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Resumen 

 

e llevó adelante un estudio experimental 

en una muestra de 44 sujetos adultos para 

probar los efectos de la amplitud de la 

memoria de trabajo (AMT) y de la carga de 

interferencia proactiva (IP), sobre los niveles de 

ansiedad experimentados y la capacidad para 

inhibir esquemas implícitos. Para tal fin se diseñó 

el instrumento ESTRELLA, una versión digitalizada 

con tecnología Arduino de la prueba de dibujo en 

espejo utilizada para medir memoria 

procedimental por Brenda Milner (Ferreres, 2016; 

Fraisse, 1954; Milner et al., 1998; Pinel, 2001), 

también utilizada para medir el potencial de 

aprendizaje de praxias motoras (Piñeyro, 2015). Se 

midió el efecto que tuvo el nivel de sorpresa 

experimentado durante la realización de la tarea 

sobre la capacidad de inhibición de esquemas 

procedimentales implícitos desajustados que 

interfieren durante la tarea. Los resultados indican 

que la AMT incide en la capacidad de inhibición de 

IP y modula los niveles de ansiedad, mientras que 

el efecto sorpresa facilitaría un proceso de 

reconsolidación que permitiría la adecuación o 

reestructuración de los esquemas implícitos 

desajustados. 
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Abstract 

 

n experimental study was 

carried out on a sample of 44 

adult subjects to test the effects 

of working memory span (WMA) 

and proactive interference load (IP), on the 

levels of anxiety experienced and the ability 

to inhibit implicit schemes. For this 

purpose, the ESTRELLA instrument was 

designed, a digitized version with Arduino 

technology of the mirror-drawing test used 

to measure procedural memory by Brenda 

Milner (Ferreres, 2016; Fraisse, 1954; 

Milner et al., 1998; Pinel, 2001), also used to 

measure the learning potential of motor 

practices (Piñeyro, 2015). The effect of the 

level of surprise experienced during the 

performance of the task on the inhibition 

capacity of maladjusted implicit procedural 

schemas that interfered during the task was 

measured. The results indicate that AMT 

influences the inhibition capacity of IP and 

modulates anxiety levels, while the surprise 

effect would facilitate a reconsolidation 

process that would allow the adjustment or 

restructuring of maladjusted implicit 

schemas. 

 

Key Words: Implicit Schemas, Working 

Memory, Proactive Interference, Anxiety. 

 

 

 

Introducción 

 

ctualmente son escasas las 

investigaciones en el área de las 

neurociencias que vinculan los 

constructos de interferencia 

proactiva, memoria de trabajo y ansiedad 

en tareas que utilizan información 

puramente implícita. Las mediciones 

habitualmente utilizadas, principalmente 

para el estudio de las funciones inhibitorias, 

conllevan por la naturaleza de las tareas 

elegidas (donde intervienen procesos tanto 

implícitos como deliberados) impurezas 

que pueden afectar la validez de los 

resultados, por lo que se requiere del 

desarrollo de nuevos protocolos más 

simples y fiables (Friedman & Miyake, 

2004). 

 

El constructo interferencia proactiva 

hace referencia al grado en el que se utiliza 

involuntariamente información inadecuada 

que fue previamente aprendida en 

contextos similares al actual, a la hora de 

llevar adelante procesos cognitivos 

vinculados a la toma de decisiones, 

resolución de problemas y 

comportamientos de adaptación (Keppel & 

Underwood, 1962; Piñeyro, 2013a, 2010; 

Ruiz Vargas, 2000). El aprendizaje de 

nuevas habilidades se ve facilitado por 

información de previos aprendizajes 

análogos, donde a través de procesos de 

generalización o transferencia de esquemas 

aprendidos se adapta la información previa 

facilitando el aprendizaje de la nueva 

situación (Bartlett, 1932; Gómez, 2005; 

Watson & Rayner, 1920). Sin embargo, bajo 

ciertas circunstancias la experiencia previa 

puede dificultar la consolidación de un 

nuevo aprendizaje a través del fenómeno de 

interferencia proactiva (Keppel & 

Underwood, 1962), siendo su efecto más 

preponderante para aquellas tareas que se 

realizan automáticamente (Piñeyro, 2013a; 

Ruiz Vargas, 2000). Específicamente, lo que 

caracteriza a este constructo, son las 

dificultades para inhibir información 

imprecisa en relación con el procesamiento 

A 

A 
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actual proveniente de esquemas de 

memoria previamente almacenados, siendo 

la capacidad de inhibición de interferencia 

proactiva la manera en que puede 

operacionalizarse. Se parte de la hipótesis 

de que esta variable permitiría comprender 

mejor los procesos subyacentes que 

determinan el incremento en los niveles de 

ansiedad, dado que las dificultades para 

reestructurar, reaprender y modificar 

comportamientos pueden ser consideradas 

como la consecuencia de una dificultad para 

inhibir información desadaptativa 

previamente aprendida, dificultando así el 

procesamiento de otra nueva que se ajusta 

mejor a la situación actual y al 

comportamiento o conducta que se desea 

alcanzar. Consistente con este enfoque del 

problema son los estudios conductuales 

sobre extinción de respuesta de miedo y 

ansiedad revisados por Bouton (2004), 

quien propone mejorar la explicación de 

este fenómeno pensándolo como el 

resultado de una modulación contextual 

generada por una forma de un aprendizaje 

inhibitorio que actúa retroactivamente 

sobre el aprendizaje disfuncional original. 

Desde esta perspectiva, todo trastorno de 

ansiedad estaría mediado por las 

dificultades que tienen quienes lo padecen 

para inhibir la interferencia proactiva de 

información inadecuada y previamente 

adquirida. De esta manera, los mecanismos 

que determinan la falta de control podrían 

ser mejor entendidos para explicar la 

fluctuación de niveles de ansiedad. Vale 

recordar que el control cognitivo tiene que 

ver con la habilidad de regular los 

pensamientos y las acciones en 

concordancia con la representación interna 

de la conducta meta a realizar (Braver, 

2012; Yang et al., 2018), y que la falta de 

control y predictibilidad sobre el ambiente, 

nuestros pensamientos, emociones y 

conductas es uno de los componentes 

principales de los trastornos de ansiedad 

(American Psychiatric Association, 2002; 

Caballo, 1997). El fenómeno de 

interferencia proactiva se experimenta 

como falta de control (Macizo et al., 2006; 

Piñeyro, 2013a, 2010; Soriano et al., 2004) 

y eleva los niveles de ansiedad (cuando no 

puede ser inhibido). Otros estudios 

relacionan estas variables en una dirección 

diferente, donde la ansiedad es la que 

determina los niveles de interferencia 

proactiva y control; específicamente 

establecen que los sujetos con elevados 

niveles de ansiedad rasgo presentan 

mayores dificultades de control atencional 

para inhibir información irrelevante como 

consecuencia de una reducción del control 

top down sobre distractores relacionados 

con amenazas (Ansari & Derakhshan, 2011; 

Bishop, 2009; Eysenck et al., 2007; Fales et 

al., 2008), ya sea por un fenómeno de 

interferencia retroactiva o proactiva 

(Moore et al., 2016; Yang et al., 2018). 

 

La amplitud de la Memoria de 

Trabajo (Baddeley, 1986; Baddeley et al., 

1975; Baddeley & Hitch, 1974) ha sido 

relacionada con la susceptibilidad a la 

interferencia en pruebas de memoria 

semántica y episódica (Macizo et al., 2006; 

Piñeyro, 2010; Soriano et al., 2004), y más 

recientemente en tareas procedimentales, 

en las que intervienen procesos de 

información de naturaleza implícita donde, 

los sujetos que tienen una menor amplitud 

de memoria de trabajo, presentan mayores 

dificultades para inhibir la interferencia 

proactiva que provoca información 

irrelevante y desajustada, previamente 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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adquirida en situaciones contextualmente 

similares, para la toma de decisiones y la 

ejecución de tareas (Piñeyro, 2013a). 

