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ÍNDICES DE FACILITACIÓN DE FRAGMENTOS DE ADJETIVOS

CALIFICATIVOS DE TIPO EMOCIONAL

CARLOS HUGO CRIADO DEL VALLE

Mª PILAR JIMÉNEZ SÁNCHEZ

Mª DEL MAR GONZÁLEZ-TABLAS SASTRE

ESTRELLA LÓPEZ

La tarea de completar fragmentos de palabras es ampliamente utilizada en diversos ámbitos de la
investigación cognitiva y constituye una de las pruebas que estudian el efecto de facilitación o
“priming”, siendo éste un aspecto central en el estudio de la memoria implícita (Toth, 2000).

A diferencia de la evaluación requerida en la memoria explícita en la que se solicita a los sujetos
que recuerden o reconozcan un material al que han sido expuestos anteriormente, en las pruebas
de memoria implícita se requiere del sujeto alguna tarea, como la de completar fragmentos de
palabras, que permita observar la influencia incidental de un suceso sin hacer referencia al
material al cual el sujeto ha sido previamente expuesto; por tanto sin tener que aludir de forma
consciente a la experiencia original.

En este contexto, el procedimiento general de la prueba de completar fragmentos consta de dos
etapas. La primera es una fase de estudio en la que se presentan una lista de palabras que los
participantes tienen que procesar siguiendo las instrucciones dadas por el examinador. En la
segunda, o fase de test, los participantes deben completar “con la primera palabra que se les
venga a la mente” una serie de fragmentos de palabras, algunos de los cuales corresponden a
palabras aparecidas en la fase de estudio y otras no. En esta condición, la memoria se infiere del
efecto de facilitación, dicho efecto se observa si la solución correcta de fragmentos
correspondientes a las palabras estudiadas excede a la tasa de fragmentos correctos de palabras
que no han sido preexpuestas. El efecto facilitador provocado por las palabras de la fase de
estudio no implica ni necesita la recuperación consciente o explícita del episodio de estudio y, por
tal razón, se asume que refleja la memoria implícita de la información estudiada (Graf y Schacter,
1985; Schacter, 1987; Roediger, 1990).

En estas pruebas, el fragmento de palabra es un estímulo degradado o incompleto donde se
sustituyen determinadas letras por lagunas o guiones bajos, que sirve de clave de recuperación en
la tarea de memoria implícita. Por tanto, el control experimental de las características del estímulo
fragmento de palabra va a ser un factor muy importante a la hora de evaluar la respuesta dada por
el sujeto que tendrá como resultado final el potenciar o anular ciertos efectos experimentales,
como el efecto de facilitación. Dicho efecto se obtiene restando a la proporción de fragmentos
completados correctamente de las palabras que han sido procesadas en la fase de prueba, la
proporción de fragmentos completados correctamente de palabras no procesadas previamente,
constituyendo así la línea base de ejecución (Ostergaard, 1998).

Controlar y depurar el material experimental utilizado en dicha prueba ha de ser un objetivo si se
pretende el mayor control posible de variables que pueden interferir en la ejecución de la prueba,
y que podrían ensombrecer el resultado buscado (Ostergaard, 1998; Soler, Dasi y Ruiz, 2006).



87

Si bien hay publicadas bases de estímulos en otros idiomas, ingles (Erickson, Gaffney y Heath,
1987; Gibson y Watkins, 1988), o sueco (Ologsson y Nyberg, 1992), en español se cuenta con una
única base de fragmentos de palabras (Dasí, Soler y Ruiz, 2004) constituida por 196 fragmentos de
palabras obtenidos a partir de sustantivos. En este trabajo se ofrecen datos normativos referidos a
un total de siete índices: 1) el número de significados de palabras, 2) la frecuencia de uso, 3) la
familiaridad de la palabra, 4) el número de letras dadas en el fragmento, 5) la ratio entre letras
dadas y eliminadas, 6) si en el fragmento aparece la primera y/o la última letra, y, por último, 7) la
dificultad de completar el fragmento. Dichos índices han determinado mediante análisis factorial
dos factores que contribuyen a explicar aproximadamente un 70% de la varianza del índice de
dificultad: el primero asociado con procesos de tipo léxico relacionado con variables de frecuencia
de uso, número de significados de las palabras y familiaridad subjetiva de la palabra; y un segundo
factor asociado a la información de carácter perceptivo que se proporciona en los fragmentos
como clave de recuperación y agrupa las variables relacionadas con el número de letras del
fragmento, la ratio entre las letras dadas y eliminadas y si entre las letras del fragmento aparecen
la primera y/o la última de la palabra. A los índices señalados en la base de Dasí et al., (2004) se
añadió en un trabajo posterior el índice de facilitación para los 196 fragmentos (Dasi, Soler y Ruiz,
2007).

