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To think is fo iake a rislça step hito fhe unknowfl-1  

Pens8í es aceptar un ,iesgo, dar un paso hacia ¡o desconocido Gerd GigerenZer, Peter Todd & 

The ABC ResearCh Group 1999,10. 
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Resumen 
La incertidumbre es un aspecto ineludible de la condición humana Mucha atención se 
ha dedicado a comprender cómo los seres humanos razonan en tomo a ella. Una buena 
proporción de los esfuerzos se ha concentrado en determinar las debilidades y 
aparentes fallas—falacias e ilusiones cognitivas según el Programa de Heurísticos y 
Sesgos—que la gente comete cuando razone en contextos de probabilidad 
experimentales. Este es un hecho que ha significado serios interrogantes sobre la 
capacidad humana de producir inferencias racionales en contextos del mundo real. 
A partir de estudios experimentales adaptados a un medio local, y provenientes de una 
fuerte tradición de, irrvestigaciófl en la materia, este trabajo se propone un acercamiento 
particular a un problema ampliamente conocido en el razonamiento de probabilidad: el 
efecto de conjunción. Originariamente, presentado enTversky y Kahneman (1982, 
1983), el problema refiere a uno de los principios quizás más simples y elementales del 
cálculo de probabilidad, aquel que indica que la probabilidad de una conjunción—la 
coocurrencia de dos eventos—no puede ser mayor que la de cada una de sus 
constituyentes por separado. (P(A&B) = P(A) . P(B)] Apelando a la hipótesis de 
inferencias semánticas propuesta por Gigerenzer & Hertwig (1999), se analizan las 
ejecuciones de los sujetos bajo una perspectiva ecológica, con una consideración 
especial en la racionalidad social y en los contenidos culturales (Máximas 
ConversacionaleS de Grice). En el primer estudio se advierte como el "término" 
probabilidad tiene un carácter polisémico al cual se asocian interpretaciones no 
matemáticas en el problema de María. Como paite del tercer estudio, se presenta 
evidencia de que el término "frecuencia" conduce a interpretaciones de significados 
lógico matemáticas de las consignas, dándose como resultado un incremento de 
razonamientos de acuerdo al principio de conjunción. Finalmente, en los estudios 5, 6y 
7 se evalúa la pertinencia de la hipótesis de inferencias semánticas en la explicación de 
por qué distintos dominios de problemas -clases de referencia- producen diversos 

porcentajes de acierto de acuerdo a la norma. 
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INTRODUCCIÓN 

"Cualquier posible vía de conocimiento debe ser explorada, debe 

verse si cualquier puerta está abierta. Ninguna clase de datos debe 

dejarse sin tocar en nombre de su lejanía o complejidad, de su 

pequeñez o trivialidad. (..) Despreciar hacia dónde puede conducir 

una recolección y estudio concienzudo de los datos y declarar 

cualquier problema insoluble en nombra de la dificultad y la lejanía, 

es claramente siíuarse en el lado equivocado de Ja ciencia: y quien 

escoja una tarea sin esperanzas debe disponerse a descubrir los 

límites del descubtímíeflt0.(E. B. Tylor 1975) 

Un poco ajeno a las temáticaS tradicionales y por momentos ambicioso, este trabajo parte 

de muchos interrogantes y una cuestión de fondo: la racionalidad humana en situaciones 

de incertidumbre. De esta manera, se propone investigar el razonamiento inductivo o 

probabiliStiC0 es decir, el tipo particular de inferencias que realizan tas personas en su 

intento de predecir y categorizar lo azaroso. La probabilidad es una forma quizás más 

ordenada de exponer los corretatOS de la incertidumbre en aquellas mentes que son 

capaces de representarse los estados del mundo, tanto de tos eventos que lo pueblan, 

como de los organismos que lo habitan. 

Dentro de esta perspectivas el objetivo principal de la investigación consiste en revisar y 

anahzar las distintas interpretaciones teóricas formuladas en torno a la probabilidad y los 

modelos interdisciPliflarios propuestos para dar cuenta de cómo operan empíricamente 

las inférenciaS sobre incertidumbre. Luego, a partir de una serie de 7 estudioS 

experimentaleslUe replican en un medio local la tradición experimental en la materia y 

que enfatizan en las variables culturales y semánticas— se procede a la presentación de 

nuevos elementos que permiten corroborar la tesis de que el razonamiento probabiliStíco 

es sensible a la informaciÓn ecológica (social o física). Finalmente, se avanzan algunas 

consideraciones sobre la relación entre las capacidades cognitivas que subyacen a la 

percepción y codificación del mundo social, la captación de regularidades del medio físíco 

y una particular arquitectura mental. 

Quizás una buena forma de comenzar es contar aquellas cosas que hacen relevantes 

tales objetivos. Como pensaría Tylor, no importa la dificultad que abordar este fenómeflo 

plantee siempre y cuando uno esté dispuesto a ir hasta los lugares más impensables con 

tal de obtener la mejor caracterización posible y la más completa Sin ninguna duda, si 

5 
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razonar con probabilidades puede resultar algo complejo para la mayoría de las personas 

también lo es lograr una presentación organizada de sus múltiples aspectos. No obstante, 
esto no se debe a la falta de un estudio sistemático del azar o la aleatoriedad, ya que 

existe un cuerpo pr
ofuso de teoremas y principios, elaborados y enriquecidos a través de 

e más de cuatro siglos. La complejidad de la probabilidad y d los procesoS de 
nsideraCiÓfl de su naturaleza, aún en 

razonamiento que se le asocian deviene de la co  
investigaciones empí constante debate, y del carácter inconduSO de las 	

ncaS conducidas 

por diversas ciencias sobre los desempeños inferencialeS de la gente común. 

La principal razón por la cuál este tema interesa a la antropología, entre otras disciplinas, 

puede captarse rápidamente2. Sólo basta considerar qué Cosas trae aparejadas la 

pregunta por la mente humana, el razonamiento y la probabilidad. Cómo se verá, 
la 

de la 
racionalidad es tanto una actividad mental como un punto de partida 	

misma —otra 

forma de decir que presupone capacidades y habilidades particulares —siendo a un 
tiempo la base sobre la que se constmYe el sentido de la regularidad, el orden, la 
estimación y la certeza La probabilidad en sus distintas interpretaciones y a lo largo de 

su historia conceptual, recoge esta diversidad de planteos y creencias en distintOS 
sistemas de representaciones sobre los hechos del mundo. El estudio de los postulados 
que la subyacen es una aproximación a cómo se piensa la causalidad en un universo 
determinista o aleatorio y se crean toda clase de normativas para actuar de acuerdo a 

ello. 
Por otro lado, las expectativas y las estimaciones que normalmente constituyen el cuerpo 
de las creencias sobre el futuro, el pasado y el presente; son muchas veces 

justificaciones y razones para la acción. Sí por un momento se suspenden tas preguntas 
a, las representaciones y los significados; es posible advertir como la 

sobre la concienci  
información del ambiente es tratada por los organíSrflOS—se 	humanos, primates y 

r 
otros animales—a fin de dirigir sus comportamientos. El 

.azonamiento como función 

cognitiva puede pensarse como una herramienta de planeamiento y de modelizaCiófl, una 
adaptación que otorga flexibilidad y plasticidad a muchas acciones. Tal es el sentido de 
proponer una racionalidad limitada y ecológica corno sostiene esta investigación. 

Este trabajo se ha estructurado en dos grandes partes. La primera contiene tres capítulos 

que se abocan a la tarea de exponer temas teóricos fundamentales. La segunda consta 
también de tres capítulos donde se despliegan los estudios experimentales realizados 

- 

2  En la investigación antropológica, tos fenómenos de la mente, la relación entre los factores 
internos y externos, el comportamiento. el pensamiento, los sistemas de dasificaCión, tos 
conceptOS, las religiones y los símbolos se constituyeron como temas centrales desde sus inicios 
como disciplina. En muchos sentidos, estos estudios fueron precursores de investigaciones en 
otras ciencias y siguen siendo aún hoy fuente de discusiones y debates. 

1.1 
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o particular de la probabilida(t aquel. que explica la coocurrencia 
alrededor de un principi  

de dos o más eventos. 

Parte Primera CapítulOs 1, 2 y 3 

Corno parte del primer capitulo, se introduce una nueva lectura sobre viejos problemaS la 

mente, la cultura, el medio y cómo estos pueden relac*onarSe Además, se discuten las 
iencia 

capacidades mentales que supone interactuar en un medio social y el rol de la conc  

y del razonamiento. Finalmente, se debaten las posturas dualistas y se presenta el marco 

conceptual desde el cual se abordará el razonamiento de probabilidad. 

En un segundo capitulo, se investigan las bases mentales de la probabilidad 

caracterizarido en una primera instancia en qué consiste el razonamiento y qué supone 

realizar inferencias inductivas O 
probabiliStícas. Luego, se presentan la estimación y tas 

expectativas como funciones psicológicas. De manera condusiva, se incorporan los 

aportes de la Gestalt y de la racionalidad ecológica en la resolución de los problemas de 

probabilidad. 

El tercer capítulo lleva a cabo la reviSión y el análisis de algunas de las interpretaciones 

teóricas sobre la probabilidad Y de sus implicancias concentrándose en las 

investigaciones empíricas sobre el razonamiento probabilistiCo y en tos modelos 

interdiSCiPlínarios más destacados. La exposición se detiene en la consideración crítica 

del programa de Heurísticos y Sesgos de Amos Tversky y Daniel Kahneman. 

Parte Segunda: CapítulOs 4, 5 y 6 

La coacurfencia de eventos, un suceso que se encuentra norrnativízado en una de las 

reglas más simples del cálculo de probabiIidad es estudiado de manera teórica y 

experimental en el capitulo cuatro. Los resultados locales obtenidos se discuten a partir 

de las distintas interpretaciones que la hipótesis del heurístico de representatividad o la 

hipótesis de las inferencias semánticas proponen para dar cuenta de los errores y las 

actuaciones de la gente. Los estudios experimentales intentan detefiTúflar qué 

significados atribuyen las personas a los términos "probabilidad y `frecuencw y cómo se 

modifica en relación a ellos la proporción de concordancia con la regla de conjunción- 

En el capítulo cinco se estudian consignas con distintas dases de referencia para 

analizar cómo varían tos porcentajes de 'acuerdo con el principio de conjunción. Los 

experimentos están dirigidos a contrastar la eficacia de las hipótesis de represefltatMded 

y de inferencias semánticas para explicar Los resultados obtenidos en Los diferentes 

dominios de conocimiento. 