 

El presente estudio fue diseñado para 

profundizar la comprensión sobre los 

efectos que tiene la amplitud de la memoria 

de trabajo (Baddeley, 1986, 1996, 2000; 

Baddeley et al., 1975; Baddeley & Hitch, 

1974; Burin et al., 2004; Burin & Duarte, 

2005; Daneman & Carpenter, 1980; 

Friedman & Miyake, 2004; Kessels et al., 

2008; Logie et al., 1990; Logie & Marchetti, 

1991; Macizo et al., 2006; Miyake et al., 

2000, 2001; Pastells & Roca, 2003) sobre la 

capacidad de inhibición de fenómenos de 

interferencia proactiva (Choi et al., 2018; 

Engle et al., 1999; Hamilton & Martin, 2007; 

Jonides & Nee, 2006; Kane & Engle, 2000; 

Keppel & Underwood, 1962; Marton et al., 

2014; Moore et al., 2016; Nairne et al., 1997; 

Piñeyro, 2010; Rosen & Engle, 1998; 

Soriano et al., 2004; Swick et al., 2017; 

Verwoerd et al., 2009; Wickens et al., 1963; 

Woud et al., 2019), incorporando al diseño 

los aspectos fenomenológicos relacionados 

con la ansiedad asociados al proceso 

inhibitorio (Ali & Hasan, 2010; Ansari & 

Derakhshan, 2011; Barlow, 2004; Bishop et 

al., 2004; Bishop, 2009; Borkovec & 

Costello, 1993; Darke, 1988; Elsey & Kindt, 

2017; Eysenck et al., 2007; Eysenck & Calvo, 

1992; Fales et al., 2008; Fonseca-Pedrero et 

al., 2012; Furlan et al., 2009; Gómez-Núñez 

et al., 2017; Heeren et al., 2016; Liu et al., 

2020; MacLeod & Donnellan, 1993; Mao et 

al., 2018; Moore et al., 2016; Vyas et al., 

2002; Yang et al., 2018). 

 

Se decidió llevar adelante una 

investigación en dos etapas: la Etapa A 

focalizada en el diseño y la construcción de 

un instrumento apropiado para los 

propósitos del estudio, y la Etapa B 

determinada por el desarrollo de un cuasi-

experimento en el que se utilizó el 

instrumento diseñado. Partiendo de la idea 

de que los trastornos y problemas para el 

manejo de la ansiedad se manifiestan como 

dificultades para mantener el control sobre 

los pensamientos, emociones y conductas 

se diseñó una tarea en la que se maximiza la 

varianza primaria de la carga de 

interferencia proactiva, generando 

condiciones controladas de pérdida de 

control sobre la conducta evaluada. De esta 

forma, se obtuvieron mediciones más puras 

en cuanto a la capacidad de inhibición de 

esquemas completamente implícitos, con 

un mayor grado de acercamiento a las 

situaciones reales de los comportamientos 

ansiosos dentro de un marco ético, 

aportándole así una mayor validez 

ecológica a los resultados obtenidos. 

 

Etapa A: Desarrollo de un 

Instrumento Digital para Medir la 

Capacidad de Inhibición de 

Interferencia Proactiva en Esquemas 

Implícitos 

 

Diseño y Construcción del 

Instrumento 

 

Se partió de una tarea originalmente 

diseñada para evaluar transferencia 

bilateral del aprendizaje (Fraisse, 1954), 

posteriormente utilizada por Brenda 

Milner para evaluar la memoria 

procedimental de su famoso paciente HM 

(Ferreres, 2016; Milner et al., 1998; Pinel, 

2001), la cual implica dibujar una estrella 

en una hoja de papel, pudiendo observar los 

movimientos de la mano a través de un 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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espejo que invierte la coordinación viso-

espacial, intentando mantener el trazo 

dentro de un contorno de líneas que hacen 

de guía.  

 

En la tarea se les pide a los sujetos 

que completen el dibujo mirando el espejo, 

sin levantar el lápiz, con la mejor precisión 

posible para evitar que el trazo se salga del 

contorno establecido por las líneas de la 

estrella dibujada, intentando completar la 

tarea en el menor tiempo posible. Dibujar 

en espejo por primera vez altera la 

motricidad fina en un grado muy alto y es 

fácilmente observable, esto se debe a que 

los movimientos automáticos de la mano 

irrumpen involuntariamente en un sentido 

contrario al que se pretende, interfiriendo 

con los propios objetivos, 

experimentándose una sensación de 

pérdida de control sobre el manejo del 

cuerpo que incrementa los niveles de 

ansiedad, situación que requiere de una 

inhibición de los esquemas habituales de 

coordinación viso-motriz -ampliamente 

consolidados- para ejecutar un esquema 

nuevo de información antagónica. Si bien en 

la prueba original en papel se puede 

cronometrar el tiempo que demanda 

completar un ensayo, la medición de los 

errores -considerados como los trazos en 

lápiz dibujados por fuera del contorno de la 

estrella- resulta imprecisa y difícil de 

cuantificar. La longitud de estos trazos 

curvos tipo bodoque representan la 

dificultad para inhibir un esquema 

inadecuado, el problema es que la medición 

de esa longitud requiere un trabajo 

artesanal muy laborioso y poco fiable. Como 

opción se pensó en diseñar una versión que 

transforme la información analógica a 

digital de la performance alcanzada, para 

así obtener una serie de medidas 

cuantitativas fiables que de forma 

automatizada tabulen los valores de los 

errores y el tiempo de ejecución por ensayo, 

pudiendo por programación integrar estas 

mediciones en una función matemática que 

permite establecer las curvas de 

aprendizaje entre ensayos.  

 

El diseño del nuevo instrumento, 

denominado “Estrella” por conservar la 

forma del dibujo original, está formado 

básicamente por tres componentes o 

módulos: el primero es un sensor que capta 

los movimientos de la mano indicando 

mediante un pulso cada error cometido 

cuando el trazo se sale de los contornos de 

la pista de la estrella, el segundo es un 

conversor que actúa como interfase digital 

para procesar la información de los pulsos 

del módulo sensor y volcarla en un 

ordenador, el tercero es una planilla 

programada en Excel que incorpora los 

datos recibidos desde la interfaz, los tabula 

y los procesa para representar los valores 

finales y las gráficas. (Ver figura 1 y 2) 
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Figura 1 

Esquema de Componentes del Instrumento Estrella 

 

 

Figura 2 

Componentes del Prototipo Instrumento Estrella 

 

A través del sensor se captan los 

movimientos del lápiz cuando se sale y se 

ingresa al contorno de la estrella, en este 

caso no se usa papel sino una pista de cobre 

sobre la cual se desliza un “lápiz” especial 

que tienen una punta conductora de 

electricidad, también de cobre, que hace 

contacto con la pista. A través de las mismas 

circula una mínima corriente eléctrica de 

100ma, con una tensión de 5volts de 

corriente continua, ambos valores 

(similares al de 3 pilas conectadas en serie) 

son totalmente inofensivos e 

imperceptibles para el usuario. 

 

La base del módulo sensor se 

construyó en madera, con el agregado de 

una tapa articulada de policarbonato con 

altura y desplazamiento de profundidad 

regulable, de esta forma se regula la misma 

SENSOR 

para 

INTERFASE

  

PLANILLA  

Planilla programada 

en Excel 

Almacena y procesa los bytes, 

calcula índices de 

interferencia proactiva y 

curvas de capacidad 

inhibitoria 

Conversor 

interfase 

Transforma los 

bits en bytes. 

unidades de 

almacenamiento 

Sensor  

Transforma 

errores en pulsos 

eléctricos 

binarios o bits 
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para impedir la visión directa sobre la mano 

y asegurar que la percepción de los 

movimientos sea únicamente a través del 

espejo. (Ver Figura 3.

 

Figura 3 

Imagen del Sensor 

 

Se efectuó un estudio piloto con 12 

sujetos adultos para establecer la fiabilidad 

del instrumento y la capacidad de 

aprendizaje en ocho ensayos consecutivos 

(Piñeyro, 2015). Se diseñó la Interfase 

utilizando tecnología Arduino, pudiendo 

ser reconocida la Estrella por Windows 

como un periférico. (Ver figura 4). 

