar dos formas 

de la ansiedad: la ansiedad como estado (condición emocional transitoria) y la 

ansiedad como rasgo (propensión ansiosa relativamente estable), en este estudio, 

se aplicó solamente la forma de Ansiedad-Estado. 

Contiene 20 ítems o afirmaciones. En el IDARE-E, hay 10 ítems positivos de 

ansiedad (es decir, que a mayor puntuación mayor ansiedad) y 10 ítems 

negativos. La forma de respuesta es una escala tipo Likert, con cuatro opciones de 

respuesta (1-no totalmente, 2-un poco, 3-bastante, 4-mucho), se le orienta al 

sujeto que debe responder cómo se siente en el momento actual en relación a los 

ítems formulados. Para obtener la calificación se suman los reactivos, y se obtiene 

un puntaje general, que se compara con los puntos de corte dados por la escala, 

que son: nivel de ansiedad bajo: de 0 a 30 puntos, nivel de ansiedad medio: de 31 

 

Variable 

Independiente 

 

 

Variable Dependiente 

 

Ansiedad en el 

examen 

(Inventario de 

Ansiedad. Rasgo-

Estado) 

 

Tarea de memoria de trabajo viso espacial 

(Señalamiento Auto dirigido) 

Tarea de memoria de trabajo viso espacial 

                        (Figura Compleja de Rey) 

Ansiedad en el 

examen 

(Inventario de 

Ansiedad de Beck) 

Tarea de memoria de trabajo viso espacial 

(Señalamiento Auto dirigido) 

Tarea de memoria de trabajo viso espacial 

(Figura Compleja de Rey) 
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a 44 puntos, nivel de ansiedad alto: de 45 puntos en adelante. Se anexa 

inventario. 

 

Inventario de Ansiedad de Beck (BAI)  (Beck, 2011), es un inventario auto 

aplicable que pretende valorar los síntomas de la ansiedad, y discriminar de 

manera fiable entre la ansiedad, y la depresión. 

Consta de 21 items, que describen diversos síntomas de la ansiedad, incluyendo 

las manifestaciones físicas, de acuerdo a los criterios establecidos por el DSM-IV, 

la forma de respuesta va de la siguiente manera, (0- en absoluto, 1- levemente, 2- 

moderadamente, 3- severamente). Para obtener la calificación, se suman los 

puntajes obtenidos de cada reactivo y se comparan con los puntos de corte dados 

por la escala como nivel de ansiedad mínimo: de 0 a 7 puntos, nivel de ansiedad 

leve: de 8 a 15 puntos, nivel de ansiedad moderado: de 16 a 25 puntos, nivel de 

ansiedad severo: de 26 a 63 puntos. Se anexa inventario 

 

El Test de copia y Reproducción de memoria de Figuras Geométricas Complejas 

de Rey  (Rey, 1997). Está diseñado con el objetivo informar sobre el grado y 

fidelidad de la organización perceptual y la memoria visual, la capacidad de 

organización y planificación de estrategias para la resolución de problemas, así 

como la capacidad viso constructiva.  

La prueba consiste en copiar y después reproducir de memoria, un dibujo 

geométrico. Se trata de una prueba de aplicación individual y de tiempo variable, a 

partir de los 4 años. 

 Para la calificación se toma en cuenta para la puntuación 18 características 

obtenidas en la figura, el resultado se obtiene de la división del número de 

elementos correctamente realizados en ambas figuras.  

 

Batería Neuropsicológica de Funciones Ejecutivas  y Lóbulos Frontales (BANFE), 

subprueba de señalamiento auto dirigido. (Flores, 2012).  La sub prueba de 

señalamiento auto dirigido, la cual evalúa la capacidad para utilizar la memoria de 

trabajo viso-espacial para señalar de forma auto dirigida una serie de figuras, está 
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conformada de una lámina con 25 figuras de objetos y animales, para la 

calificación de la prueba se evalúa la omisión, perseveración y los aciertos 

obtenidos por el participante, obteniendo de la suma de cada categoría la 

puntuación global. 

 

Procedimiento 

Se eligió a una muestra de 60 estudiantes, 30 hombres y 30 mujeres que fueran a 

realizar un examen, previo a la realización de éste, se les pidió que de manera 

individual respondieran el Inventario de Ansiedad: Rasgo – Estado (IDARE) y a 

continuación el Inventario de Ansiedad de Beck (BAI), con el fin de medir el grado 

de ansiedad en el que se encontraban. Inmediatamente después se le pidió al 

participante realizar la prueba de señalamiento auto dirigido para la cual se 

cronometró el tiempo y  se le presentó una lámina con figuras, se le dio la 

instrucción  al sujeto de señalar con el dedo todas las figuras de la lámina 

mencionándolas de forma salteada, es decir no podía indicar la figura que 

estuviera alrededor de la anterior, por ejemplo: si mencionaba primero la ardilla, no 

podía indicar inmediatamente ni el avión, ni el calcetín, ni la casa, como se puede 

observar en la figura 1. De esta manera, el participante tiene que desarrollar una 

estrategia de acción y a la vez mantener en su memoria de trabajo las figuras que 

señaló para no repetir u omitir ninguna. 
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Figura 1. Subprueba de señalamiento auto dirigido.  