El capitulo seis es el responsable de proveer una discusión general de los resultados 

obtenidos y de sus implicancias sobre tos criterios a adoptar cuando se evalúan 

w 
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competendas y desempeños probabi1íStic0S así como de la arquitectura mental que 

puede concebirse para dar cuenta de estos mecanismos cognitiVOS El trabajo concluye 
con una nueva propuesta para considerar y estudiar a la racionalidad humana como 

racionalidad ecológica. 
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PARTE PRIMERA 

CAPITULO UNO: La mente la 
cognición y el razonamiento, primeras 

preguntaS 

Antes de abordar en detalle las cuestiones formuladas anteriormente, es bastante 
comprensible que uno se plantee algunas preguntas conceptuales. La primera de estas, a 

pesar de su aparente simpleza, no deja de constituir una complicación y un desafio. 

que se han realizado para 
Es incalculable la cantidad de esfuerzos y proezas 	

poder traer 

algo de luz a una pregunta tan elusiva y dcil. La literatura, tanto psicológica como 

antropológica s 
 que lidia con los orígenes de la mente, el razonamiento y la intención 

propuestas teóricas formuladas para dar cuenta de dos cuestiones: la 
abunda en  (sus puntos de contad 
arquitectura conceptual de los animales y humanos 	

o y diferencias) 

y él estatuS de distintoS dispositivos o módulos mentales que caracterizarían 
SU 

funcionamiento. Estas descripciones o expIicadoflS sin embargo, no establecen una 
respuesta conclusiva a la pregunta por la mente. Muy pocos se aventuran a plantearla de 

manera tan abierta. 
La mente resulta de por sí una entidad borrosa cuando se le pretende definir. Si bien 
todos tienen la aparente seguridad de saber de qué se habla cuando se refieren a la 
mente, es las más de las veces imposible encontrar coincidencias en aquello a lo que 

distintoS autores designan como 'mente. En palabras de Clifford Geeriz 
(cita) la mente y 

la cultura son dos objetos bastante conflictivos e improbables al momento de pensar una 
ciencia positiva. A pesar de estar tan vagamente caracterizados, son la base de algunas 
de las más importantes disciplinas Y áreas temáticas de investigadófl de la actuaridaci la 

psicología y la antropología. 
Lo cierto es que una visión de la mente —de la cultura—Como una entidad definible de por 
sí y de manera autosuficiente no puede escapar al sesgo y al error. En la actualidad, es 

de manera activa a 
impensable el hecho de concebir una explicación que no incorpore  
ambas. Existen disciplinas y especialidades dotadas de una larga currícula experimental 
y teórica que sugieren la riqueza de una ópticaás integradOra. La etología m  

conducta, la biología del 
(especialmente la primatología), la genética de la  
comportamiento, la antropología evolutiva y la psicología de la evolución, 

SOR algunos de 

los campos que mayores contribuciones reparan al ámbito de los estudios de la mente en 

las ciencias cognitivas. 

9 
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Quizás lo que más frena a los intentos anticuados de proponer epistemológicamente 

esferas cerradas y campos compactos de conoçimiento, es el dualismo, o más 

directamente, el pensamiento dual. Problemas e interrogantes del tipo ¿dónde termina la 

mente? o ¿cuándo empieza la conducta a ser cultura?, revelan preocupaciones 

importantes. Pero éstos son interrogantes que pueden agotarSe en falsas preguntas y 

artificios teóricos poco productivos. 

El dualismo funcionó y todavía sigue funcionando como un recurso organizador de áreas 

de conocimientos complejas. En su mejor expresión, el dualismo acrítico es una forma de 

ordenar el mundo que- nosdiSponemosa conOcer,deintr0c coh encia en-la entropía. 

Ya Durkhéim en Las Formas Elementales de la Vida Re/igiosa señalaba que el hecho del 

contraste es universal. Levi StrausS retomaba este principio y el de las primeras 

clasificaciones duales para tratar con posterioridad el incesto, el avunculado y los 

intercambios de mujeres. 

Pero, los dualismos son capaces de ordenar sólo a costo de un alto precio: la omisión de 

las transiciones y matices. Por ejemplo, el contraste entre naturaleza y crianza refleja 

viejas polémicas y enfrentamientos entre nativistas, constructivistas, biologicistas, 

culturalistaS, etc. El mismo contraste asume distintas facetas y aspectos que pueden 

indentificarSe en múltiples áreas de investigación. Sin embargo, el tema central de una 

argumentación dualista es epistemológico una explicación sólo puede ser construida 

refiriéndose a determinados universos; es decir, apelando alternativamente a un universo 

- donde todo no es cultura o a un universo donde todo no es biología. O bien, en última 

instancia, mediante la reducción de un universo a otro. No hay que ser demasiado 

perpicaZ para observar cuanto se pierde afiliándose a alguno de estos extremos. El costo 

que demandan políticas teóricas extremas se paga ulteriormente en asunciones 

metodológicas que limitan la perspectiva desde la cual no sólo se interpreta, sino lo que 

es todavía más grave, se recolectan y analizan los datos pertinentes. 

En lo que respecta a la mente, existen múltiples formas de caracterizarla. Para Geertz 

(2000), no obstante, es fundamental poder trascender algunas de éstas. Curiosamente 

las caracterizaciones de la mente que señala, incluyen algunas de las más famosas 
muestra la resistencia al ca 

perspectivas en las ciencias sociales actuales, lo cual de
mbio 

y la fuerza de la tradición de las matrices disciplinarias. En primer lugar para Geertz, es 

necesario superar las explicaciones que ven el comportamiento o la conducta como una 

extensión rectilínea de la mente. En segundo lugar, es vital poder escapar de las visiones 

reactivas del tipo: la 
mente como subjetividad de la conciencia. El asunto es que tanto 

una explicación como la otra sugieren finales abruptos y caminos clausurados. Un 

objetivismo ciego a los componentes cualitativos de la mente –entre otros, las diferencias 

individuales—deviene en un conductismo ajeno a los estados interioreS. La historia 

lo 
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conceptual 
de la psicología en los dos últimos siglos es un buen testigo de este recorrido 

un 
subjetivismo como el que caracteriza a los intentos de 

(de la Vega). Por otro lado,  
aprender la experiencia humana sólo puede considerar a la mente como algo inabordable 

y sólo puede prometerle un estatuS de validez intuitiva. 

¿Cuál podría ser una solución? Según Geertz (2000), existen dos alternativas. La primera 

impliC 
identificar a la mente con la conducta y la acción. Como él dice, convertir el 

substaflti\10 rJ]ie en el verbo ljar. Con esta 
altemativa, GeerIz no está de 

acuerdo, y por ello propone una segunda que implica considerar a la mente como un 

sistema organizado de disposiciones que tiene su manifestación en acciones y cosas, y 

que no puede reducirse a ellas. Atribuir mente es hablar de un alguien dotado de una 

capacidad, actitud, habilidad, facultad, tendencia o dispoSición. 

Esta última propuesta es la que se tendrá en cuenta, provisoiiameflte para ponderar los 

componentes repreSentati\b0 5 
 de los procesos de razonamiento que serán estudiados. Se 

trata de una solución bastante sensible a los resultados experimentales que se verán 

contemplados. Aunque flO 
lo suficiente como para trascender un viejo prcblema la 

separación entre lo interno y lo externo, entre el cuerpo y la mente, entre el espíritu y la 

materia3 . 

lamente 

El sistema de teoría de la mente es un 
dispOSitiVO 

que por medio de la atribución de 

funciones mentales desde Ufl 
organismo a otroS permite construir explicaciones de la 

conducta. La capacidad de re-construir tos estados mentales, es lo que caracteriza a La 

teoría de la mente—Y sobre esto se hará hincapie para hablar de tos procesos 
. En este 

represefltadonates que se dan en el razonamiento inductivo 
	marco, se define la 

explicación del comportamiento en términos de motivos, 
propóSítOS creencias, razones; y 

de herramientas 
para ello se sirve de un vocabulario mentalista. Utiliza un conjunto  

conceptuales y lingüísticas determinado, donde los verbos intencionalesí epistérniCoS 
n un rol protagóflico. Las 

(creer, pensar, sentir) y las actitudes 
propoSCiOnS posee  

explicaciones de las situaciones tienen un carácter teleológiCO y causal, para ello se 

ponen en juego los dominios de la meta-cognilción y del conocimiento pragmátiCo de tos 

congéneres. 

pndy Clark ofrece una superación mediante una perspectiva reconciliadora 
en función de la 

mente, el cuerpo y el mediO. De ésta se mencionará una breve consideración hacia el final del 

trabajo. 
"The computatioflal circuitlY of human cognitiOn 1ows within and beyofld the head, trough 

this extended network in ways which radically transfofffl the space of human thought and 

reasoning. Modeliiflg and understafldiflg this environment8ilY extended cognitive device is an 

importanttask foraflYmeCh81' account of human onaLutY."(C18 2001, 134) 
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En principio para poder conducirse exitoSarnente en e! mundo social, se realizan 
portamientos de los demás. Esto permite la anlicipación de las 

deducciones sobre tos com  
acciones y reacciones de los otros. Muchos sistemas cognitivoS complejos muestran 
formas de compOrtamiento que son independientes de tas condiciones inmediatas del 

medio, y que involucran respuestas en función de contenidos —significados—as5 como de 

propiedades físicas. 
Por ejemplo, es casi un hechO que tos seres humanos tienden a poseer respuestas ms 
selectivas y no siempre orientadas por las propiedades proyectables del ambiente. 
Pueden realizar inferencias, establecer relaciones y tener estados mentales interiores. No 
se limitan meramente a reaccionar a la éstimulaciófl de un agente externo; sino que la 
mente se coima de imágenes y represefltad0fles recuerdos y sensaciones que 
intervienen combinándose con la nueva información que es recibida. Estos mecanismos 
de categoiZadófl y codificación hacen que la información no mediada sea novedosa y no 
literal. A través de ellos, los seres humanos detectan invariantes, constfliYefl inferencias y 

clases de equivalencia entre los distíntoS estímulos que son percibidos. 

Los productos de esta actividad son conceptos, entidades, palabras, frases, categorías y 

proposiones. Son elementos o estructuras mentales que revelan una intención
4, una 

ci  
forma particular o idiosincrática de caracterizar los fenómenos del mundo. Otros 
elementos que resultan más familiares, como los enunciados del tipo « pienso que 

«creo que (y)», «deseo que (W)», «se que (z)»; son también estados 

interiores o disposiciones. Los verbos mentales que los caracterizan —pensar, creer, 

decir, inferir, entender, comprender, interpretar, 
c._rest1ingen las 0sibilidades de 

retación de tipo extensioflal (inm 	
l ediata)  de 

alcanzar una adecuada interp  

comportamiento. 

Más allá de las relaciones que puedan existir entre estos enunciados y los procesos que 
son su sustrato, causa o base; actividades como el pensamiento —el razonaflhieflto—Y el 

4 verbos mentales como son bastante partio.ilareS y típicamente humanos, ya que requieren 
de un algo carácter ransitiVoPara poder establecer esa relación interna que los caracteriZa _ 	

. 
no parece Son intencionales. En palabras de Riviera: Lo que 	

posible, en rigor, es 	algo» «pensar  

sin que sea algo lo que se piensa acerca de ello. (Riviere 1992, 132) 
Más adelante, son 

actividades que contienen, en sí mismas, una implicación proposicional. Es decir, 
que: ExpreSafl 

una relación entre un sujetO (generalmente un organismo) y un objeto que, con 
indepefldGfl de 

su referencia a un «mundo externo», es en primer término un contenido mental 
que se da en 

ese organismo." (Rivíere 1992, 133) Por lo tanto, muestran cómo puede irazarse una 
diferenciación (concebible a partir de estadoS mentales y representa nes conceptuales) desde 
una captación directa y lineal del mundo estadístiCamente regular a una recreación simulada de 

del amb 	
cr sobre todo, 

las relaciones que pueden darse entre los eventos 	
iente, a una reflexión, y p  

a un comentario. 