 

Figura 4 

Display del Módulo Interfase con Datos de Un Ensayo 

 

ESPEJO 

TAPA REGULABLE 

LÁPIZ DE CONTACTO 
BASE DE MADERA 
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El tercer componente es una planilla 

de cálculo Excel programada para 

almacenar los errores y los tiempos en cada 

ensayo. Los datos ingresan 

automáticamente en la planilla, la cual por 

programación calcula las curvas de 

aprendizaje entre ensayos para los errores, 

el tiempo y una medida que combina ambas 

operacionalizaciones en la función 

P=T*(E+1), donde P es la performance del 

ensayo, T es el tiempo de ejecución y E la 

cantidad de errores del ensayo.  

 

Etapa B: Incidencia de la Memoria 

de Trabajo y las Expectativas sobre la 

Interferencia y la Ansiedad en una Tarea 

de Recuperación de Memoria Implícita 

 

Método 

 

Diseño: Se llevaron adelante estudios 

descriptivos, experimentales univariados y 

factoriales. Se realizaron dos análisis 

factoriales 2 x 2 tomando como variables 

independientes a la amplitud de la memoria 

de trabajo (Baja y Alta) y la carga de 

interferencia proactiva (Con carga: ensayo 

en espejo, y Sin carga: ensayo al derecho); 

para el primero se tomó como variable 

dependiente la capacidad para inhibir la IP, 

mientras que en el segundo se evaluaron los 

efectos de las variables independientes 

mencionadas sobre la reactividad ansiosa 

predominantemente fisiológica. 

Adicionalmente, se evaluó la incidencia de 

la variable sorpresa (VI) sobre la tasa de 

aprendizaje alcanzada entre el primer y 

segundo ensayo de dibujo con carga de 

interferencia. 

 

Participantes: Se trabajó con una 

muestra no probabilística (N=44) de 

sujetos de ambos sexos, 36.4% de mujeres 

y un 63.6 % de hombres, adultos jóvenes de 

entre 18 y 50 años, con una edad promedio 

de 35 años. Todos los sujetos incluidos 

tenían estudios secundarios completos y no 

presentaban (o desconocían tener) algún 

tipo de trastorno o discapacidad 

relacionada con la visión, audición, la 

motricidad o la memoria. Con respecto a los 

problemas de memoria, solo se excluyeron 

aquellos sujetos que tuvieran un trastorno 

diagnosticado por un profesional. 

 

Instrumentos: La variable 

independiente amplitud de la memoria de 

trabajo se operacionalizó utilizando el 

subtest Ordenamiento de Números-Letras 

de la Escala de Inteligencia para Adultos de 

Wechsler - Tercera Edición,  WAIS III  

(Wechsler, 2002). A través de una 

manipulación natural, tomando como 

parámetro la media de la muestra evaluada, 

se conformaron los grupos de Alta y Baja 

amplitud.  

 

La variable Expectativas de Dificultad 

se evaluó inmediatamente después de 

explicar la tarea de dibujo a realizar, antes 

de comenzar con la misma, tanto en el 

primer ensayo de dibujo en espejo como en 

el primero de dibujo al derecho, mediante el 

siguiente enunciado: “Si tuvieras que 

describir el grado de dificultad de la tarea 

que estás por realizar: ¿Qué tan difícil crees 

que te va a resultar en una escala de 0 a 10? 

Considerá que 0 sería igual a nada difícil y 10 

sería el equivalente a extremadamente 

difícil”. A su vez, la variable Dificultad 

Percibida se evaluó inmediatamente 

después de realizar el primer ensayo en 

espejo y al derecho, mediante el siguiente 

enunciado: “Después de realizar este ensayo: 
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¿Qué tan difícil crees que te resultó hacerlo 

en una escala de 0 a 10? Recordá que 0 sería 

igual a nada difícil y 10 sería el equivalente a 

extremadamente difícil.”  

 

Utilizando las dos mediciones 

anteriores se pudo calcular la variable Nivel 

de Sorpresa, la cual se operacionalizó 

mediante la sustracción entre los valores 

obtenidos en las variables Expectativas de 

Dificultad y Dificultad Percibida para cada 

uno de los ensayos. 

 

Nivel de Sorpresa = Expectativas de 

Dificultad – Dificultad Percibida 

 

La variable Ansiedad Estado se 

evaluó utilizando la sub-escala para tal fin 

del Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo 

[STAI] (Fonseca-Pedrero et al., 2012; 

Guillén Riquelme, 2014; Spielberger et al., 

1982). Mientras que la Reactividad Ansiosa 

Predominantemente Cognitiva y 

Reactividad Ansiosa Predominantemente 

Fisiológica se evaluaron con la escala 

resumida de Autopercepción del Estado 

Emocional (APEEM; Piñeyro, Azzollini, et 

al., 2019; Piñeyro, 2018; Piñeyro & 

Azzollini, 2016), aplicada considerando el 

recuerdo específico del ensayo reciente. 

 

Para operacionalizar la carga y la 

capacidad de inhibición de interferencia 

proactiva en tareas de recuperación de 

esquemas implícitos se utilizó el 

instrumento denominado Estrella diseñado 

en la etapa anterior. 

 

Procedimiento: Los sujetos fueron 

evaluados en forma individual en un 

ambiente silencioso y bien iluminado. Antes 

de ser evaluados se les informó que los 

resultados serían anónimos y que no 

tendrían devolución de los mismos, 

pudiendo retirarse de la prueba en el 

momento que quisieran. En primer lugar, se 

evaluó la amplitud de la memoria de trabajo 

con el subtest del WAIS III “Ordenamiento 

de Números-Letras”. Luego se evaluó la 

capacidad de inhibición de interferencia 

utilizando el instrumento Estrella en cuatro 

ensayos consecutivos bajo dos condiciones 

aplicadas aleatoriamente para 

contrabalancear el orden de las pruebas, de 

forma tal que la mitad de los sujetos 

comenzaron por resolver dos ensayos de 

dibujo al derecho (con visión directa) 

seguidos de dos ensayos de dibujo en 

espejo, mientras que el otro grupo realizó la 

tarea con el orden invertido de los ensayos. 

 

Las instrucciones fueron las 

siguientes: “Ahora, cuando te dé la orden, te 

voy a pedir que realices la siguiente tarea, 

utilizando este lápiz electrónico (se muestra 

el lápiz) tenés que dibujar con tu mano hábil 

siguiendo el contorno de la estrella hasta 

completar la misma, partiendo de este punto 

de inicio (se señalaba el punto de inicio del 

segmento A), hasta completar una vuelta y 

volver al punto de partida siguiendo el 

sentido que indica la flecha (se señalaba la 

flecha dibujada en la estrella). Te pido que 

completes la tarea sin levantar el lápiz, en el 

menor tiempo posible y con la mejor 

precisión que puedas. El lápiz electrónico 

tiene que deslizarse por la pista de cobre, 

cada vez que te salgas de la pista, o levantes 

el lápiz la máquina te contará un error (se 

modelaba mientras se explicaba). Una 

condición importante es que no puedes ver tu 

mano de forma directa (se señalaba la tapa 

que cubría la mano), podrás ver tus 

movimientos a través del espejo” Antes de 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 
 

 
Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0).  

 

M
o

d
u

la
ció

n
 d

e la
 In

terferen
cia

 y la
 A

n
sied

a
d

 en
 la

 R
ecu

p
era

ció
n

 d
e Esq

u
em

a
s Im

p
lícito

s a
 tra

vés d
e la

 M
em

o
ria

 d
e Tra

b
a

jo
 

D
ie

g
o

 P
iñ

ey
ro

, S
u

sa
n

a
 C

el
es

te
 A

zz
o

lli
n

i 
Revista ConCiencia EPG–Vol. 7– N° 2 Julio – Diciembre 

2022     ISSN digital: 2517-9896 
https://doi.org/10.32654/CONCIENCIAEPG.7-2.8 

139 

comenzar el ensayo se realizaba la pregunta 

correspondiente a las Expectativas de 

Dificultad de la tarea (ver apartado 

Instrumentos). Luego se regulaba el espejo 

para asegurar que el sujeto viera 

adecuadamente y se activaba la Interfase 

del instrumento Estrella para comenzar con 

el primer ensayo. 