El objetivo del presente estudio es analizar los índices de facilitación de un conjunto de
fragmentos de palabras obtenidos a partir de adjetivos calificativos de tipo emocional.

MÉTODO

Instrumentos y variables

En un estudio previo (del Valle, Jiménez, González-Tablas, no publicado) se creó un banco de 2812
fragmentos con solución única, procedentes de adjetivos calificativos de carácter emocional.
Aleatoriamente, se seleccionaron 102 fragmentos cuyas características lingüísticas y estructurales
se muestran en la tabla 1. Con respecto a los índices lingüísticos aparece la frecuencia de corpus
para la categoría (FRC) y con respecto a aspectos estructurales los Huecos (significan número de
letras eliminadas en el adjetivo), DL (dos lagunas que son dos letras eliminadas consecutivamente)
y CL (comienza con letra eliminada).

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de índices lingüísticos y estructurales
FRC Huecos DL CL

Media 54,41 3,27 ,23 ,34

Mediana 34,00 3,00 ,00 ,00

Desv. típ. 59,446 ,881 ,420 ,477

Mínimo 1 1 0 0

Máximo 234 5 1 1

Percentiles 25 12,00 3,00 ,00 ,00

50 34,00 3,00 ,00 ,00

75 79,50 4,00 ,00 1,00

Las variables utilizadas en el análisis fueron: La tasa de aciertos cuando no ha habido presentación
previa del adjetivo, que se conoce en la literatura clásica psicométrica como índice de dificultad
(e.g., ID); la tasa de aciertos cuando ha habido presentación previa del adjetivo (e.g., TPP) y, por
último, el índice de facilitación (e.g., IF), que se obtiene calculando la diferencia entre tasa de
acierto al fragmento cuando hay una presentación previa del adjetivo menos la tasa de acierto
cuando el fragmento se presenta por primera vez.
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Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las variables de estudio

ID TPP IF

Media ,7723 ,8497 ,0774

Mediana ,8641 ,9319 ,0640

Desv. típ. ,21912 ,17133 ,07866

Mínimo ,19 ,30 -,05

Máximo 1,00 1,00 ,28

Percentiles 25 ,6364 ,7748 ,0101

50 ,8641 ,9319 ,0640

75 ,9442 ,9677 ,1327

El valor del índice de facilitación (e.g., IF) está comprendido entre -1 y 1. Los valores negativos
indican que es mayor la proporción de aciertos cuando el fragmento aparece por primera vez, los
valores positivos indican lo contrario (ver tabla 2).

Las variables de estudio se han calculado a partir de los datos proporcionados por todos los
participantes en las diferentes fases del estudio. De tal manera que el número final de fragmentos
es de 102 y han intervenido un total de 344 alumnos (13,37% hombres y 86,63% mujeres), con
edades comprendidas entre 19 y 40 (M= 20,83; DT= 1,96). Todos los participantes asistieron
voluntariamente y firmaron el informe de consentimiento.

Procedimiento

Los índices lingüísticos de cada adjetivo, fueron recogidos desde la base léxica computarizada de
Sebastián, Martí, Carreiras y Cuetos (LEXESP, 2000).

Para generar los fragmentos de adjetivos con las características exigidas, se creó una aplicación
informática desarrollada en Microsoft Visual Studio que eliminaba letras al azar pero respetando
los criterios de construcción de los fragmentos. Este programa permite además el recuento y
localización de las lagunas generadas en cada adjetivo y de esta manera se facilita la recogida de
datos relativos a los índices estructurales del fragmento.

La secuencia del experimento comienza con una presentación de las instrucciones del
experimento y un formulario de recogida de datos sociodemográficos. Dicho experimento consta
de dos fases principales. Una primera, denominada de codificación, donde se presenta cada uno
de los adjetivos utilizados en la construcción de los fragmentos. A los participantes se les solicita
que respondiesen en qué medida el adjetivo expuesto reflejaba su estado de ánimo actual. En una
segunda fase, llamada de recuperación, aparecen los fragmentos relativos a los adjetivos
señalados en la anterior fase, y se incorporan otros tantos fragmentos de adjetivos que no han
aparecido en la fase anterior. Del tal manera que, los participantes resolvían 50 fragmentos con
presentación previa del adjetivo y 50 adjetivos sin presentación previa.