12 
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lenguaje se sirven de una suerte de vocabUlalio mental que contiene términos corno los 
S inteiiores, es tener ac 

mencionados. De esta manera, poseer estados mentale

titudes  

propOSid0fla que expresan relaciones—° actitudes interna s—de un sujeto con 

respecto a un cierto objeto 
(Riviere. 1992). Por ello, las actitudes 0osidones son la 

las subyacen: 
base de tos contenidos mentales. Para Angel Riviere, dos supuestos  

Las personas tienen representaciones internas sobre el mundo y están en 

distintas clases de relaciones con respecto a tales repreSefltadbs. 

s conductas intencionales de las personas1 las razones de las 
Las razones de la  

residen en for 
conductas de las que no cabe dar razones, 	

mas de "relación con y 

"manejo de las representaciones. 

Estas estructuras conceptuales constituYen los verdaderos píotag0 
	de las 

interacciones sociales. Reflejan un modo de pensar acerca del medio, de la conducta 

propia y de la ajena. Constituyen un acervo mental netamente 
e~mico en cuanto 

suponen que todos los seres humanos obran por conocimiento, o al menos lo pretenden 

con mayor o menor éxito y construyen justificaciones al respecto. Porque todos los 
mentales son dignos de , los verbos 

lenguajes incluyen vocabularios mentales complejos  
considerarse como universales lingüístiCoS, y esto es aún más importante debido a que 

un aparato concePl 

. es probable 
que todos los lenguajes expresen 	

l.Jal y mecanismos 

asegurarían a t 
computadones complejos y universales, que 	

odos los miembros de 

nuestra especie 
niveles básicos de pensamieflt0 conceptUa1iZa 	

e inferencia acerca 

de su propia mente yla de los congéneres." (Riviera 1992, 133) 

En suma, las estructuras mentales intencionales permiten (Riviere 
1992): 

Identificar (categonZar) los objetos, y sus propiedades 
Y relaciones, como 

pertenecientes a las mismas clases de equivalencia. 

a 	
acer uso de redundancias del medio (estadísticas) para predecir y 

%-i  

«completar» sus paréntes 
is vacíos o borrados por el «mido», en fudófl 

de la categorizacibn de los estímulos. 

Emplear reglas que especifican esas regulaiidades. 

La psicología natural 
invariantes relevantes desde el punto de vista adaptatÑ0 

La captación de los aspectos  

es uno de los primeros pasos hacia Ufl funcioflamient0 prediCtivO «guiado por 

perceptivas da lugar a la 
conocimientos» del sistema. La distifldÓfl de las constancia

s   

w 
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configuración de un mundo de objetos permanentes y relaciones estables; 
y 

posteñOrTfleflte a la capacidad de abstraer invariantes de la propia conducta y de los 

congéneres, permite codificar y orientar la conducta de una nanera particular. 

ad supone que no sólo el organismo pueda tener estados 
Sin embargo, tal habilid 	 otros siste 
intencionales sobre el medio, sino que además pueda atribuirlos a 	

mas. Esta 

es una suposición de identidad intersubjetiVa que no se desprende necesariamente de la 
observación de características objetivas del otro. Aunque algunos antropoides superiores 

pueden realizar tal atribución, sólo en los seres humanos se encuentra un mayor 
desarrollo de estas capacidades mentalistas (TomaseUo y Riviere). En los primates 

superiores, y específicamente en el hombre, se supone que la detección de invariantes 
apunta tanto a la adaptación a un medio fisico como a un medio sodoculturaL Psicología 

Natural es el nombre que adopta tal adaptación que se basa en dos principios básicos: 

La estructura de las funciones mentales es esencialmente idéntica en mi y en 

aquel con el que me relaciono o comunico- 

El contenido de la proposición no tiene por qué coincidir en mí y en aquel con el 

que me relaciono o comunico. 

En cuanto adaptación, la psicología natural debe, ser vista como una propiedad esencial 
del sistema cognitivo humano que refiere al conocimiento pragmático e instrumental 

necesario para conducirSe én un medio sociøcttí3l. Se distingue de la psicología 

popular en que no busca formalizar creencias generatzadas en explicaciones teóncas y 
cosmológicas sobre la mente. Por lo tanto, la diferencia entre ambas es una diferencia de 
dominio. Para la Psicología Natural, su dominio es intuitivo y se sustenta en un saber 
implícito de altísima relevancia social que es empleado en las interacciones y en la 
comprensión de la propia conducta. Por el contrario, para la Psicología Popular 

SU 

dominio se apoya en modelizaCiOfles conscientes y generalizadas que demandan la 
elaboración teórica de ciertos aspectos de la realidad cotidiana y que son en ultima 

instancia, su expresión. 

Los verbos mentales y las actitudes próposicioflales son los elementos alrededor de los 

cuales se articula la psicología natural, como recurso que es utilizado de manera 
predictiva en las interacciones. Desde aquí, las inferencias y estructuras conceptuales del 
sistema cognitiVO de un organismo complejo como el humano, construyen sus 
explicaciones y supuestos para la acción. En forma mayoritaria los recursos de los que 

se sirve (un vocabulañO ligado a ¡a subjetMdad de naturaleza 
no extensional), sus 

14 
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categorías y explicaciones, sus mecanism os de comprensión y predicción, están muy 

apegados a la experiencia consciente fenomeflO1ógiC. 

aLas entidades a las que se refie,en los elementos del vocabulario mentalista de la 

psicología natural se entienden como «semánlicarnente transparentes», o 
«semánhicafneflte evaluables», y se encadenan en relaciones de causa-efecto 

de carácter teleológico y. frecuentemente, prnpositivo. (...) En cualquier caso, los 

sistemas de inferencia «metarePreSentad01», así constituidos, se articulan 

en tomo a un axioma básico: que las personas actúan, la mayor parte de las 

veceS, en función de: a) ¡os contenidos de sus represenlaCiOfles b) sus formas de 

relación con esos contenidos (llamando formas de relación a cosas tales como 

«creer», «intuir», «recordar», «sospechar», «desear», etc), y c) las 

relaciones de segundo orden, entre tales formas de relación-" (Riviere 1992, 145) 

Los artefactos conceptuales de la psicología natural son descripciones internas de formas 

de relación que puede tener un organismo con una representación. Y poseen la 

propiedad esencial de ser intencionales. Los verbos mentales, entonces, parecerían 

responder a un conjunto de primitivos conceptuales que caracterizarían las distintaS 

formas de relación con los contenidos mentales. Entre estos primitivos es posible, pera 

Riviere, considerar los aspectoS que refieren a: 

La certeza oseguiidad de lo que se conoce o sabe sobre algunos contenidos 
Oa 

diferencia, entre saber y creer) 

• El hecho de ver si estas relaciones se someten a cambios o permanecen 

estáticas (pensar versus creer) 

• Que puedan situarse en un tiempo presentes pasado o futuro (recordar, prever, 

predecir) 

La diferencia que formula el sistema cognitivO entre contenidos que se elaboran 

como inmediatos o casi extensionales resultantes de lo percibido del medio y 

otros que requieren una elaboración conceptual compleja (pensar, intuir, concluir) 

Las actitudes proposiCiOnale5 en cuanto definen relaciones con contenidos y son 

productos de la conciencia, también estarían sujetas a un proceso evolutivo. Al respecto, 

aquellas capacidades que permitiesen diferenciar los objetos elaborados de manera 

conceptual de los percibidos discriminar el grado de probabilidad o seguridad 

aproximado que se le asocia a las creencias, asignar valores temporales a los contenidos 

de la conciencia, distingLir los valores de los objetos, etc; serían evolutivamente 

preciadas. Sin embargo, las funciones que permiten estas actividades al sistema 

cognitivO permanecen oscuras. No pueden identificarse actitudes preposicionales con 
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procesos mentales determinados, y uno debe llmitarse a tratar con propiedades 
psicológicas que se dan en el plano de la conciencia. Esta es una de las principales 

restnccioneS, cuando no la más importante, del enfoque. 

El rol de la conciencia y del razonamiento 
Si la mente es un sistema de conocImiento que utiliza conceptos mentales para guiar el 

comportamiento; la conciencia puede entonces pensarse como un instrumento de 
predicción mentalista. Ella es la encargada de formular interpretaciones y anticipaciones, 

y de biindar una codificación peculiar orientada a establecer un orden en las 

percepciones de la experiencia. 

Cumple un papel importante en el desempeño de las funciones cognitivas: permite 
mediante actitudes proposicionales proyectar una símWitud entre los aspectos del mundo 
interno propio y lo que serian los mundos de otros conespeciflcos_-miembros de la 
misma especie. Mediante esta conciencia de las distintas formas de relacionarse 
internamente con ciertos objetos, los seres humanos organizan semánlicarnefite un 

repertorio de actitudes con las cuales entender la acción. 

1-le querido mostrar cómo los seres humanos, al ínteractuaf entre s1, crean un 

sentido de lo canónico ylo ordinario que se constituye en un telón de fondo sobre 

el que poder interpretar y narrar el significado de lo inusual, de aquello que se 

desvía de los estados «normales» de la condición humana.(BrUfler 1992,75) 

En un breve artículo llamado "The Evolutionary Roots of lntelhgence and Rationafrty", 

CurnrninS considera que la función del razonamiento consiste en asegurar que no existe 

una relación arbitrada entre los inputs que un sistema recibe por un lado, y sus 

pensamientos (inferencias) y acciones por el otro5. [Fraducción Propia] 

Esta consideración es como mínimo una propuesta interesante y se vincuta de manera 

directa con el rol que se ha atribuido a las representaciones de la conciencia y el poseer 

un sistema de teoría de la mente. Esto supone además que para que el proceso de 
pensamiento no sea arbitrario -es decir, que no implique un recorrido improductivo -en el 
libre fluir de la conciencia—debefl existir algún tipo de restricciones o constricciones 

operando. 
Una forma de resolver esta cuestión implica la presencia de propósitos o metas en el 
organismo que limiten los caminos que pueda recorrer esta capacidad de razonar. La 

( ... ) Lo ensure that there is a nonarbitraty relation beieefl the inputs a system receives on the 
one hand and it thoughts (infereflCeS) and actions Qn the other" (Cummins 2002. 132) 
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constiicdórt6 
 se desprende de los procesos atendonaleS, a saber, de la concentradón de 

los recursos cognitiVOS hacia la captación de ciertos inputs y la producción de 

determinadas inferencias por sobre otras. De igual forma, un funcionamiento cognitivo 

qúe esté demasiado interesado sólo en sus metas y propósitos puede tornarse un 

comportamiento ciego a otros estímulos tan o más importantes que tos considerados. Por 

ello -y como parte de su definiciófl—el comportamiento inteligente debe ser 
flexible; 

entendiendo por esta expresión que pueda ser capaz de explotar en un sentido 

oportunista las restriCciOnes o limitaciones del ambiente. 

ilibrio entre una acción orientada por fines y el planeamiento 
El poder lograr un equ  
oportunista implica que el organismo pueda realizar un tipo particular de operaciones 
mentales con las inferencias que produce, y también un tipo particular de inferenciaS en 

sí: a lo que Cummifls denomifla la capacidad de formar estructuras de metas 

jerárquicamente encastradas.7 

Si uno considera que la mente, y sus funciones, son un productO de la evolución biológica 
iento constituye un tipo de adaptación 

y cultural, es posible aceptar que el razonam  
cognitiva a un medio social y biológicamente complejo. Para Cumrnifls, das funciones 
fueron conformadas en este proceso a través de la selección natural y principalmente por 

posición b 
las exigencias que se desprenden del entorno social: 1) una predis

iológica para 

adquirir rápidamente y de manera implícita reglas que especifican aquello que está 

permitidos es obligatorio, ø está prohibido dentro de los grupos 
sociales;  y 2) una función 

encastrada específica según el dominio que nos permite formar representaciones 

jerárquicamente estructuradas de lo que es crucial socíairnente pero que está oculto a la 

vista, la mente de los otros. 