 

Terminado el primer ensayo, se 

evaluó la Percepción de Dificultad sobre la 

tarea realizada, la Ansiedad Estado, la 

Reactividad Ansiosa Predominantemente 

Cognitiva y Reactividad Ansiosa 

Predominantemente Fisiológica. Para el 

caso de estas dos últimas variables, se 

evaluó la reactividad específica para el 

recuerdo del ensayo reciente. 

 

Seguidamente, se evaluó la 

performance en un segundo ensayo de 

dibujo en espejo. Terminado el mismo se 

brindaban las instrucciones para realizar 

un tercer ensayo al derecho (con visión 

directa de la mano): “Ahora te pido que 

realices un nuevo ensayo, esta vez podrás ver 

tu mano en forma directa sin el espejo.” 

Antes de comenzar el tercer ensayo (el 

primero al derecho) se realizaba la 

pregunta correspondiente a las 

Expectativas de Dificultad de la tarea. 

Terminado el primer ensayo al derecho se 

evaluaba la Percepción de Dificultad sobre 

la tarea realizada, la Ansiedad Estado, y la 

Reactividad Ansiosa Predominantemente 

Cognitiva y Reactividad Ansiosa 

Predominantemente Fisiológica para el 

recuerdo del ensayo reciente. Finalmente, 

se evaluó la performance de un cuarto 

ensayo de dibujo al derecho. 

 

Vale la aclaración de que como se 

decidió contrabalancear el orden de las 

pruebas la mitad de los sujetos recibió las 

instrucciones con el orden alterado, de 

forma tal que comenzaron con dos ensayos 

de dibujo al derecho seguidos de dos 

ensayos de dibujo en espejo. 

 

Análisis de Datos: Los datos fueron 

analizados estadísticamente con el soporte 

técnico del software SPSS 15.0 versión 

castellana. Se realizaron análisis bivariados 

(ANOVA, prueba t) y multivariados en 

función del nivel de medición de las 

variables. Se aceptó un nivel de 

significación p< 0.05.  

 

Resultados 

 

Se realizó un primer análisis factorial 

2 x 2 tomando como variables 

independientes a la amplitud de la memoria 

de trabajo (Baja y Alta) y la carga de 

interferencia proactiva (Con carga: ensayo 

en espejo, y Sin carga: ensayo al derecho). 

Se tomó como variable dependiente la 

performance alcanzada en el primer ensayo 

de dibujo considerando la cantidad de 

errores y el tiempo para completar cada 

ensayo [Tiempo *(Errores +1)]. Todos los 

sujetos realizaron cuatro ensayos con el 

orden de las pruebas contrabalanceado 

para controlar los efectos del error 

progresivo, de forma tal que la mitad de la 

muestra comenzó con dos ensayos de 

dibujo al derecho seguidos de dos ensayos 

de dibujo en espejo mientras que la otra 

mitad comenzó por los dos ensayos en 

espejo seguidos de los dos al derecho. (Ver 

en la Tabla 1 los datos descriptivos.)
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Tabla 1 

Descriptivos Factorial 2 x 2: Memoria de Trabajo x Interferencia 

  
Memoria de Trabajo: 

1 Baja 2 Alta 
M SD N   

Primer ensayo al derecho: 

Sin Interferencia 
1 461.00 300.07 20   

  2 383.16 420.34 24   

  Total 418.54 368.55 44   

Primer ensayo en espejo: Con 

Interferencia 
1 63316.70 92387.29 20   

  2 4767.58 2923.40 24   

  Total 31380.81 68159.48 44   

Los resultados indican que hay efecto 

principal de la amplitud de la memoria de 

trabajo, F(1)=9.703; p=.003, de forma tal 

que los sujetos con alta amplitud logran 

inhibir con mayor facilidad la interferencia 

proactiva de esquemas de memoria 

implícita de coordinación motriz–viso 

espacial. La carga de interferencia también 

tuvo un efecto significativo, de manera tal 

que los sujetos tuvieron una peor 

performance en los ensayos con la carga de 

interferencia aportada por la visión a través 

del espejo que invierte los movimientos, 

F(1)=12.752; p=.001. También se encontró 

un efecto de interacción entre la carga de 

interferencia y la amplitud de memoria de 

trabajo, F(1)=9.643; p=.003. (Ver resultados 

en la Tabla 2.)

 

Tabla 2 

Significación Alcanzada Análisis Factorial 2 x 2: Memoria de Trabajo x Interferencia 

Efecto F gl p 

Interferencia 12.752 1.00 .001 

Interferencia * Memoria de 
Trabajo 

9.643 1.00 .003 

Memoria de Trabajo 9.703 1.00 .003 

Nota. Test de contraste intrasujeto (Interferencia, Interferencia *Memoria 
de Trabajo) Test de efectos entresujetos (Memoria de Trabajo) 
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Para comprender la interacción se 

realizaron pruebas t para comparar las 

medias de los diferentes subgrupos. Para 

analizar el efecto simple de la variable carga 

de interferencia bajo la condición de 

constancia alta amplitud de memoria de 

trabajo se utilizó una prueba t para medidas 

repetidas; los resultados indican que los 

sujetos tuvieron un desempeño 

significativamente inferior en el ensayo con 

carga de interferencia, t(23)=7.546; p<.000, 

con una magnitud del efecto de 4384.42 

unidades. Para analizar el otro efecto 

simple de la variable carga de interferencia 

bajo la condición constante de baja 

amplitud de memoria de trabajo se aplicó 

otra prueba t para medidas repetidas; de 

manera similar al efecto simple anterior los 

resultados mostraron que los sujetos 

tuvieron un desempeño significativamente 

inferior en el ensayo con interferencia, 

t(19)= 3.042; p=.007, con una magnitud del 

efecto de 62855.7 unidades de diferencia, lo 

que indica una potenciación de los efectos 

de la carga de interferencia para los sujetos 

de baja amplitud, resultando los mismos 

más afectados en su desempeño. 

 

Para analizar el efecto simple de la 

variable amplitud de memoria de trabajo 

bajo la condición de constancia sin carga de 

interferencia se aplicó una prueba t para 

medidas independientes; los resultados 

mostraron que no hubo diferencias 

significativas en la performance del primer 

ensayo; sin embargo, al realizar el mismo 

análisis sobre el otro efecto simple de la 

variable amplitud de memoria de trabajo, 

bajo la condición con carga de interferencia, 

las diferencias entre medias resultaron 

significativas, t(42)=3.110; p=.011, de forma 

tal que los sujetos con mayor amplitud de 

memoria de trabajo lograron inhibir la 

carga de interferencia con mayor eficacia, 

observándose una magnitud del efecto de 

58549.11 unidades. De esta manera, por 

efecto de la interacción entre variables la 

amplitud de la memoria de trabajo es 

cualificada por la presencia de la variable 

carga de interferencia, de forma tal que la 

amplitud solo tiene efectos en el 

desempeño bajo las condiciones de alta 

carga de interferencia, no afectando la 

performance entre grupos cuando la tarea 

resulta más simple sin requerimiento de 

inhibición de la interferencia. (Ver Figura 

5.) 
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Figura 5 

Interacción entre la Amplitud de Memoria de Trabajo y la Carga de Interferencia en la 

Performance de la Tarea 

 

 

Se efectuaron análisis para las 

distintas operacionalizaciones del 

constructo ansiedad, encontrándose una 

correlación moderada y directa entre las 

mediciones realizadas de ansiedad estado 

con el instrumento STAI y perturbación 

emocional con el APEEM después del 

primer ensayo de dibujo con carga de 

interferencia (r=.468; p<.001), no 

encontrándose correlación entre ambos 

instrumentos para la toma realizada 

después del primer ensayo sin carga de 

interferencia. A su vez se encontró una 

correlación inversa, débil pero significativa 

entre la amplitud de la memoria de trabajo 

(AMT) y el nivel de perturbación emocional 

provocado por el recuerdo de la tarea 

realizada en el primer ensayo en espejo, 

bajo condiciones de interferencia, (r=-.356; 

p=.018), de forma tal que a mayor AMT 

menor es el nivel de perturbación 

emocional que el recuerdo genera. Por otro 

lado, no se encontró correlación entre la 

AMT y el grado de perturbación emocional 

para el recuerdo del ensayo al derecho sin 

carga de interferencia. Los niveles de 

ansiedad estado evaluados con el STAI 

inmediatamente después de los ensayos 

con y sin carga de interferencia no 

correlacionaron con la AMT. De estos 

resultados se infiere que el instrumento 

APEEM resulta más sensible para evaluar 

los efectos de la ansiedad provocados por la 

falta de control inhibitorio en un evento 

puntual, hipótesis que se apoya en las 

evaluaciones de las sub dimensiones del 

instrumento que también correlacionaron 

con la AMT, donde la reactividad ansiosa 

predominantemente cognitiva  

correlacionó de forma inversa y 

significativa (r=-.365; p=.015), mientras que 

la reactividad ansiosa predominantemente 

fisiológica alcanzó una correlación inversa 
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marginalmente significativa (r=-.288; 

p=.058).  