 

A continuación se le aplicó la prueba de la Figura compleja de Rey, para lo cual se 

le proporcionaron dos hojas blancas, y dos lápices de colores distintos, 

posteriormente se le mostró al sujeto una lámina con el modelo de la figura de 

Rey, que se presenta a continuación en la figura 2.  
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Figura 2. Figura de Rey 

 

El sujeto debe copiar el modelo de la Figura de Rey, indicándole que la 

reproducción no necesariamente debe ser exacta, pero que debe atender a los 

detalles y las proporciones. Transcurrido un cierto tiempo de la fase de copia (un 

intervalo que no supere los 3 minutos) se le pide que reproduzca la figura sin 

tenerla a la vista y sin recibir ninguna ayuda verbal que le permita identificar el 

número, la forma o la situación de ninguno de los elementos que integran la figura, 

de esta manera se evalúa su capacidad de material no verbal. 

A continuación se presentan las pruebas estadísticas realizadas para el análisis de 

los resultados. 
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RESULTADOS 

 

La muestra  fue conformada por 60 estudiantes de la carrera de psicología de la 

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, 30 mujeres y 30 hombres a los que se 

les aplicaron las pruebas, previamente a realizar un examen. 

Se aplicaron las pruebas a estudiantes de todos los semestres, obteniendo un 

mayor número de ellos en primer semestre con 70% de la población, seguido por 

el noveno semestre con 17% de población, continuando con los alumnos de 

séptimo semestre con un 8% y quinto con el 5%, como se muestra en la figura 3. 

 

70%

5%

8%

17%

Semestre

primero

quinto

séptimo

noveno

 
Figura 3. Distribución de los semestres entre los participantes 

 

El rango de edad de los estudiantes a los que se les aplicaron las pruebas fueron 

de 17 a 25 años, mostrando un mayor porcentaje los de 18 y 19 años con un 

porcentaje de 40% y 18% respectivamente, seguidos por los de 21 años un 

porcentaje de 10% , los de 25 años con un porcentaje del 12%, continuando con 

los de 23 años con un porcentaje de 7% , y de 22 años  y 20 años con un 

porcentaje del 5% y del 3% respectivamente, como se observa en la figura 4. 
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Figura 4. Distribución de las edades de los participantes 

 

De acuerdo a los datos del promedio escolar actual de los estudiantes, la mayor 

frecuencia se encontró entre los estudiantes con un promedio de 8.0 a 8.3 con una 

frecuencia de 19, seguida de los estudiantes con un promedio de entre 8.4 a 8.7 

obteniendo una frecuencia de 17, las frecuencias más bajas se encontraron entre 

los estudiantes con promedio de 8.9 a 9.5 con una frecuencia de 9, y los 

estudiantes con promedio de 7.0 a 7.5 con una frecuencia de 5, como se puede 

observar en la Figura 5. 
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  Figura 5. Distribución del promedio actual de los participantes 

 

Se calcularon la media y la desviación estándar de cada instrumento aplicado, se 

presentan los resultados de en la tabla 1. 

 
Tabla 1. Estadísticos descriptivos de los instrumentos utilizados 
    

Figura 

compleja 

de Rey 

Señalamiento 

Auto dirigido 

Inventario 

de 

Ansiedad 

Rasgo-

Estado 

Inventario 

de 

Ansiedad 

de Beck 

N Válido 60 60 60 60 

  Perdidos 0 0 0 0 

Media   0.711808 20.42 45.12 15.45 

Desviación estándar 0.15949 4.374 11.207 10.448 

 

Se realizó la comparación de entre el Inventario de Ansiedad Rasgo- Estado y del 

Inventario de Ansiedad de Beck, tomando en cuenta los puntajes extremos, en la 
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Figura 6 se observa  que 11 participantes presentan ansiedad severa, de acuerdo 

al Inventario de Beck y 29 participantes presentan ansiedad alta de Acuerdo al 

Inventario de ansiedad Rasgo- Estado. 

 

 
Figura 6. .  Muestra la clasificación de puntaje entre IDARE (alto) y Beck (severo). 
 