6 MotivOs, metas, intenciones son aquellas restricciones necesarias para determinar qué estimulas 

provenientes del medio son relevantes. Es decir, qué información debe ser tenida en cuenta para 
para construir inferencias y ser base de estimaciones que 

elaborar conceptos y herramientas,  permitan la adaptación a un entorno social y biológico. Debido a que la experiencia es insuficiente fácil excesivos da 	 mente 
en sí misma para cumplir este rol -no sólo contiene 	

tos sino que está  

predispuesta a sugerir construcciones alternativas, y puede ser fuente de ordenaciones 

inadecuadas_0tr0s elementos deben ser integrados en la comprensión de cómo se construye 
conocimiento sobre el mundo. Las constricciones cumplen entonces la función de limitar los 
procesOS InductiVOS. Pensadas en relación con los dominios específicos, pueden convertirse en 
interesantes argumentaciones de cómo explicar el surgimiento de ciertas habilidades cognitivas. 

Hirshfeld & Gelman, 2002) 
CumminS 2002, 133: '(_) requíreS the capacitY to do deep ernbeddiflg, that is, the capacity fo 

form hierarCl1iC8IIY embedded goal structLiteS. To be inteilhgent, ffier, en agent must be capable of 
fo consiruct 

opportuniStiC planning, which typically necessitateS the capacity 	 and negotiate 

hierarchicallY embedded goals." 
Traducción propia: (..) requiere la capacidad para matizar 

encastraciOfles profundas es decir, la capacidad de formar estructuras de metas jerárquicamente 
encastradas. Para ser inteligente, entonces, un agente debe ser capaz de planeamiento 
oportuniStas que típicamente demanda la capacidad para construir y negociar metas 
jerárquicamente encastradas. 
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llie impilcation is that our capacity to forrn deeply .embedded represefltaliofls 

(and hence deeply embedded goal structures) emerged as an adapfalion fo fha 

soda! enviroflffieflt The pressUTe to compete and cooperate successfully wifh 

conespecifics consfituted a crucible that necessitated and fbrged this crucial 

cognitive functiOiJ. (CummiflS 2002, 1348) 

Implicancias para comprender el comportamiento 
Una explicación a través de la teoría de la mente implica que la conducta no puede ser 
reducida a un vocabulaiio únicamente sico mecánico, biológicO, conductual, social, fí  
cultural o psicológico. Las acciones son, en su mayoría, algo más que sólo descripciones 
de movimientos musculares de un organismo o activaciones neurales. Las estructuras 
conceptuales proposicioflales hacen que las capacidades de mentir, fingir, engañar, 
aparentar1 sean mejores explicaciones posibles de situaciones de interacción. Lo mismo 

es válido para los casos de cooperación y altruismo. 

Sin embargo, cabe señalar que la independencla del comportamiento de los estímulos 

mediatos -Oí 
la capacidad de tener estados mentales sobre las cosas—no implica que 

un organismo sea estocástico en sus conductas. Én efecto, y aunque el plano cognitivo 
está dotado de una autonomía funcional, esto no implica que el compOrtamlento de un 

ser sea causa única y directa de su accionar. Por lo tanto, una descripción que aborde los 
pocos criterios comporta una pérdida de información 

procesos sÓlo en términoS de unos  

relevante.9  
Es necesario tener en cuenta que si bien las explicaciones que refieren a estados 
mentales pueden ser, a la larga, objeto de polémica1 esto no implica que no puedan 
formularse generalizaciones. Como se discutirá más adelante los verbos intencionales 

permiten captar regularidades que escapan a listados de otros tipos. 

8 
Traducción Propia: La implicación es que nuestra capacidad de formar representaciones 

ampliamente encastradas (y por lo tanto, estructuras de metas ampliamente encastradas) emergió 

como una adaptación al medio social La presión para competir y colaborar exitosamente con los 

conespecíficOs constituYó un hecho crucial que requirió y forjó esta función cognitiva clave. 
El nivel de complejidad biológica y representacional que pueda alcanzar un sistema cognitivo es 

determinante en cómo los organismos establecen la relación con su entorno- Un sistema dotado 
de mecanismos de representación y cómputo complejos -y por ello instanciado en una cierta 
arquitectura neural-, puede manifestar un menor grado de dependencia de los estímulos 
mediatos, y en consiguiente, un mayor grado de impredictibilidad en su conducta. Es muy difícil 
predecir en términos de las propiedades físicas de un ambiente dado, el movimiento de un ser 
humano dentro de una habitación -dejando de lado las respuestas automáticas 

y los reflejos 

autónomos por accidentes naturales que puedan darse. Siguiendo a Riviera, 
es mucho más fácil 

predecir con éxito partiendo de descripciones físicas, el comportami0 
de una rana en una 

charca. El asunto es más complejo cuando. se 
 trata de un chimpancé, e infinitamente más 

complicado si es un ser humano. 
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En consecuenda las regularidades que pueden encontrarSe en los compoitamiefltos1 
aunque puedan ponerse en correspondenda con las regularidades fisicas del medio. . 

no pueden expresaSe por relaciones puntuales entre las variaciones de energías tísicas 
i'  

Ello es así en ¡a medida en que los 
y las variaciones de la conducta de un sistema.  
sistemas complejos se hacen capaces de desplazarSe espacial y temporalmente del 
medio inmediato, manejando representado nes, y también en la medida en que emplean 

mecanismos «TOPÇjOWfl», que determinan el procesamiento de ¡os estímulos del 

medio en función de los conocimientos codificados en los sistemas de memoria. En este 

sentido, podemos decir que los sistemas cogniti VOS ,'equierefl necesariamente, 

mecanismos de memoria y predicdón y sistemas de inferencia capaces de abstraer las 
propiedades invaantes del medio, que subyacen a las transformaciOneS más puntuales y ri  

sus receptores sensoríaleS. (R 
versátiles de las energías fisicaS que transducefl 	

Mere, 

199Z 140) 

La cultura, 
el medio, lamente: definiciones y dcioneS 

En una segunda instancia, la 
mirada en este capitulo debe inevitabtemeflLe volcarse hacia 

la cultura. Es interesante constatar que nuevamente Geeriz, uno de los más notables 

antropológOs interpretativos, es quién propone una lectura integradofa. A 
lo largo de sus 

escritos y particularmente en dos de ellos 
(La interpretación de las CulturaS 2000; 

Available Light, 2000), Geertz aborda la relación entre la mente (el cerebro) y la cultura 

para sostener la hipotesiS de una coevoluciÓfl. De esta manera, indica que el sistema 

nervioso posee un carácter fundonalmente incompleto que se ve concluido y 

complementado por la cultura: (...) 
los recursos culturales son elementos costltUtiVOS, no 

accesorios, del pensamiento humano (Geertz 
2000, 82) Esta propuesta coincide con 

algunos argumentos presentados por otros investigadOfS (Bruner, Humphrey1 
CumrfliflS, 

Clark) al explicar la mente y su surgimiento. 

Otro elemento que es imprescindible para completar esta introduCciófl, descansa en la 

relación entre la cultura y el medio. La polémica entre gen y cultura es una discusión que 
se encuadra en relaciones duales del tipo naturaleza - crianza, herencia - ambiente. Los 

determinismos culturales y biológicos acompañaron el desarrollo de la antro~la, la 
biología, la psicología y de otras tantas disciplinas en los últimos dos siglos. Esto muestra 

a ello, recuperaífl0S el debate 
cuán importante es formular una posición al respectO. Par  
en contra —y los cuestiOflamientos que se realizaron y realizan—de las explicaciones 

biológicas de fenómenos presupuestos como no biológicos (o 
predOmiflaflteffflte no 

biológicos), los sociales. 
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Para comefl.ar a defirir, e 
necesario explicitar qué se entiende por cultura en este 

adecuada a los propósitoS de esta 
contexto. Francis de Waal propone una definición  

investigadófl 

aLa  cultura es una forma de vida compartida por los miembros de un grupo pero 

no necesariamente por los miembros de otros grupos de la misma especie. 

Engloba los conocimientos, costumbres y destrezas, ademáS de las 
tendencias y 

preferencias subyacentes, procedentes de la exposición y aprendizaje 
de los 

otros. Cuando las variaciones sistemáticas de conocimientos, hábitos y destrezas 

entre grupos no pueden ser atribuidos a factores genéticos o ecOlógicOS, es que 

son 
posiblemente culturales. La iorrna en la que los individuoS aprenden unos de 

otros es algo secundario, pero el hecho de aprender de otros es un requisito 

fundamental. Así, la etiqueta «cultural» riO se puede aplicar a los 

conocimientos, costumbres y destrezas que los individuos adquieren P« sí solos 

con facilidad." (de Waal 38, 2002) 

Esta definición resulta adecuada a los propósitos de este trabajo por distintos motivos. 
Por un lado, Los seres humanos poseen la tendencia antropOcéfltllca de considerarse 
como la única especie culturizada. Otros animales no tienen cultura; o si la tienen, ésta 

puede ser perfectamente dejada a un lado. La cultura es vista como aquello que ha 
permitido separar al hombre de La naturaleza, muchas de las explicaciones sobre 
fenómenos sociales se apoyan en esta distinción. Una separación de tal tipo, sin 

embargo, es evidencia de las graves limitaciones que los filtros culturales imponen al 
considerar la relación entre naturaleza y cultura. Decir que algo es cultura es tomar una 

posición sobre ese algo. Es de cierta forma, adoptar una visión sobre la cualidad de las 
cosas que acontecen y afirmar que suceden ciertos eventos, relaciones propias al grupo 

en cuestión, que deben ser diferentes al resto de Las situaciones propias del medio 

biológico por su origen social. Aunque esto último debefla ser 
cuidadOS2m 

considerado, muchos investigadores no descartan La acción cultural como fundamental al 

momento de pensar las modificaciones biológicas de los individuos. Como mencionan 

Lewofltifl, Rose y Kamiri (1996, 326), no es 
posible encontrar ningún comportamiento 

social humano significativo estructurado en los genes que no pueda ser modificado y 

moldeado por el condicionamiento social. 
Para estos autores es fundonalmente 

importante ver a la cultura como un poderoso modificador que puede actuar sólo en 
consonancia con la naturaleza humana. Ahora bien, una misma actitud pero a la inversa 

no puede predicarSe de la mayoría de los dentistaS sociales. 

Kil 



V. C. Rarnenzofli / Tesis de Licenciatura 

Desgraciadamente muchas de las definiciones de cultura propuestas por las discipUnas 

humanistas se apoyan inevitablemente en supuestos antropocéntricos- Esta posición 

teórica generaria consecuencias menos perniciosaS si los autores fueran más exphcitos 

sobre sus presupuestos y más conscientes de sus repercusiones. Es aún peor el hecho 

de que, en la mayoria de los casos, se vuelve imposible dar cuenta empíricamente de lo 

que estas definiciones implican. Hoy por hoy, es muy difícil establecer qué entramados 

simbólicos uno debe considerar cultura, si todos los entramados simbólicos son cultura, 

cuáles son relevantes, y finalmente cómo operacionalizar empíncameflte un entramado 

simbólico. No es exagerado afirmar que estas preguntas no son estrictamente 

consideradas en muchas investigaciones. 