 

Por otro lado, se realizó una prueba t 

de medidas repetidas para comparar los 

niveles de ansiedad estado experimentados 

luego de realizar la prueba con y sin carga 

de interferencia, encontrándose que los 

sujetos incrementan significativamente sus 

niveles de ansiedad bajo la condición de 

mayor carga de interferencia, t(43)=6.606; 

p<.000. De igual manera, se encontró un 

aumento significativo de los niveles de 

perturbación emocional medidos con la 

APEEM entre los ensayos con y sin carga de 

interferencia, de forma tal que la presencia 

de interferencia incrementa los niveles de 

perturbación emocional, t(43)=4.945; 

p=.000.  

 

Se evaluó la variable Sorpresa, 

establecida a través de la diferencia entre 

las Expectativas de Dificultad (medidas 

antes de realizar el ensayo) y la Percepción 

de la Dificultad (evaluada inmediatamente 

después de terminar el ensayo). Aplicando 

una prueba t para medidas repetidas se 

encontró que el efecto sorpresa es 

significantemente mayor cuando los sujetos 

realizaron el primer ensayo con carga de 

interferencia, t(43)=3.786; p<.000. También 

se encontró que el nivel del efecto sorpresa 

que los sujetos experimentaron durante la 

tarea con carga de interferencia 

correlaciona de forma significativa, 

moderada y directa, con la reactividad 

ansiosa predominantemente fisiológica 

medida inmediatamente después de la 

realización de la tarea (r=.391; p=.009). A su 

vez, se realizó otra prueba t para medidas 

independientes comparando la tasa de 

aprendizaje alcanzada entre el primer y 

segundo ensayo de dibujo en espejo, la 

misma se calculó en función de la diferencia 

entre la cantidad de Tiempo * (Errores + 1) 

del primer ensayo con respecto al segundo: 

 

Tasa Aprendizaje = [T 1er Ensayo *(E 

1er Ensayo+ 1)] - [T 2do Ensayo *(E 2do 

Ensayo+ 1)] 

 

Para maximizar la varianza primaria 

de la variable independiente Efecto de 

Sorpresa se dividió la muestra en dos 

grupos: 1- Ausencia de Sorpresa (valor 0) y 

2- Sorprendidos (valores >1), dejando por 

fuera de la muestra a los sujetos con el valor 

intermedio de 1. Se encontró una diferencia 

entre los grupos para la tasa de aprendizaje, 

de forma tal que los sujetos sorprendidos 

luego del primer ensayo lograron reducir 

una mayor cantidad de errores y tiempos de 

ejecución en el segundo ensayo, 

t(15.1)=2.60; p=.02), con una magnitud del 

efecto de 25674 unidades de diferencia.  

 

Finalmente, se realizó un segundo 

análisis factorial 2 x 2 tomando como 

variables independientes a la Amplitud de 

la Memoria de Trabajo (Baja y Alta) y la 

Carga de Interferencia Proactiva (Con 

carga: ensayo en espejo, y Sin carga: ensayo 

al derecho). En esta ocasión se tomó como 

variable dependiente a la reactividad 

ansiosa predominantemente fisiológica. 

Para maximizar los efectos de la varianza 

primaria se trabajó con sujetos con valores 

extremos de amplitud de memoria de 

trabajo, eliminado del análisis a 8 sujetos de 

la muestra con valores intermedios muy 

cercanos a la media. (Ver descriptivos en la 

Tabla 3.)
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Tabla 3 

Descriptivos Factorial 2 x 2: Memoria de Trabajo x Interferencia 

  Memoria de 

Trabajo 

1 Baja <10 

2 Alta >10 

M DE N 

Reactividad Ansiosa Predominantemente 

Fisiológica luego del ensayo Sin Carga de 

Interferencia       

  

  

Baja 3.10 2.73 20 

Alta 2.37 3.30 16 

Total 2.77 2.97 36 

Reactividad Ansiosa Predominantemente 

Fisiológica luego del ensayo Con Carga de 

Interferencia       

  

Baja 7.40 7.08 20 

Alta 2.87 3.73 16 

Total 5.38 6.19 36 

 

Los resultados muestran que hay un 

efecto principal marginalmente 

significativo de la amplitud de la memoria 

de trabajo, F(1)= 3.878; p=.057, de forma tal 

que los sujetos con baja amplitud 

alcanzaron niveles mayores de reactividad 

ansiosa predominantemente fisiológica 

(RAPF). También hubo efecto principal de 

la carga de interferencia, de manera tal que 

los sujetos alcanzaron mayores niveles de 

RAPF luego de los ensayos con la carga de 

interferencia, F(1)=8.834; p=.005. También 

se encontró un efecto de interacción entre 

la carga de interferencia y la amplitud de 

memoria de trabajo, F(1)=5.537; p=.025. 

(Ver resultados en la Tabla 10.) 

 

 

Tabla 4 

Significación Alcanzada Análisis Factorial 2 x 2: Memoria de Trabajo x Interferencia 

Efecto F gl p 

Carga de Interferencia 8.834 1.00 .005 

Carga de Interferencia * Memoria de 

Trabajo 
5.537 1.00 .025 

Memoria de Trabajo   3.878 1.00 .057 

Nota. Test de contraste intrasujeto (Interferencia, Interferencia *Memoria de Trabajo) Test de 

efectos entresujetos (Memoria de Trabajo) 
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Para analizar la interacción se 

realizaron pruebas t entre los distintos 

subgrupos. Para analizar el efecto simple de 

la variable Carga de Interferencia bajo la 

condición de constancia de Alta Amplitud 

de Memoria de Trabajo se utilizó una 

prueba t para medidas repetidas; los 

resultados indican que no hubo diferencias 

significativas en los niveles de RAPF entre 

grupos. Para analizar el otro efecto simple 

de la variable carga de interferencia bajo la 

condición constante de Baja Amplitud de 

Memoria de Trabajo se aplicó otra prueba t 

para medidas repetidas; a diferencia del 

efecto simple anterior los resultados 

mostraron que los sujetos alcanzaron un 

nivel significativamente mayor de RAPF en 

el ensayo con interferencia, t(19)= 3.177; 

p=.005, con una magnitud del efecto de 4.3 

unidades de diferencia entre medias. 

 

Para analizar el efecto simple de la 

variable Amplitud de Memoria de Trabajo 

bajo la condición de constancia Sin Carga de 

Interferencia se aplicó una prueba t para 

medidas independientes; los resultados 

mostraron que no hubo diferencias 

significativas en los niveles  de RAPF, sin 

embargo al realizar el mismo análisis sobre 

el otro efecto simple de la variable amplitud 

de memoria de trabajo, bajo la condición 

Con Carga de Interferencia, las diferencias 

entre medias resultaron significativas, 

t(29.94)=2.461; p=.02, de forma tal que los 

sujetos con baja amplitud de memoria de 

trabajo alcanzaron niveles de RAPF más 

elevados, observándose una magnitud del 

efecto de 4.52 unidades de diferencia entre 

medias.  

 

De esta forma, la interacción produce 

un efecto de cualificación mutua entre 

variables perdiéndose el efecto principal de 

cada una bajo ciertas condiciones de la otra, 

de forma tal que la amplitud de MT solo 

tiene efecto en la RAPF bajo las condiciones 

de alta carga de interferencia, mientras que 

la Carga de Interferencia solo tiene efecto 

para los sujetos de baja amplitud de MT. 

(Ver Figura 6.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 
 

 
Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0).  