La aplicación de la prueba se hizo en el aula de informática de distintas facultades de la
Universidad de Salamanca.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En primer lugar se calculó la correlación existente entre las tasas de aciertos con y sin
presentación previa (r= 0,948; p< 0,00). Como cabría esperar se observa una elevada correlación
entre la tasa de aciertos en los dos momentos (ver fig. 1).

Para comprobar si la tasa de aciertos en la solución de los fragmentos de adjetivos que habían sido
presentados previamente (M= 0,850; DT= 0,171) era mayor que la tasa de aciertos
correspondientes a los aparecidos en la fase de recuperación (M = 0,772; DT = 0,219), se realizó
una prueba t de muestras relacionadas, cuyo resultado revela que la presentación previa del
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adjetivo facilita la ejecución correcta del fragmento (t(101)= 9,933; p< 0,00). Este resultado avala
el beneficio obtenido en la ejecución del fragmento cuando el adjetivo ha sido objeto de un
procesamiento previo y converge con los resultados obtenidos en otros estudios que han utilizado
pruebas de completar fragmentos de palabras para estudiar el efecto de facilitación (Roediger,
Weldon, Stadler y Riegler 1992; Soler, Dasí y Ruíz, 2006).

Figura 1. Relación entre tasa de aciertos con y sin presentación previa

En un paso siguiente se analizó en qué medida el índice de dificultad en la compleción del
fragmento explica el índice de facilitación obtenido. Para ello, se realizó un análisis de regresión
con estimación curvilínea entre ambas variables y fue el modelo cúbico el que mejor ajuste
presentó (R2= 0,608; F(2,99)= 76,927; p< 0,00). La ecuación de regresión curvilínea (Índice de
facilitación = 0,074+ 0,445 * (Índice de dificultad) –0,529 (Índice de dificultad)2) indica que para
valores de índice de dificultad próximos a cero, el índice de facilitación siempre será superior.

Cuanto los fragmentos son extremadamente difíciles se da efecto de facilitación (IF= 0,09). A
medida que la dificultad disminuye, la facilitación aumenta. Este proceso se mantiene hasta
valores intermedios de dificultad, pero cuando la dificultad de los fragmentos sigue disminuyendo,
el efecto de la facilitación desaparece, como puede verse en la figura 2.

En nuestro estudio observamos que el índice de facilitación obtenido está relacionado con el
índice de dificultad, pero no muestra un efecto lineal. Los fragmentos tanto de alta como de
moderada dificultad muestran un efecto de facilitación similar en tamaño; sin embargo los
fragmentos con baja dificultad tienen poca cantidad de facilitación. Estos resultados apoyan los
obtenidos en otros estudios en los que se analiza el efecto de la variable dificultad de los
fragmentos sobre los índices de facilitación obtenidos (Ostergaard, 1998; Soler, et al., 2006; Dasi,
et al., 2007).

El efecto que la dificultad de completar un fragmento tiene en los índices de facilitación conlleva
importantes implicaciones metodológicas en relación con los fragmentos utilizados, porque
dependiendo de si corresponden a palabras ya presentadas o a palabras nuevas, esta variable
puede sobreestimar o infravalorar el efecto de facilitación, tal como señaló Ostergaard (1998) en
su trabajo. Los resultados obtenidos al analizar la cantidad de facilitación que consigue un
fragmento en función de su dificultad, indican que es necesario conocer a priori los índices de
dificultad de los diferentes estímulos para equiparar las condiciones experimentales. De otra
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manera, como han señalado Soler, Dasí y Ruíz (2009), los fragmentos fáciles pueden por azar
recaer en la misma condición.

Figura 1. Diagrama de puntos y ajuste cúbico del índice de facilitación (IF) sobre el índice de dificultad (ID).

Atendiendo a esta necesidad, en un futuro trabajo se estudiarán algunas de las variables que
pueden afectar a la dificultad en la resolución de los fragmentos generados a partir de los
adjetivos calificativos emocionales que han sido utilizados en el presente estudio, tanto variables
de tipo léxico como variables relativas a la información de carácter perceptivo proporcionada en
los fragmentos.

CONCLUSIONES

Dos son las principales conclusiones que pueden extraerse del presente estudio:

1. La necesidad de pormenorizar en el estudio de las variables de tipo léxico y perceptual que

contribuyen en el índice de dificultad de cada fragmento de palabra.

2. La dificultad de completar fragmentos es una variable que ejerce un efecto significativo sobre

el índice de facilitación obtenido. Por tanto, es preciso establecer a priori índices de dificultad

de cada estímulo “fragmento de palabra”, cuando la tarea de completar fragmentos se utiliza

para estudiar el efecto de facilitación como indicador de memoria implícita.
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