Por otro lado, cultura", como la mayoría de los términos que pueblan las dicotomías que 

se mencionaron, es resultado de una decisión teórica, quizás con algún origen en la 

práctica inicial, pero que a la larga ha perdido su asidero empírico: una referencia a algo 

que efectivamente se da como distinto al resto de las cosas que acontecen 

biológicamente. Es al fin y al cabo, un constructO que por su complejidad teórica burla su 

aplicabilidad. Para dejar las cosas más en daro, observemos las siguientes frases 

comunes: el hombre hace la cultura, el hombre nace en la cultura, la cultura hace al 

hombre. Gran parte de las definiciones de cultura, pues, adolecen de una circulazidad se 

refieren de manera poco exitosa, unas a otras. 

Consideraciones finales sobre la mente, el 
coflQrnnt0Y 0fl 

Por último, a fin de proponer un enfoque integrador para analizar el comportamiento —y a 

propósito de el—otros elementos deben ser considerados en este informe. 

Por un lado, y como se presentará luego, una descripción realista del razonamiento como 

función cognitiva, implica considerarlo como un proceso complejo. En cuanto tal, es 

discutible separar de manera concisa razonamiento de comportamiento. 
La distinción 

entre acción y pensamiento es resultado de presupuestos teóricos y constructOs 

conceptuales. La frontera que pueda trazarse entre ellos no debe naturatizarse como 

expresión de la realidad. 

Por otro lado, uno puede intentar explicar la conducta y su relación con la cultura sólo si 

reconoce qúe la especie humana comparte una historia fllogenétiCa de adaptación 
COfl 

otras especies. En este sentido, condiciones sociales y ambientales compljas pueden 

haber constituido presiones que moldearan respUestas particulares en determinados 

organismos. La evolución de aspectos culturales y sociales puede ser entendida como el 
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ortamiento y 
resultado de procesOs de adaptación evolutiva al medio. Un estudio del comp  

de las funciones cognitivas no debe descartar el recurso a m 
copaaci01 con otras 

especies animales ni la utilización de distintOS niveles de desCriPdófl, siempre y cuando 

se establezcan relaciones y reconozcan las limitaCiOnes epistémiCas del enfoque 

empleado. 

Los seres humanos pertenecen a la familia de los primates. Como menciona Michael 
marios. las m 

TomaSello, poseen los mismos órganos sensoriales pri
ismas bases 

biológicas de implementaci6n cerebral y fisica que el resto de los primates no humanos. 

Por ejemplo. son idénticos humanos y chimpancés en un 98,4 % de sus secuencias de 

nucleótidos del ADN y en un 99,6 % de sus secuencias de aminoácidos.10 Pelo, esto no 

portami1t0s que despliegan ambas especies sean 
idéntiCOS o 

implica que los com  
directamente comparables. Lejos de ello, las bases genéticas no pueden ser 

consideradas como la única fuente determinante en lo que a la conducta reliere. Todavia 

no es claro si puedan ser consideradas una fuente por sí mismas. 

En contrap0sic a los determiflism0s, una aproximadofl más cauta sugiere que los 

comportamientos son frutos de una herencia dual. Los fenotipOS de los organismoS 

dependen de aquello que se beretta de los antecesores, tanto biológicamente como 
rrollo adquieren Infol 

culturalmente. En muchas especies, los organismos en desa
Tfladófl  

no sólo de un medio físico sino también de un medio social, o bien, de un medio físico 

que ha sido modificado por acción de otros conespeCiliCos11. privilegiar un factor 
Of 

aná 
sobre otro, es sólo una cuestión de niveles de 	

lisis y no una preponder2flC causal de 

hecho. 

Apelando a la discusión desarrollada en la sección precedente, considerar a la cultura 

sólo como un producto del hombre apela a un problema de definición. Una concepción de 

la cultura que sea sensible a una Visión más 
cologiÇamente compleja supone observar a 

tos comportamientos culturales como conductas adquiridas mediante 
aprendizaje y que 

fueron transmitidas en un modo social. En tas próximas secciones no se 
profufldiz2rá en 

os de otros animales, y quizá de otros 
los aspectOS que distinguen a los seres human  
primates superiores para tratar de entender cómo puede haber surgido un razonamiento 

probabilístico que sea relevante en un sentido ecológico y 
adaptativO. Por ahora, sólo se 

indicará lo que sigue. 

- 	 10  Adam Kuper (1996). 
11  TomaseU° (1999). 
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A pesar del énfasis puesto en las diferencias de muchas. de estas investigaciones, 

ael TomaSeUO que puede resumirse 
algunas lecturas12 permiten sostener la tesis de Mich  

én las siguientes ideas en el dominio de las funciones cognitivaS la herencia biológica de 

los humanos es bastante similar a la de otros primates. La distinción entre ambos se 

desprendería de dos elementos: primeros  de cómo los primeroS poseen recursos 

cognitivoS diferenciales que permiten hablar de una teoría de la mente, y segundo, a 
través de las únicas y particulares formas en que estos recursoS dan lugar al desarrollo 

de una herencia y diversidad cultural extensamente rica. 

En relación COfl 
las capacidades que supone el razonamiento prohabiliSfiCO es 

fundamentál indicar que: todos los mamíferos 
(pnmateS y humanos incluidoS) viven en el 

"(...) mismo mundo sensorio motor de objetos permanentes distribUidOs en un espacio 
represefltacioflal (...) (TomasellO 1999, 16)LTraducciófl PropiaJ. Por ello, los humanos 

no 

poseen habilidades significativamente especi les en estos dominios. 
Ambos se 

a  

representan cognitivamente de la misma forma básica las relaciones cuantitativas y 

categóricas entre objetos, comprenden 
no como resultado de procesos de aprendizaje 

por refuerzo (estímulO — respuesta), sino que utilizan inferencias creativas que les 

permiten resolver las dificultadeS que se platearL 13  

El comportamiento y el 
razonamiento de probabilidad marco conceptual 

Én cuanto a las explicaciones del comportamiento y de los procesos mentales, en últimas 

instancias, de la diversidad humana; corno se pudo observar, la distinciones dualistas 

están casi a la orden del día. Si uno toa el compromiSO de rechazar las dicotom 
m 	

ías14 

12
Tomasello, Ríviere, Spelke, Hauser, Lesiíe, HumphreY, etc. 

13 	habilidades cogrütivaS mencionadas por TomasellO (1999) son las siguientes: 

Recordar "que" está "adonde" en los ambientes locales 
(por ejemplo qué fruta está en ese árbol Y.  

en qué momentos); tomar nuevos desvíos y atajos cuandO navegamos en el espacio; seguir los 
movimientos visibles e invisibles de los objetos; categoiizar los objetos sobre la 

base de 

similitudes perceptUales comprender y asi hacer coincidir, pequeñas numerosidades de objetos; y 

utilizar el "insight" en la resolución de problemas. 

4 
 Como todo enfrentamiento dogmático y teórico, se puede presuponer que estos desacuerdoS en 

cómo explicar el comportamiento involucran dos grupos de argumentos claramente mamados: el 
determinista biológico y el determinista cultural. hora bien, en cuanto determinismos, estos 
suponen que los fenómenos que tratan pueden ser considerados de manera discreta hay una 
cierta proporción de biología y una cierta proporción de cultura que puede ser inequívocafliente 
atribuida a un organismo. Como consecuencia, ambos determinismos sugieren que puede ser 
establecida una demarcación sin controversias y suficientemente adecuada de donde termina el 
organismo y donde comienza el medio. Esta división errónea no permite a ninguna de las dos 
posturas considerar, en efecto, las relaciones y las formas en que la cultura y la genética se 

complementan O interactafl. 
Las posturas dualistas e interacciOflistas entre gen y cultura, que 

hablan de una coevolución, son 

insuficientes si mantienen una clara distinción entre el organismo y el medio ambiente. Estas 
atribuyen papeles causales separados a las fuerzas externas de la naturaleza y las fuerzas 
internas de lo social, los cuales pueden descomPOne en su accionar corno si fueran 
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cuando estas no responden a una necesidad lógica o epistémiCa, y si la criticas 
más arriba so1 incorporadas a un marco de análiSiS se pueden indicar qué 

presentadas  
características debería poseer en principiO la propuesta de contemplar al razonamiento 

en incertidumbre en un marco ecológicO 15  

1. Se debería aceptar la complementariedad de los niveles biológicos Y sociales. El 

universo de los fenómenos materiales está organizado en estructuraS que pueden 
anailzarse a distintos niveles. Por consiguiente, existen distintas descripciones de 
un mismo fenómeno; aún cuando, todas las causas que dan cuenta de este son 
simultáneas y no pueden ser consideradas de manera separada sin dar cuenta de 

su artificiosidad. 

Se debería promover una viSiÓfl complementaría que enfatice la flexibilidad en los 

procesos infOfrTlaCiOflates 
que despliegan los agentes. Ningún conjunto de 

factores es estático. 

El agente debe poder ser considerado un sistema abierto. Los organismos vivos 
son por definición sistemas abiertos que incorporan energía e información del 
medio exterior. Atraviesan procesos constantes de cambio y de desarrollo. En sus 
actividades no sólo se adaptan, sino que definen su propio entorno. No son el 
mero producto de un medio ecológico; ellos crean, destruyen, modifican y 
transforman el mundo. Las formas en que se relacionan con el medio implican 

el patrón 
que: a) alteran la naturaleza sica del estímulo ambiental, b) alteran fí  
estadístico de variación ambiental; porque c) construyen el medio a través de 
retazos informadüflales del mundo, y d) transforman el medio porque crean y 
destruyen recursos. En conseCUéflja, las limitaciones biológicas de un organismo 
pueden ser modificadas por innovaciones culturales. Pero sus adaptaciones 
culturales se encuentran constreñidas por las condicioneS del ambiente físico y 

biológico. 

Integrar el estudio de factores filogenétiCOs y ontogefléticos, en una visión a la vez 

diacrófliCa y sincrónica de la mente. El desarrollo psíquico humano resulta de un 

proceso paralelo de compenetración dialéctica entre organismo y medio. Esta es 

una forma de decir que: No hay ambiente sin organiSmOs no hay organismo sin 
secuencia de las experiencias 

ambiente. La mente es una consecuencia de la  
pasadas y de las condiciones biológicas internas (Lewontifl Rose & Kamin 1996). 

mecanismos discretos. Por otro lado, una propuesta que busque una comPeneftadón integradom 
entre ambos factores afronta múltiples dificultades de índole metodológiCa cuando menos. 