 

M
o

d
u

la
ció

n
 d

e la
 In

terferen
cia

 y la
 A

n
sied

a
d

 en
 la

 R
ecu

p
era

ció
n

 d
e Esq

u
em

a
s Im

p
lícito

s a
 tra

vés d
e la

 M
em

o
ria

 d
e Tra

b
a

jo
 

D
ie

g
o

 P
iñ

ey
ro

, S
u

sa
n

a
 C

el
es

te
 A

zz
o

lli
n

i 
Revista ConCiencia EPG–Vol. 7– N° 2 Julio – Diciembre 

2022     ISSN digital: 2517-9896 
https://doi.org/10.32654/CONCIENCIAEPG.7-2.8 

146 

Figura 6 

Interacción entre la Amplitud de Memoria de Trabajo y la Carga de Interferencia sobre la 

Reactividad Ansiosa Predominantemente Fisiológica 

 

Discusión 

 

Se diseñó y construyó el instrumento 

Estrella para la evaluación de la capacidad 

de inhibición de interferencia proactiva en 

tareas de recuperación de esquemas 

implícitos; tanto en la prueba preliminar 

como en el propio experimento su uso 

resultó muy adecuado para los propósitos 

de este estudio, no solo por la naturaleza de 

la tarea elegida que focaliza las 

observaciones en el desempeño de praxias 

motoras sustentadas en esquemas 

implícitos muy simples de medir, sino 

también por la incorporación de tecnología 

Arduino para el registro automatizado de 

errores y tiempos, lo que aumentó 

considerablemente la fiabilidad de los datos 

con respecto a otros protocolos de registro 

manual. La evaluación con el instrumento 

Estrella maximiza los efectos de 

interferencia proactiva, contabilizando los 

errores y los tiempos de ejecución que se 

derivan casi exclusivamente de la 

recuperación de esquemas implícitos 

inadecuados, los cuales son percibidos de 

inmediato por los sujetos como errores 

involuntarios e incontrolables 

contrapuestos a sus propósitos conscientes 

y deliberados. Por otro lado, esta prueba no 

requiere de práctica previa en una tarea 

análoga para que genere interferencia, ya 

que la tarea de dibujo en espejo (cuando se 

realiza por primera vez) genera una gran 

dificultad por su natural carga de 

interferencia que requiere de un gran 

esfuerzo por parte de los sujetos para 

inhibir los esquemas implícitos de 

coordinación viso-espacial-motriz, que 

automáticamente se ejecutan por 
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asociación a los estímulos contextuales de 

la tarea. En este sentido, los resultados del 

primer análisis factorial muestran un efecto 

principal significativo entre el primer 

ensayo de dibujo en espejo y al derecho, de 

forma tal que todos los sujetos aumentaron 

considerablemente los tiempos y errores en 

la tarea con carga de interferencia del 

ensayo de dibujo en espejo.  

 

El protocolo utilizado permitió 

evaluar los problemas de interferencia 

proactiva relacionados con la amplitud de 

memoria de trabajo (AMT), encontrándose 

por un lado que los sujetos con mayor AMT 

logran inhibir con mayor facilidad la carga 

de interferencia provocada por la inversión 

de la información del contexto visual, 

situación para la cual deben suprimir la 

activación de los esquemas de memoria 

implícita previamente adquiridos (por 

experiencia de la vida cotidiana) que no se 

ajustan a los requerimientos de la tarea 

actual, ya que provocan errores de 

precisión motriz llevando la mano hábil en 

un sentido contrario al que se pretende. 

Este fenómeno de interferencia se 

comprende mejor si se considera que la 

prueba de dibujo en espejo altera la 

localización espacial invirtiendo la 

perspectiva egocéntrica, la cual codifica 

información visual espacial en relación al 

perceptor, manteniendo intacta la 

perspectiva alocéntrica que soporta la 

percepción y el reconocimiento de los 

objetos (Brewin, 2014). 

 

Para solucionar este problema los 

sujetos deben anular las estrategias 

perceptuales (automatizadas) para 

deliberadamente ejecutar estrategias de 

meta recursiva ligadas a una planificación 

flexible (Carpenter et al., 1990; Goel & 

Grafman, 1995; Kotovsky et al., 1985; 

Newell & Simon, 1972; Simon, 1975), con 

un control proactivo dirigido hacia la meta 

de tipo top-down (Braver, 2012; Eysenck & 

Calvo, 1992) que permita construir los 

nuevos esquemas de coordinación viso-

espacial-motriz invertida necesarios para 

alcanzar los propósitos de la tarea. 

 

Los resultados indican que existe una 

interacción entre la AMT y la Carga de 

Interferencia, de forma tal que los efectos 

de la AMT sobre la performance del ensayo 

solo se registran bajo la condición Con 

Carga de Interferencia. Estos resultados son 

consistentes con los de otras 

investigaciones (Barrett et al., 2004; Engle 

et al., 1999; Kane & Engle, 2000; Piñeyro, 

2013a, 2010; Rosen & Engle, 1998). De esta 

forma, las diferencias individuales en la 

AMT, por estar directamente relacionadas 

con la capacidad de atención controlada, 

resultan determinantes en la negociación 

entre procesos controlados y 

automatizados. Es así que resulta posible 

que los fenómenos de interferencia 

proactiva dependan de la memoria de 

trabajo porque los esquemas relevantes e 

irrelevantes compiten por los mismos 

recursos atencionales de la MT que son 

limitados, de esta forma resisten mejor la 

interferencia quienes cuentan con más 

capacidad libre en esta memoria (Ganea & 

Harris, 2013; Hasher et al., 2007; Marton et 

al., 2014; Piñeyro, 2013a, 2010). Existe un 

amplio consenso en cuanto a que la 

inhibición de IP se produce principalmente 

en la etapa de recuperación del recuerdo, 

donde se suprime la información 

irrelevante competidora ya almacenada, 

para atender otra que actualmente es 
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relevante en función de los objetivos 

actuales  (Anderson, 1983; Anderson et al., 

1994; Anderson & Neely, 1996; Mensink & 

Raaijmakers, 1988; Postman & Underwood, 

1973), resultando más intensa la 

interferencia cuando las claves de 

recuperación asociadas son las mismas 

(como es el caso de la tarea utilizada) o muy 

similares para distintos esquemas 

almacenados (Besnard & Cacitti, 2005; 

McGaugh, 2000; Piñeyro, 2013a; Sandry et 

al., 2018). De esta forma, mediante el uso de 

sus recursos atencionales, los sujetos con 

mayor amplitud de MT consiguen un 

control deliberado, a través del cual inhiben 

la información irrelevante que compite por 

ser activada en el proceso de recuperación, 

suprimiendo así la activación de las trazas 

neurales que soportan la información 

implícita no deseada, mientras 

simultáneamente se facilita la activación de 

las trazas que sustentan la información 

pertinente (Bouton, 2004; Piñeyro, 2013a). 

Este proceso facilitaría la inhibición de la IP, 

en cierta forma potenciando un mecanismo 

antagónico de interferencia retroactiva, a 

través del cual la nueva información 

prevalece anulando la más antigua.  

 

Considerando los aportes de la Teoría 

del Esquema para el aprendizaje de praxias 

motoras (Maas et al., 2008) se puede pensar 

que cada movimiento en el ensayo en 

espejo involucra unidades de acción 

(programas motores) que se recuperan de 

la memoria procedimental y luego se 

adaptan a la situación particular, donde 

cada programa motor es un conjunto 

organizado de comandos motores que se 

pueden especificar implícitamente antes 

del inicio del movimiento. Estos programas 

motores son generalizables, contienen 

patrones de movimiento abstracto con 

valores invariantes del tiempo y la fuerza de 

las contracciones, información que a su vez 

se combina con parámetros cambiantes 

dependientes del contexto de la tarea. En 

otras palabras, para seleccionar las 

instrucciones óptimas para el manejo de la 

musculatura y controlar los movimientos 

de la mano los sujetos utilizan estos 

programas motores generalizables, los 

cuales deben ajustarse a las relaciones 

entre las condiciones iniciales (e.g.; la 

consigna, posición actual de la mano, 

espacios de desplazamiento y punto de 

llegada) y las consecuencias sensoriales de 

estas órdenes motoras (e.g.; el resultado del 

movimiento), chunkeándose esta 

información bajo la forma de nuevos 

esquemas específicos para la tarea. Una 

posible explicación complementaria 

consiste en considerar que en la prueba de 

la Estrella los programas motores 

generalizables (PMG) solo funcionan en el 

ensayo de dibujo al derecho, permitiendo 

fácilmente ejecutar la tarea mediante un 

simple ajuste de los mismos a los 

parámetros contextuales, mientras que 

para el ensayo en espejo los PMG de los que 

se parte, por estar invertidos espacialmente 

con respecto al control sensorial visual, no 

pueden simplemente ajustarse a los 

parámetros de las condiciones iniciales del 

ensayo. De esta forma se comienza el 

ensayo con estrategias automatizadas que 

generan errores, por lo que se requiere 

inhibir la activación de los PMG 

(interferencia proactiva) hasta alcanzar o 

construir una versión nueva de los mismos. 