A continuación se presenta el análisis de correlación de Pearson para evaluar si 

existe correlación entre las variables, en el caso de la prueba IDARE y la Figura 

compleja de Rey, en la Tabla 2 se observa que no existe correlación (r= - 0.022, 

p= 0.912). 
 

Tabla 2. Correlación Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado y Figura compleja de Rey 

   
  Figura compleja 

de Rey 

Inventario de Ansiedad 

Rasgo Estado 

Correlación de 

Pearson 

-0.022 

 Sig. (bilateral) 0.912 

 N 29 
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Figura 7. Diagrama de dispersión del Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado y la Figura 

compleja de Rey. 

 

Entre la prueba IDARE y la sub prueba de señalamiento auto dirigido se encontró 

una correlación positiva moderada (r= .535, p= 0.003) como se observa en la tabla 

3. 

 

Tabla 3. Correlación Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado y Señalamiento auto dirigido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  Sub prueba de 

señalamiento auto 

dirigido 

Inventario de Ansiedad 

Rasgo Estado  

Correlación de 

Pearson 

.535** 

 Sig. (bilateral) 0.003 

 N 29 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Figura 8. Diagrama de dispersión del Inventario de Ansiedad Rasgo- Estado y la Prueba de 

señalamiento auto dirigido. 

 

 

Se encontró que en la prueba de Ansiedad de Beck y la figura compleja de Rey no 

hay correlación (r= 0.026, p=0.0939), como se muestra en la tabla 4. 
 

Tabla 4. Correlaciones Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado e Inventario de Ansiedad de 

Beck. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  Figura compleja 

de Rey 

Inventario de Ansiedad 

de Beck 

Correlación de 

Pearson 

0.026 

 Sig. (bilateral) 0.939 

 N 11 
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Figura 9. Diagrama de dispersión de Inventario de Ansiedad de Beck y la Figura compleja de 

Rey. 

 

 

Entre el Inventario de Ansiedad de Beck y la Sub prueba de señalamiento auto 

dirigido se encontró una correlación positiva débil (r= 0.193, p=0.57) como se 

observa en la tabla 5. 

 
Tabla 5. Correlaciones Inventario de Ansiedad de Beck y Señalamiento auto dirigido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  Sub prueba de señalamiento 

auto dirigido 

Inventario de 

Ansiedad de Beck 

Correlación de 

Pearson 

0.193 

 Sig. (bilateral) 0.57 

 N 11 
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Figura 10.  Diagrama de dispersión del Inventario de Ansiedad de Beck y la prueba 

Señalamiento auto dirigido. 

 

En síntesis, de acuerdo con el análisis realizado, no se encontró correlación 

significativa entre los puntajes extremos de las pruebas de ansiedad y entre las 

pruebas de memoria viso espacial, exceptuando la sub prueba de señalamiento 

auto dirigido. 
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DISCUSIÓN 

 

El objetivo de este trabajo fue determinar si influía el grado de ansiedad- estado en 

el desempeño en una tarea de memoria de trabajo viso espacial, esta 

investigación se realizó con el fin de que los resultados obtenidos aporten 

evidencias tanto teóricas como metodológicas para la realización de futuras 

investigaciones en el campo de la memoria de trabajo y la potencialización de 

ésta. En conjunción con los datos obtenidos y el análisis estadístico realizado se 

observa que para la tarea de memoria viso espacial en la sub prueba de 

señalamiento auto dirigido se confirma la hipótesis planteada, sin embargo en la 

tarea de memoria viso espacial en la prueba de la Figura compleja de Rey, no se 

confirma la hipótesis.  

Se  tomaron en cuenta los puntajes extremos de la Prueba de Ansiedad Rasgo- 

Estado en donde 29 de 60 participantes presentaron ansiedad alta. En la hipótesis 

1  se esperaba que ante un mayor grado de ansiedad presentando en la Prueba 

de Ansiedad Rasgo- Estado, los participantes mostraran un menor desarrollo en la 

tarea de memoria de trabajo viso espacial en la figura compleja de Rey, sin 

embargo como se mostró en los resultados no se generó ninguna correlación. 

Para la Prueba de Ansiedad De Beck también se tomaron en cuenta los puntajes 

extremos, es decir, solo los participantes que presentaron ansiedad severa,  en 

donde 11 de 60 participantes presentan esta condición. 

En la hipótesis 3 se esperaba encontrar que ante un puntaje mayor en el 

Inventario de Ansiedad de Beck, entonces el puntaje de la figura de Rey sería 

menor, sin embargo no se encontró correlación. 