15
ElaboradaS a partir de Lewontifl, Rose y Kamin. 
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Los individuOS pueden compenetrarse con os mundos ob 7etivOS y subjelivOs y 

désde allí reeabOraf sus própios entornaS- La 
mente está tanto compromelida en 

este proceSO de recreación como siendo conslituida. 
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CAPITLO DOS: El origen acerca de 
las creencias de probabilidad La racionalidad 

U  
y las estimaciones cuantitata5 

La vida cotidiana está plagada de situaciones donde calçulamOs analizamOS, 

proyectamos1 interpretamos, anticipamos, predecirnos. Lo que corre por detrás de esta 
compleja açtividad mental es algo que comenzamos a entender sólo lentamente, y en 

partes pequeñas. Esta sección es una forma de establecer relaciones entre 
distintOS 

niveles de comprensión de un fenómeno heterOmóco y dinámico como lo es el 

razonamiento en incertidumbre. 
"A compreheflS psychOlOW' perspectíve on uncertainty, 

however, reveals a 

variety of processeS and expefleflCes, whích include such basic mechaflisfllS 
as 

habitLlatíOfl to repeated stímulaííofl in a síngle neurofl and sucti conipleX actívitieS 
Kahfle 

as the evaluatiOn of scientifiC hypothe 515." (Tvefsk 	fllafl, SIovic 198Z 

509)16  
Estos son fenómenos que, como se observa en Las palabras de esta cita, pueden 
involucrar desde las habilidades numéricas y percpliVas1 a los procesos conceptuales 
complejos; atravesando zonas menos concisas aún como aquellas que buscan situar la 

manera en que los organismos distribuyen SUS 
respuestaS en el procesamiento de los 

datos estimulares. Por lo tanto, a medida que se desarrolle este capítulo1 se bosquejarán 
brevemente algunas distinciones que serían las precursoras de la capacidad subjetiva de 

establecer judOS 
sobre lo probable; con el objetivo de sugerif 

cuán interesante y 

necesario es poder estudiar la coneuófl entre las creencias conscientes prcbabllísticas1 
las representaciones cuantitativas y la percepción como un proceso de adaptación 

constante al entorno. 

assobrL!aZ0flm t°  
Para poder comenzar a tratar el razonamiento es necesario contar con una definición 
sobre qué constituye. Es en un principio, La psicología del pensamiento y de la resolución 
de problemas__sumada a otras disciplinas como la filosofía, la etología y la 

tro
polOgia_la que se encarga de caracteflZarío. Las definiciones más comunes que se 

que permite a los sujetos 
han produCid0 enfocan al razonamiento corno a un proceso  

misas o acontecimientos dados previamente 
extraer conclusiones a partir de pre  

16 TraducCión Propia: Una perspectiva 
psicológica comprensiva sobre la incertidUmbre, sin 

embargo, revela una variedad de procesos y experiefloas que incluyen 
mecanismos tan básicos 

como la habituación a repetidas estimulaciones en una única neurona y actividades tan complejas 

como la evaluación de hipótesis científicas. 
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(Carretero Y Madruga, 1984). El razonamiento es un aspecto del pensamiefltO aunque no 

todo pensamiento es razonamiento, cornO se indica 
más adelante.. 

En este sentido, el pensamiento es una 
habilidad (Johnson Laird) que permite, entre 

algunas cosaS, la, manipulación y la transformación de la información de manera tal que 

se puedan generar nuevos datos. Es una actividad mental que requiere esfuerzo y 

supone la participación global de un gran número de mecanismos cognitivoS más básicos 
para organizar las 

tales como la memoria y la atención. Existen distintas dasificadofles  

diversas facetas que tendría. Más allá de estas propueStaS es importante considerar que 

esta actividad mental elude muchas veces el tratamiento discreto de sus rasgos. Existen 

procesos controlados y organizados (solución de problemas) y procesOS no controlados o 

desorganizados (fantaSiaS deseos, recuerdos) obrando por igual y de manera indivisible 

en la mente. En casi todas —si no en todas—las oportunidades en que se despliega el 

pensamiento en la actividad mental es muy difícil que no ocurran de manera integrada 

dos procesos: 

un proceso racional dirigido hacia metas _controlado y ordenado—, y que tiene como 

objetivo principal generar y controlar la conducta inmediata, proveer soluciones Y 

delimitar problemas capaces de influir en cómo un individUO se adapta a su medio; 

un proceso intuitivo complejo, no controlado y no organizado. 

Una perspectiva de la mente como un sistema capaz de computar y procesar símbolos 
cidades más importantes al 

observa, entonces, al pensamiento como una de las capa  
momento de incorporar información y producir representaciones adivas sobre el medio 

exterior o interior. La forma en que este procesamiento ocurre se cree que puede darse 

con base a determinadas reglas o principios: la naturaleza que estos posean es algo en 

constante polémica entre distintas perspectivas de la filosofía, la psicología y de otras 

disciplinas como la antropología. Para indagar cómo serían estas reglas, existen 

diferentes métodos que buscan inferir a partir de la actuación de los sujetos, un fondo 

común de procesos específicos. 

El paradigma del procesamiento de la información implica que esta forma de avanzar 

sobre el razonamiento y su desempeño, es válida. El razonamiento debe ser considerado 
de datos información se e 

como un proceso psicológicO a través del cual nueva 	
xtrae  

conocidos con anterioridad, de eventos o de premisas. Es básicamente la ordenación, 

codificación, categOrización y relación de información vieja en la tarea de obtener 

información inédita. (GonzáleZ, 1987) 

La perspectiva del procesamiento de la información no plantea una cuestión demasiado 

original después de todo. Esta incertidumbre en tomo a la participación de reglas en el 

n 	
fi 	fí te desde más o menos el origen de la losoa y, con 

razonamiento, es casi una consta  
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mayor , 
 precisión desde los estudios sobre la lógica moderna. A partir de dos tipos de 

razonamientos propuestos por estas dos áreas, muchas investigaciones, debates y 
nalidad o irracionalidad de algunas 

módelos trataron y tratan de determinar la racio  
funciones del pensaiento humanas. Los tipos de razonamientos de la lógica, tienen su m  

de símbolos formales de la validez o 
fuerte en la comprobación mediante un cálculo  

invalidez de las inferencias. Estos serían: 

- DedudiVOS la condusiófl se infiere de manera necesaria y suficiente —de forma 
está incluida lógiçamente en ellas. La 

implicatiVa— partir de las premisas porque  
verdad o falsedad de las premisas afectará a la verdad o falsedad de las 

conclusiones. 

Inductivos: infieren una regla general de un conjunto limitado de observaciones 

particulares. Consiste en un proceso de generalización por el cual se obtiene una 

regla a partir de un número restringido de situaciones concretas que hacen verdadera 

tal regla. En este sentido, aunque las premisas del razonamiento pueden suponerse 

como verdadera5 la conclusión es sólo probable y no deriva necesariamente de 

éstas. Esta estructura de razonamiento no puede asegurar que la verdad se preserve. 

Como resultado, el razonamiento inductivo posibilita sólo la extracción de 

condusiones probables. 

El considerar a la deducción y la inducción como dos tipos de razonamiento condujo a 
capacidad debieran elegir entre tres 

que muchas explicaciones del razonamiento como  

opciones: 

Sostener Ufl 
isomorfismo entre las operaciones mentales y las presciipdafles de 

iento deçluctivc) y el cálculo de probabilidad (para el, 
la lógica (para el razonam  

razonamiento inductivo). 

Sostener la nologicidad del pensamiento humano. Es decir, que el razonamiento 

no sigue ningún tipo de regla o principiO lógico ni atiende a la estructura lógica del 

problema. Es irrelevante considerar a la lógica para conocer mejor como acontece 
un muy peque 

el razonamiento humano ya que esta desempeña 	
flo papel, si tal 

cosa es posible. En su lugar, uno debe atender a otros factores como el 

contenido, las convicciones, el contexto. 

• 	
3. Sostener la llogicidad, a saber que el razonamiento humano contradice las reglas 

de la lógica: es irracional. De esta manera, el ser humano atiende a la estructura 

lógica del problema cuando se le presenta una tarea de resolución, pero no es 

capaz de seguir reglas de inferencia correctas coincidentes con la lógica formal 

para alcanzar un resultado satisfactorio (Por ejemplo, enla Tarea de Selección de 

las Cuatro Tarjetas de Wason sobre conectiva condicional). En este sentido 
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rie bastahte general de implicancias que son 
resumidas 

pueden deducirse una se  

de la siguiente manera: 

1. No hay razonamientos formales y libres de contenidos. No hay razonamientO 

en el vacío. Es 
importante considerar que los sujetos atienden tanto a la 

forma como al contenido semántico del razonamiento cuando realizan tareas 

deductivas o inductivas. (Wason, JohnsOn Laird, GigerenZer) Un buen 

ejemplOs es la dificultad que experimentamos cuando tratamos de resolver 

lo contraíntLiltWo que nos parecen muchas de las 
un problema de Lógica o  

reglas de probabilidad. 

11. Muchas veces los razonamientos son conducidOs con base 
a estrategias, 

heurísticOs y reglas que no son necesariamente las de la lógica formaL En 
s posible suponer que tas 

contraposición a la primera opción (logicidad), e  

personas razonen de acu 
reglas de intOreflda local 

erdo a un conjunto de 

sean innatas o productos del desalTOUO. Estos 
más allá de que estas  
sistemas de reglas tendrían un uso restringido que se asociaría a ciertos 

contenidos o a ciertos formatos de la informaCiófl_ 	mutat0 conceptual. 

Como puede observarse, esta dlstindáfl entre dos tipos de razonamiento puede no ser 

apropiada para dar cuenta de los procesoS normales o cotidianos de razonamiento. ¿Se 

pueden homologar Los términos irrazonable, irracional e inconsistente en un mismo 

significado para clasificar a los errores de la gente común? ¿Tiene importancia poder 

caracterizar estos términos como distifltOs o diterentes? ¿Hace las mismas cosas 

computacioflalmente la mente de La gente cuando es irracional, inconsistente o 

irrazonable en sus pensamientos? 

Deducción dice Gilbert HanTian, es algo significativo para las 
Poder responder a estas preguntas  nar qué cíiteños están operando y cómo 
ciencias cognhtivaS, y por supuesto, para determi  

de pensamiento. Por ejemplo, y cómo se presentará 
deben ser evaluados en las tareas  

comporta y raz 
en los próximos capítulOs, para presuponer que la gente se 

	 ona de manera 

siempre racional siguiendo sus propios intereses y de acuerdo a utilidades máximas, se 
La racionalidad. Sin embargo, 

debe contar con alguna noción particular de qué constituye  

parece aún ser poco daro el camino que se debe segui ara iden 
r ptificar a la racionalidad 

en el razonamiento ordinario (Harmflafl 1994, 177). 

Según l-larrnafl, la deducción como tipo de razonamiento en realidad supone imágenes 

erróneas de cómo deberían ser los procesos mentales. En cuanto lógica sumínistra un 

conjunto de procedimiéntos que deben ser seguidos para asegurar la validez de una 
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inferencia. Para construir una prueba, se parte de premisas se infieren condiciones o 

pasos intermedios y luego se alcanza una condusión. Cada paso debe dedudrse 
lógicamente del anterior de acuerdo con reglas de inferencia especificaS. No obstante, en 
la vida cotidiana no siempre se razofla partiendo de las premisaS con el fin de construir 

una prueba s 
 sino que se parte de la proposiciÓn que debe ser comprobada y se procede 

en un sentido inverso. 
e so-cailed dedtictiVe rules of ¡nfererlce are not mies fbat you iblIow ¡n 

Th  satisfy in ojder fo be a 
constructiflg the proof. They are rules that the proof must  

pmof. 0  (Harmafl 1994, 193).17 

Uno puede razonaí sobre una prueba deductiva ø sobre deducciones, pero esto no quiere 

decir que la deducción sea un tipo de razonamiento 18  o inferencia ni que estos se vean 

representados en su actividad cotidiana por una prueba o argumento 
deductivO. 