A través de procesos deliberados que 

adicionan información a los PMG existentes 

para invertir los movimientos, se 

modificaría en este aspecto esa cualidad 
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invariante en un comienzo, conformándose 

un nuevo esquema PMG que se ajusta 

específicamente para dibujar en espejo. La 

reducción en los tiempos y errores de 

ejecución observada en el segundo ensayo 

en espejo estaría indicando que los sujetos 

utilizarían los nuevos PMG, posiblemente 

volviendo a utilizar estrategias 

automatizadas principalmente conducidas 

por los estímulos, ahorrando así recursos 

atencionales de la MT. Esta explicación es 

consistente con la Teoría del Control 

Adaptativo del Pensamiento Racional (ACT-

R) de Anderson (1997), que propone que en 

el desarrollo de esquemas procedimentales 

la información declarativa paulatinamente 

se va compactando y transformando en 

implícita. 

 

Se encontró que los sujetos 

incrementan significativamente sus niveles 

de ansiedad bajo la condición de mayor 

carga de interferencia; esto resulta 

comprensible si se considera que el 

incremento de interferencia 

cualitativamente se experimenta como falta 

de control, uno de los componentes 

principales de los trastornos de ansiedad 

(American Psychiatric Association, 2002; 

Braver, 2012; Caballo, 1997; Yang et al., 

2018). También se encontró una 

correlación moderada y directa entre las 

mediciones realizadas de ansiedad estado 

con el instrumento STAI y perturbación 

emocional con el APEEM después del 

primer ensayo de dibujo con carga de 

interferencia. Estos resultados son 

congruentes con los hallados en 

investigaciones anteriores (Piñeyro, 

Azzollini, et al., 2019; Piñeyro, 2018; 

Piñeyro et al., 2020). A su vez, se encontró 

una correlación inversa entre la AMT y el 

nivel de perturbación emocional provocado 

por el recuerdo de la tarea realizada bajo 

condiciones de interferencia, de forma tal 

que a mayor AMT menor es el nivel de 

perturbación emocional que el recuerdo 

genera. Estos resultados muestran que el 

instrumento APEEM resulta sensible para 

evaluar los efectos de la ansiedad 

provocados por la falta de control 

inhibitorio en un evento, puntualmente 

sobre el recuerdo del mismo, hipótesis que 

se apoya en las evaluaciones de las sub 

dimensiones de reactividad ansiosa que 

también correlacionaron inversamente con 

la AMT. Considerando las condiciones de 

evaluación, los sujetos incrementan sus 

niveles de ansiedad bajo las condiciones de 

interferencia, donde la falta de control y el 

deterioro en el rendimiento no solo son 

percibidas por el sujeto sino también por el 

investigador evaluador que está presente; 

siendo esta evaluación social determinante 

para la inducción de estrés (Dickerson & 

Kemeny, 2004; Luethi et al., 2009). Es 

posible que bajo estas condiciones se 

incorpore al procesamiento nueva 

información inadecuada que irrumpe como 

pensamientos intrusivos negativos 

(American Psychiatric Association, 2002; 

Brewin & Smart, 2005; Caballo, 1997; 

Caballo & Mateos Vilchez, 2000; Holmes et 

al., 2007; Moore et al., 2016; Popa et al., 

2016) que a su vez afectan la autoestima y 

el rendimiento por ocupar parte de los 

limitados recursos atencionales de la 

memoria de trabajo, generando así más 

interferencia, estrés y ansiedad de 

desempeño (Friedman & Miyake, 2004; 

Furlan et al., 2009). Algunas expresiones 

verbales observadas informalmente 

durante el desarrollo de los ensayos con 

carga de interferencia apoyarían esta 
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hipótesis (e.g.; “que tonto”, “debo ser la que 

peor lo hizo”, “que papelón que estoy 

haciendo”). La inhibición de los 

pensamientos intrusivos de las personas 

más ansiosas aumenta la carga de la prueba, 

ya que se adicionan a la tarea como 

información que secundariamente debe ser 

tratada, circunstancia similar a las 

investigaciones que utilizan el paradigma 

de doble tarea de la MT, bajo el cual se 

evalúa la performance de la realización de 

una tarea primaria que simultáneamente se 

lleva adelante con la realización de una 

tarea secundaria. En este sentido, distintos 

experimentos demuestran que cuanto más 

alta es la carga de la tarea secundaria más 

se deteriora el rendimiento de la tarea 

primaria (MacLeod & Donnellan, 1993). 

 

Los resultados del presente estudio 

son consistentes con las investigaciones de 

Brewin y Smart (2005), quienes 

encontraron que los sujetos con mayor 

capacidad de memoria de trabajo, bajo 

condiciones experimentales, logran inhibir 

mejor los pensamientos intrusivos cuando 

conscientemente se lo proponen, es decir 

cuando hay un proceso deliberado de 

intento de control o supresión sobre estos 

pensamientos, más ligado al manejo 

voluntario y consciente de los recursos 

atencionales. Considerando el lugar central 

que ocupa la MT en estos procesos es 

posible que la carga secundaria aportada 

por los pensamientos intrusivos afecte 

principalmente la capacidad de 

procesamiento del bucle fonológico más 

que los recursos de la agenda viso-espacial 

(Rapee, 1993), deteriorando su 

funcionamiento por la irrupción de 

preocupaciones que se originan en el lóbulo 

frontal, que son de aspecto racional y están 

asociadas con la participación de la red del 

lenguaje (Popa et al., 2016). La falta de 

control de estos pensamientos está 

asociada con un incremento en el nivel de 

estrés, específicamente estrés social, sobre 

el cual se cuenta con una gran cantidad de 

evidencia que lo relaciona con un deterioro 

del funcionamiento de la memoria de 

trabajo (Luethi et al., 2009; Merz et al., 

2010; Robinson et al., 2008; Schoofs et al., 

2008). De esto se deduce que estresores 

agudos y altos niveles de ansiedad, 

mediados por la liberación de la hormona 

del estrés, afectarían el procesamiento más 

flexible y laborioso de información 

consciente, pero no los procesamientos 

automáticos (Luethi et al., 2009), pudiendo 

en ciertos casos bajo estas circunstancias 

consolidarse memorias de eventos 

traumáticos (Aerni et al., 2004; Coccoz et al., 

2013; Delorenzi et al., 2014; Luethi et al., 

2009; McGaugh, 2000) y otros aprendizajes 

disfuncionales que sustentan diversos 

trastornos de ansiedad (Azzollini & 

Piñeyro, 2014; Bouton, 2004; Bremner et 

al., 1993; Caballo & Mateos Vilchez, 2000; 

Iruarrizaga Diez et al., 2009; Kindt & van 

Emmerik, 2016; Mao et al., 2018; Mcnally et 

al., 2003; Miguel-Tobal et al., 2004; Piñeyro 

& Azzollini, 2019a).  