En la hipótesis 4 se esperaba encontrar que si en el Inventario de Ansiedad de 

Beck había un puntaje mayor, entonces el desarrollo de la sub prueba de 

señalamiento auto dirigido sería menor, en los resultados se encontró una 

correlación positiva débil.  

En la hipótesis 2 se esperaba encontrar que si en la Prueba de Ansiedad Rasgo- 

Estado había un puntaje alto de ansiedad entonces en la sub prueba de 
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señalamiento auto dirigido los puntajes de los participantes serían menores, se 

encontró una correlación positiva moderada.  

 

Se puede asumir que es casi la mitad de los participantes los que presentan una 

ansiedad estado ante la condición del examen, se presume de esta manera pues 

en la literatura consultada Luengo (en 2003),  advierte que un desencadenante de 

la ansiedad, es una situación inminente, en este caso el examen que se iba a 

realizar. Asimismo el estudio de Labrocca (2008),  considera que las situaciones 

de examen generan ansiedad y estas influyen negativamente en la memoria de 

trabajo. También Bauselas- Herrera en 2005 determina que se puede producir un 

efecto de ansiedad ante situaciones como un examen y Saranson (1984), quien 

coincidía que en condiciones que evalúan la aptitud intelectual, como los 

exámenes, se genera ansiedad y en estas circunstancias se presenta un peor 

rendimiento. 

 

Sin embargo como arrojaron los resultados en la prueba de correlación de 

Pearson, no existió correlación significativa entre las pruebas de ansiedad y las 

pruebas de memoria viso espacial, exceptuando a la prueba de señalamiento auto 

dirigido en donde se encontró una correlación positiva moderada con respecto a  

un grado de ansiedad estado alto, por lo que el desempeño en esta prueba fue 

menor, así como en la Prueba de Ansiedad de Beck donde se encontró una 

correlación positiva débil, esto podría indicar que en cuanto a la prueba de 

señalamiento auto dirigido, si existe una influencia aunque sea pequeña con 

respecto a las pruebas de ansiedad. Por lo que confirma las investigaciones 

previamente realizadas, como Baddeley en Varela, Ávila y Fortoul (2005), en 

donde se observa que cuando las personas se encuentran ansiosas rinden 

menos, debido a que resulta como un distractor para realizar una tarea sin 

embargo no concuerda con el estudio realizado por Ramos, Gutiérrez y Estévez 

de 1991, en donde los resultados de la capacidad de almacenamiento no se ve 

alterada por la ansiedad presentada.  
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Los resultados de este estudio dan pauta para continuar por la misma línea de 

investigación en el campo  de la memoria de trabajo viso espacial, y los factores 

que influyen en su desarrollo y mantenimiento. 

Es importante señalar aspectos a mejorar en las investigaciones futuras, la 

primera limitante que se encontró fue el escaso grado de ansiedad en el que se 

encontraron los alumnos, por lo que se sugiere que en los siguientes estudios se 

trabaje desde el principio con sujetos sólo con ansiedad alta, o incluso con sujetos 

diagnosticados con trastornos de ansiedad, de esta manera el sesgo sería menor. 

Es probable que los sujetos no se encontraran ansiosos porque no percibieron el 

examen realizado como determinante en ese momento, de acuerdo a Bauselas 

Herrera (2005), quien menciona que la influencia del tiempo dado a la realización 

de la tarea y la complejidad de la misma, influyen para que los individuos 

presenten ansiedad. También se recomienda trabajar con otras variables 

involucradas en la memoria de trabajo, como el bucle fonológico o el ejecutivo 

central. 

 

Así mismo, se recomienda que para futuras investigaciones se utilicen otros 

modelos enfocados en la memoria de trabajo que involucren la parte biológica de 

este proceso, y quizás estén enfocados también en la influencia de las emociones.  

Otra sugerencia es evaluar a los participantes por género o por edades, de esta 

manera se podría evaluar si los hombres y las mujeres presentan ansiedad y si 

esto influye en la realización de tareas que involucran la memoria de trabajo viso 

espacial. Como lo menciona la investigación de Magalhães, 2007, en donde 

reporta que en situaciones de evaluación, las mujeres tienden a reaccionar ante 

los exámenes con comportamiento ansioso, ya que sus expectativas de éxito y 

sentido de responsabilidad son más altas, y a diferencia los hombres perciben el 

examen como una competencia. La intención de continuar con esta línea de 

estudio sería dar respuesta a las interrogantes que hay, y profundizar en los 

aspectos que ya se han mencionado, de esta manera tener una prevención y 

generar conocimientos que permitan que los seres humanos utilicen de manera 

apropiada y eficaz todos los procesos que se involucran en su desarrollo integral. 
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