Nuevamente, en palabras de Harman 
LogiC, the iheary of deducfiOfl, is not by itself a theoly of ,easoniiig. In ofher 

wordS, it is not by itself a theo'y 
about what to believe (or intend); it is not a theosy 

oncemiflg how fo change your view." (Herman 1994, 194).19 

Inducción 
Con respecto a la inducciÓn, la situación es un poco diferente. En pnncipio, pueden 
pensarSe dos esquemas de razonamiento a los cuales la inducción puede asociarse. Por 
un lado, la inferencia a la mejor explicación dada cierta evidencia; y por el otro, la 
inducción enumerativa. A los fines de esta investigación se considerará sólo esta última. 

Inducción enumerative es el esquema de razonamiento por el cuál la inducciÓfl adquirió 

su fama: dado que todos los cisnes observadOS son blancos, uno infiere que todos los 

cines son blancos, o al menos, 
que el próximo cisne en aparecer ante la vista será 

nferencias, no son reglas que uno siga cuando 
11

TraduCCiófl Propia Las así llamadas reglas de i  r una prueb 
construye la prueba. Son reglas que la prueba debe satisfacer para se 

	a 	
in lct, 

18 alt is 
importaflt fo notice that deduciion and ¡nducfion am not ti&o kinds of reasoniflg. 

inductiofl and deductiOfl are not two kinds of anything. 
DeduCtiOfl is concemed with certaifl relatiOflS among pmpositiOls, 

especialíY relatiofls of
ith those or any similar sort of relaii 

imp!icatiOfl and consisteflcY. Inductiofl is not concemed w
on 

among propoSitiOflS. 
Induc But, (...), deducticfl is not a kind of 

tiofl is a kind of reasoflifl9. 

reasOfliflg. (Harmafl 1994, 193). 
TraduCción Propia: Es importante notar que la deducción y la 

Inducción no son dos tipos de razonamiento. De hecho, la inducción y la deducción no son dos 
tipos de algo. La deducción se ocupa de ciertas relaciones entre proposiciofleS en especial, de las 
relaciones de implicación y consistencia La inducción no se ocupa de ninguna de estas relaciones 
o algún tipo de relacioneS entre proposiciones. La inducción es un tipo de razonamiento. 

Pero, (...) 

la deducción no es un tipo de razonamiento. 
19 TraduCción Propia: La lógica, la teoría de la deducción, 

flO es por sí misma una teoría del 

razonamiento. En otras palabras, flO 
es por sí misma una teoria sobre 

qué creer (o tener la 

intención de); no es una teoría sobre cómo modificar su visión. 
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blanco. 
A pesar de que como tal, esta cadena de pensamiento puede estar sujeta a una 

grave 
faua—qUe se puede formular como el problema de la i

nducción—sería poco 

inteligente20 que uno se privara de utilizarla en sus juicios o estimaciones normales- Por 
ejemplo, uno no podría aprender de la experiencia de tos hechos pasados o tener 

hechos futuros ni predicciones que reflejen la integración de 
expedatWas sobre los  
información sobre eventos ya acaecidos. 
El problema de la inducción refleja, para l-larnlar%, un problema de confusión entre las 

rque la deducción posee un 
relaciones que deberían tener la deducción y la IdCciÓfl po  
modelo de inferencia en el cual las premisas implican (i

mpliCadóflZ y consistencia) 

lógicamente a su condusiófl la inducción debería poder ser modelada en una cierta 
lógica inductiva y todos tos esfuerzos deberían dhigirse a ello. Sin embargo, como se 

ntes, la dedUCción en cuanto implicación no es un tipo de razonamiento. Por 
rnenciOfló a  

ductivo. (Harma 
el contrarío, todo razonamiento es in

fl, 1994) 

Esta poca claridad sobre qué vínculos deberían tener ambos esquemas. conduce a que 
la inducdófl ea caradeada como razonamiento no monótono, a saber, como un tipo 
de razonamiento en donde la incorPOradm de nuevos datos puede hacer irrazonables a 
las conclusiones antes alcanzadas. En cambio, la deducción es monótona en el sentido 
de que premisas adicionales en un argumento no afectan las conclusiones que se siguen 
de manera deductiva. Otras formas de denominar a La inducción la caracterizan como 

razonamiento por defautt, o corno un tipo de razonamiento que puede ser derrot3bLe. 

Racionalidad and 

"LogiC and pbabilitY 
tbeoY are not dfrecliY theorieS of rationalítY 

m 	 i'  
that vioIalíOflS of 

reasonableSs and, Mherm 	it Ofe, is a misUse of Jangua ge to say  

20 "Clearly, it would be stupid—ifldePÁ bighly irratioflal—fl0t to engage in inductive eaSOfliI]g." 

(Harmafl 1994, 195) 
TraduCción Propia: Claramente, seria estúpidO—en verdad, altamente 

irracional—flb realizar razonamientos induCtiVOS. 
La implicación y la consistencia deben distingUirSe de las inferencias y del pensamiento como 

21 procesos psicológicos que producen cambios en creencias y accioneS. La implicación es una 
relación entre ciertas proposiciones implican a otra; cuando y sólo cuando las 
primeras son verdaderas, también lo es la última. Pero no dice nada acerca de qué es más 
razonable o sensato creer, o si es mejor optar por una cosa o la otra Algo similar puede decirse 
de la consistencia en cuaflto sólo indirectamente implica relaciones entre actitudes proposicionates 
(Harman). Según otros autores, entre los cuales Gigerenzer y l-lertwig, en los ambienteS cotidianos 
de interacción, la consistencia no es la mejor elección a adoptar. Por ejemplo, en situacioneS de 
alta competencia es deseable manifestar un comportamiento errático e inconsistente, por cuanto 
no prededble de manera tal que uno no se convierta en la presa de un predador cauto y 
calculador. En otras situaciones, donde la consistencia aconseja un curso de acción opuestO a la 
norma social, esta se ve ampliamente superada por la última. Es prefenble ser inconSiStflla en un 
sentido formal a ser tildado de poco cortés u alguna otra cosa peor. Este conflictO entre 
consistencia y racionalidad social explica en parte la elección de muchos sujetos en los problemas 

de probabilidad que se tratarán luego. 
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principies of Iogic and pmbabiiiiY are ¡ndicatioflS of ¡rrationaiity or unreasonabieSS. 

We do not normaily consider someOfle to be 'irralionar or un,easonabIe" simpiy 

because of a mistake in arithmetiC, or probabililY theozy, or Iogic. Instead we use 

the worrlS 'irrationai" and unreasonabIe in a rattier different way, lbr example, for 

those whó reftise to accept aobviouso inducfioflS, or for those who jump to 

conclusiOflS Qn insufficient evidenCe, or for fhose who acf knowing Itiat fhey are 

frustraiing their own purpoSeS, or for those who are uncooperatwe" (Harmafl 

1994, 2O9 
En reumidaS cuentas, la racionalidad es un asunto que involucre intereses y mitas, 

intenciones, necesidades y objetivos del. agente. Estos son mayoritaflameflte los 

responsables de determinar qué es razonable creer y 
que no. Se debe distinguir, no 

obstante, entre una racionalidad teórica y una racionalidad práctica, entre razones 
epistémiCaS de creencia y razones no epistémiCas de creencia para determinar las 

influencias que las creencias e intenciones pueden tener sobre las decisiones del sujeto. 

La racionalidad consiste, entonces, en un proceso de cambio de una perspectiva 

particular uno parte de ciertas creencias que están permeadas por intereses e 
intenciones y luego las va modificando (o no) a partir de nueva información relevante. En 

este proceso, la coherencia, la simplicidad, el conservadurismo junto con la implicaci
ón, 

la consistencia y la explicación son aspectOS importantes a tener en cuenta. Asi como el 

sentido de aquello que se considera justo y la fuerza de la voluntad. 

Resolviendo situaciones de incertidumbre 
fines del siglo diecinueve. 

El estudio de la psicología del pensamiento tiene sus inicios a  

Sin embargo, UflO 
puede extender esa línea temporal mucho más atrás teniendo en 

cuenta cuestiones filosóficas O 
epistemológicas. Como se mostrare en las secciones 

anteriores, los vínculos entre estas y los intentos de comprender cómo el ser humano 
piensa y percibe, generan conflictos bastante precisos. Pero esta confusión no estaba 
presente—al menos en lo que al razonamiento probabilisticO refiere—Como menciona 

Gigerenzer, en los primeros estudios del pensamiento- 

22 

 

Traducción Propia: La lógica y la teoría de la probabilidad flO son directamente teorías de la 

racionalidad y de la razonabilidad y, además, es un mal uso del lenguaje decir que las violaciones 
de los principios de la lógica y de la probabilidad SOfi indicacioneS de irracionalidad e 

a alguien irrazonabilidad. Normalmente, no consideramos 	
como 9rradonal o 9ITazoflable 

simplemente porque cometió un error en aritmética, o en la teoría de probabilidad o en lógica. En un sentido bastante diferente, Of 
su lugar, utilizamos las palabras "irracional e "irrazonable" en  
ejemplo, para aquellos que se niegan a aceptar inducciones "obvias", o para aquellos que saltan a 
conclusiones con evidencia insuficiente, o para aquellos que actúan sabiendo que están frustrando 
sus propios propósitos, o para aquellos que no son cooperativos. 
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La investigación experimental del razonamiento humano comenzó de manera sistemática 
ngó hasta los inicios de la segunda 

en Alemania en los últimos años del 1890 y se prolo  
guerra mundial y del nazismO. La escuela de Wüizburg presentó algunas alternativas al 

asociaciOfliSm0 marca de estudio que había caracterizado a los estudioS psicológicos 

del pensamiento hasta ese entonces y que lo consideraba como una simple asociación 

de ideas— sugiriendo por primera vez la existencia de un pensamiento sin imágenes y 

desafiando la supremada de la conciencia en este proceso. 

Hacia 1920, la escueta Gestalt comenzó también a realizar estudios sobre el 
de sus objetivos el comprender cómo 

pensamiento humano y animal, fijando como uno  
los sujetos resolvían situaciones problemáticas. Su perspectiva teórica consideraba a la 

resolución de problemas como una tarea de reorganización de los elementos que 

conforman a la tarea. 

"Thiflkjng was understOod as 
the successive structLtnng of a task ¡nto a solutioiJ, 

desequ 
or, as it was often put, as a transfotmatiOfl of a state of 	

ilibflum into one of 

equilibrium." (GigerenZer and Murray 1987, 146v 

Las soluciones flO se alcanzaban mediante un solo paso, en su lugar, suponían la 

reestructuración y reformUlación del problema original: la transformación dentro de un 

sistema de las funciones de los distintos elementos para producir una comprensión 

estructural no sólo de las funciones si laciones entre ellos. no también de las re  

Los psicólogos gestaltistaS se interesaban, como indican Carretero y Madruga (1984), por 

anazar los aspectos internos de la conducta, la elaboración de la información para 

alcanzar Ufl 
resultado y los procesos de generación de nuevos comportamientos. 

Introdujeron las siguientes distinciones: pensamiento reproductivo24 - pensamiento 

productivo fijeza fundofl5l - reestmduradófl y presentaron el concepto de insight, o 

comprensión súbita_Proceso que se da cuando el sujeto alcanza una reestmcturaciófl de 

los elementos de la tarea. 