Profundizando lo expuesto, la ACT de 

Eysenck et al. (2007) explica que la 

ansiedad deteriora el control atencional de 

una tarea primaria cuando la información 

distractora secundaria es evaluada como 

amenazante (como sería el caso de los 

pensamientos intrusivos negativos), lo que 

conduce a un incremento en la activación 

del sistema atencional conducido por los 

estímulos y una reducción de procesos 

direccionados por la meta. Bajo estas 

circunstancias la ansiedad estrecha la 
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capacidad de atención controlada, creando 

un efecto túnel que conduce a un proceso 

fisiológico relativamente pasivo y 

automático (Barrett et al., 2004; 

Easterbrook, 1959; Eysenck et al., 2007). En 

líneas generales, cuando los distractores 

están relacionados con amenazas, la 

ansiedad atenúa la eficiencia y a menudo la 

efectividad en tareas que involucran la 

función de inhibición. De esta forma, los 

sujetos bajo condiciones de alta ansiedad 

ponen en funcionamiento el sistema 

atencional bottom-up (Barrett et al., 2004; 

Bishop, 2009; Braver, 2012; Eysenck et al., 

2007; Fales et al., 2008; Yang et al., 2018) 

perdiendo así la capacidad de control sobre 

las respuestas prepotentes y la resistencia a 

la interferencia distractora (Friedman & 

Miyake, 2004). 

 

También se encontró que el efecto 

sorpresa es mayor cuando los sujetos 

realizan el primer ensayo con carga de 

interferencia, el cual correlaciona de forma 

moderada y directa con la reactividad 

ansiosa predominantemente fisiológica 

medida inmediatamente después de la 

realización de la tarea. A su vez, se encontró 

una diferencia significativa en la tasa de 

aprendizaje obtenida entre el primer y 

segundo ensayo con carga de interferencia, 

de forma tal que los sujetos que resultaron 

más sorprendidos lograron reducir una 

mayor cantidad de errores y tiempos de 

ejecución en el segundo ensayo. Estos 

resultados son consistentes con las teorías 

neurobiológicas que proponen que una 

memoria puede ser reconsolidada si 

previamente a la recuperación de la misma 

se genera un estado de labilidad del 

engrama, ya sea mediante un estresor o el 

agregado de alguna particularidad al 

contexto que rompa con las expectativas del 

sujeto creando un efecto de asombro o 

sorpresa, donde los niveles de estrés y las 

ventanas de tiempo entre el evento 

aprendido y su recuperación pueden llevar 

al aumento o a la anulación de la expresión 

conductual del recuerdo (Coccoz et al., 

2013; Delorenzi et al., 2014; Elsey & Kindt, 

2017; Holmes et al., 2007; Kindt & van 

Emmerik, 2016; Larrosa et al., 2017).  

Desde esta perspectiva, parecería que los 

sujetos con niveles más altos de sorpresa 

durante los reiterados intentos de 

recuperación de esquemas implícitos de 

coordinación viso-espacial-motriz del 

primer ensayo de dibujo en espejo, logran 

restructurar los mismos en una mayor 

proporción durante el segundo ensayo. Más 

allá de lo expresado, este resultado debe 

considerarse con cautela, dado el reducido 

tamaño de la muestra y las diferencias 

teóricas en cuanto a los tiempos para 

considerar una memoria recuperada como 

consolidada de largo plazo, ya que para 

estos investigadores de orientación 

neurobiológica la memoria de corto plazo 

comprende períodos que llegan hasta las 4 

horas desde el evento aprendido, incluso 

algunos lo extienden hasta 24 horas 

(Coccoz et al., 2013; Delorenzi et al., 2014; 

Larrosa et al., 2017; Luethi et al., 2009; 

McGaugh, 2000), mientras que para los 

psicólogos cognitivos este lapso de tiempo 

es del orden de los 30 segundos (Baddeley 

& Hitch, 1974; Brown, 1958; Peterson & 

Peterson, 1959; Ruiz Vargas, 2000).  

 

Finalmente, se realizó un análisis 

factorial donde se encontró que los sujetos 

con alta amplitud de MT obtuvieron niveles 

menores de reactividad ansiosa 

predominantemente fisiológica (RAPF), 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 
 

 
Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0).  

 

M
o

d
u

la
ció

n
 d

e la
 In

terferen
cia

 y la
 A

n
sied

a
d

 en
 la

 R
ecu

p
era

ció
n

 d
e Esq

u
em

a
s Im

p
lícito

s a
 tra

vés d
e la

 M
em

o
ria

 d
e Tra

b
a

jo
 

D
ie

g
o

 P
iñ

ey
ro

, S
u

sa
n

a
 C

el
es

te
 A

zz
o

lli
n

i 
Revista ConCiencia EPG–Vol. 7– N° 2 Julio – Diciembre 

2022     ISSN digital: 2517-9896 
https://doi.org/10.32654/CONCIENCIAEPG.7-2.8 

152 

específicamente se encontró un efecto de 

interacción entre la carga de interferencia y 

la amplitud de memoria de trabajo, de 

forma tal que la AMT solo tiene efecto en la 

RAPF bajo las condiciones de alta carga de 

interferencia, alcanzando los sujetos de Alta 

AMT menores niveles de reactividad 

ansiosa; mientras que la Carga de 

Interferencia solo tiene efecto en los niveles 

RAPF para los sujetos de baja amplitud de 

MT, de forma tal que bajo condiciones de 

interferencia aumentan los niveles de 

reactividad ansiosa. Estos resultados 

indican que la amplitud de memoria de 

trabajo modula los niveles de ansiedad 

experimentada en contextos de alta 

interferencia proactiva, resultando los 

sujetos con baja amplitud más vulnerables 

al incremento de la misma, posiblemente 

por las dificultades para inhibir la 

interferencia de información irrelevante de 

esquemas implícitos que resultan 

desadaptativos. Contrariamente, los sujetos 

con mayor amplitud, por contar con más 

recursos atencionales consiguen un mayor 

control de la conducta meta a través de 

estrategias top-down, y posiblemente una 

menor incidencia de pensamientos 

intrusivos, manteniendo bajos los niveles 

de ansiedad. 

 

De lo anteriormente expresado se 

entiende que una alta capacidad de MT 

refleja diferencias individuales en la 

capacidad de controlar la atención, donde la 

mayor disponibilidad de recursos permite 

procesar información deliberada dirigida 

por los objetivos, lo que incluye la 

capacidad de procesar simultáneamente 

representaciones relacionadas con 

objetivos, participar en una búsqueda 

controlada y planificada de la memoria, 

recuperar con esfuerzo representaciones 

adicionales relacionadas con la meta, 

monitorear posibles conflictos de respuesta 

en competencia, y suprimir la activación de 

interferencia proactiva (Barrett et al., 2004; 

Engle et al., 1999; Macizo et al., 2006; 

Mecklinger et al., 2003; Piñeyro, 2013a, 

2010; Rosen & Engle, 1998; Soriano et al., 

2004). También es posible que la supresión 

pueda ocurrir bajo procesos atencionales 

automáticos en comportamientos 

repetitivos (Moskowitz et al., 1999; Rogers 

& Monsell, 1995; Tornay & Milán, 2001), 

pero cuando éstos implican la irrupción de 

interferencia imprevisible de cualquier tipo 

de información, pensamientos o 

comportamientos contradictorios a los 

apropiados para el objetivo actual, se 

requiere atención controlada (Barrett et al., 

2004). Esta última resulta fundamental 

para cualquier proceso regulatorio, ya que 

permite cambiar el foco de atención, 

desatendiendo la información 

emocionalmente intensa, pero irrelevante, 

para atender otra importante para el 

objetivo actual. Esta asignación flexible de 

atención puede ser un elemento importante 

para permitir que las personas sean 

resistentes a las circunstancias 

emocionales negativas, de esta manera los 

sujetos con mayor amplitud de memoria de 

trabajo resultan más efectivos en este tipo 

de control de atención que aquellos con 

menor capacidad (Conway et al., 1999; 

Engle et al., 1999; Piñeyro, 2013a; Rosen & 

Engle, 1998; Soriano et al., 2004), lo que los 

vuelve menos vulnerables a padecer de 

trastorno de estrés postraumático y otros 

trastornos relacionados con la ansiedad 

(Barrett et al., 2004; Bremner et al., 1993). 
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La evidencia experimental 

conseguida en este estudio corrobora la 

hipótesis de la vinculación entre la AMT, la 

interferencia proactiva y los niveles de 

ansiedad experimentados. Se requiere de 

nuevos estudios con muestras más amplias 

para profundizar los conocimientos en el 

área. 
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