Sin duda su contribución más importante "es la de haber señalado e insistido en que la 

comprensión de un problema íiO puede explicaíse al margen del contexto o estflJCtUT8 

general en la que está inmersO, ya que los sujetos, en cuanto poseen alguna experiencia 

con un determinado tipo de situaciones, tienden a formar representaciones globales y, 

Traducción prpia: El pensamiento fue entendido como la sucesiva reestrudUradón de una 
tarea hacia una solución, o, como fue a menudo mencionado, como la transformación de un 

estado de deseqUilibliO en un estado de equilibrio. 
24  "LoS psicólogos de la Gestalf consideraban (en contra del asociacionismo) que la resolución de 

problemas no se ¡imita a un empleo más o menos mecánico de la experiencia pasada 
o mimético de la 

(pensamiento repivdUcti10), sino que supone la génesis de algo nuevo n  

información mnémica 
(pensamiento productivo). Ese «algo nuevcP> es una gestaftefl o 

configuración perceptiVas 
alcanzada bruscamente oporinsighL (de Vega 1984, 496) 
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por tanto, la introducifl de cualquier nuevo 
elemento supone una resfrvC ¡ación de lo 

que ya se conoce.ffl  (Cafltem y MadrUga 1984, 30) 

Para esta escuela ya que el pensamiento podía explicarse por una analogía a los 
similar a a reestrudu ación del 

procesos percepV05 la resolución de un problema era 
	l 

ti  
campo percePtual. En este contexto, las instrucciones o los ejemplos que se proveen en 

"herram 
los problemas a resolver, no pueden ser vistas corno 

	
ientas neutrales" que 

suscitan los procesos de pensamiento (GigerenZer and Murray, 1987). 

La Gestait, por otro lado, no utilizaba problemas que implicaran la aplicación de principioS 

de estadística ni regias de probabilidad La mente de la psicología del pensamiento no 

era concebida aún como un estadista intuitivo ni corno un calculador. Sólo a partir de 

1960 los j e
sgad0roS comenzaron a preguntarse. por la utilización de las Leyes del 

Cálculo de Probabilidad, importando en palabras de GigerenZer. la fuente de confusión a 

la ps
icología: la relación circular entre la teoría de probabilidad y el pensamiento racional. 

babilísticO corno un tipo de 
Este informe propone pensar al razonamiento indUCtiVO o pro  
razonamiento que se da, en la mayoría de las oportunidadeS en contextOso situaciones 

de incertidumbre. La incertidumbre, en un sentido clásicO, deviene de la ignorancia de los 

principiOS que operan en la deterrT1inadÓr de los fenómenos del mundo, o bíen, por la no 

existencia en efecto de leyes que gobiernen los eventos. tina interpretación psicológica 

más cercafla— UnO quiere—de incertidumbre supone considerar al razonamiento como 

la resolución de un problema que en el sentido de la Gestalt (como se ha expuesto), 

procede mediante infefeflCiash 	
una solución aplicando determinados procedimientos 

de manipulación de la información pero donde 
flO se cuentan con todos los datos 

necesarios. 
La tarea implicada en resolver un problema es en sí misma de razoflami0 complejo. 

"Una persona se enfreflta a un problema cuando acepta una tarea, pem no sabe de 

antemano cómo realizarla. (de Vega 1984, 494)" 
El estado inicial del cual parte el sujetO 

para sotucionario, es una fase de incertidumbre _carencia de algunos datos necesaflos
-

o de inconsistencia de la información presente. La reducción de la incertidumbre procede 

a medida que la per5Ona recurriendo a distintos procedimientos (algorítmicOs o 

heurísticos) alcanza metas intermedias, y luego el estado final o solución. La 

incertidumbre es réducida por tareas de evocación de la información necesañ (de la 

memoria de largo plazo), por obtención (apelando a sistemas externos) o por 

reescturadión de los datos provistos en las consignas del problema. 

34 



V. C. RameflZOfli / Tesis de Licenciatura 

Los tipOS 
de' problemas y los distintos grados de complejidad que ellos pueden 

revestir 

nzar algunos resultados satisfactorioS 
varian enormemente. Dependiendo del caso, alca  
puede invertir un tiempo prolongado, hasta, años y siglos—P°Í ejemplo, el enigma de 

Fermat—° puede ser cosa de meros milisegUfldos. En contextoS de la vida cotidiana los 

procesOS de razonamiento en incertidumbre que los agentes típicamente enfrentan 

consisten 'en actividades cognitivas y físicas por igual e involucran todo tipo de 

mecanismos y sistemas mentales como sucede en los siguientes casos: 'resolver un 

rompecabezas. construir un propulsor espacial, decidir qué asignaturas cursar en el 

próximo cuatrimestre, calcular una división, estimar la probabilidad de que llueva mañana 

o determinar a qué profesión se dedica la persona que acaba de pasar caminando. 

Muchas de" estas resoluciones de problemas, sin 
embargo, pueden ser planteadas como 

inferencias que parten de estimaciones o expectativaS. Desde aquí, cualquier tipo de 

operación del razonamiento como actividad dirigida que implique la generación de nuevas 

conclusiones orientadas a la acción, podría ser concebida como la resolución de un 

problema planteado de manera implícita o explícita por el agente. 

Partiendo de las distintas conceptualizacbfles presentadas, se proponen distintos tipos 

de estimaciones y expedativas así como algunos de los procesos psicológicos que 

instanCiarían las Ciases de razonamiento de probabilidad. Es necesario notar, 

nuevamente, que estos procesos incorporan el funcionamiento de múltiples sistemas de 

la mente, que se sirven muchas veces de esquemas o modelos mentales y que 
ue den cuenta de este tipo de razonamiento 

posiblemente no sean los únicos q 	
. 

Las expectativas 

La expectativa es por 
 definición aquello que antecede al evento. Una persona tiene una 

expectativa es decir, una creencia sobre el devenir o acontecer de algo. Esta expectativa 

es predíctiVa en cuanto supone una construcción sobre el futuro, y puede ser consciente 

o inconsciente. Existe una clasificación propuesta por Tversky. Kahnerflafl y SloviC en 

1982 que distingue a las expectativas en distíntoS tipos: 

Expectativas pasivas y expectativas activas: entre estas la diferencia radica en 

que las primeras Son automáticas y no involucran 
Ufl esfuerzo captable 

(disposiciones); mientras que las segundas son conscientes y recurren a la 

atención. 

• Expectativas permanentes y temporarias: las primeras son la base de nuestras 

creencias por cuanto establecen covariaciofles entre elementos que luego son 

parte constitutiva de nuestras categorías y conceptos. Son responsabtes de 

expectativas específicas que pueblan nuestro sentido comúfi el hecho de que una 

ventana sea probablemente rectangular así como una habitación, que un huevo 
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recibe un impacto contra una superticie dura resulta.Ca5(0 etc. Y por lo tanto, 

son también responsable de muchas de las ilusiones y aluciflaC0nes perceptivas 

que uno experirnenta frecuenterne si
ya que en múltiples ocasiones lo que uno 

espera condiofla fuertemente su respuesta a las tuaciones que ocurren. (Por 
d  e fondo que alteran la señal 

ejemplos el reconocimiento de palabras con ruido d  

acústica) 
La relaciófl entre las distintas clases de expectativas es muchas veceS conilictiva. Es 

factible poseer exped ¡as conscientes que se 
contíapoflg' a aquello esperado de 

manera automática las expectativas que se han desarrollado a lo largo de una vida de 
impacto profundo en la percepción y 

expeflencias senSOliates pueden tener un  

permanecer no accesible 5 
 a la corrección del conocimiento consciente -como señalan 

TverSkY, Kabneman y S10ViC. 
Por lo tanto, es posible que un individuo manifieste distintas 

nto al mismo tiempo y que estas no concuerden entre 
probabilidades para un mismo eve  

sí. 
¿Cuál es la relación entre las expedat5 perceptuales y las creencias probabilíS' de 

las personas? Esto es algo que es muy difícil de responder y que demanda mayor 

investigación. Lo mismo sucede con respecto a la relación entre estas expedattla
5  y las 

reglas del C1CU1O de la Probabilidad, pero de ello se discutirá luego. Ahora se presentará 

a las estimaciones como procesos relacionados a las expeCtali'1as cuando no 

superpUe5toS y coincidentes con estas. 

Las estimaciones 
Como dicen Robert Siegler y Julie Booth, la estimación es un proceso peivasívo en las 

os hacernos preguntas para 

vidas de tanto los niñOS 
como tos adultos. Constan ente n  

inferencia que implica determinadas operaciones 

luego responderlas mediante 	

. 

¿Cuánto demorarán estas 	

j una 

n 	
coceíse?, ¿Cuántos días demOra una carta enviada 

arveaS e  
estarán viendo este mismo 

por correo simple en llegar a Italia?, ,CuáfltaS personas  
programa de televisión que veo ahora?, etc. Sin duda, podemos imaginarnos situaciones 

donde la capacidad de estimar cuál va a ser el futuro estado de un conjunto de objetos, 

animados o lnanimado5
, y eventos, es imprescindible. La imposibilidad de estimar con 

una razonable predSiófl haría de nuestra vida cotidiana algo incalcUlablemente más 

complicadO y caótico. 
Pues e verdad que con esta habilidad sucede lo mismo que con la mayorla de las cósaS 

que son tan obvias y ubicuas: no contamos con demasiada información sobre cómo se 

llevan a cabo estas inferencias. Sino que conocernos mucho má dpoflemos de 

explicaciones teóricas 
c
ompleta sobre cómo se llevan a cabo otras operaciones 

complejas corno el cálculO numérico o la captaciófl de continuidad en los objetos- Siegler 
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estimac 
y Booth señalan que uno de los motivos por, los cuales la 	

ión no ha sido 

profusamente estudiada radica en que esta supone un rango mucho mayor de tareas y 

conocimientos que los procesos cuantitativos. Esto ha hecho muy difícil el trabajo de 
unan a todos los tipos de estimación bajo una sola 

determinar criteriosetodológiCos que  
etiqueta y así establecer los procesos generales que estarían en su base. 

Además, ambos investigadores indican que la estimación, por ejemplo está sujeta a 

requerimientos de información —como las unidades de medida si lo que uno pretende 

estimar son distancias, dinero o tiempo. Por el contrario, otras tareas como estimar el 

número de personas en una habitación, el número de peras en un árbol, la población de 

una aldea en Zambia o a quién atacará el próximo preciador, no se sirvén de los mismos 

datos porque deben apelar a otros conocimientos. En este contexto, toda la familia de 

conocimientos nativistas (la psicología natural, la biología natural y la fisica natural) 
ciones interesanteS en la fundamentación de la acción de un 

pueden desempeñar fun  

agente intencional y de sus creencias. 

Sin embargo, uno puede referirse a una presupOsiciáfl que establecen Siegler y Booth 

para conducir SUS 
experimentos si lo que desea es mayor información sobre qué 

caracteriza a este tipo de inferencias: 
la estimación es un proceso de traslación entra 

representaciones cuantitativas alternativas. 
(Siegler and Booth 2004,428). En adición, los 

autores dicen que, dependiendo de la estimación, podemos encontrar distintos tipos de 

traslaciones. 

• Representaciones no numéricas a Representaciones no numéricas: 
Cuando 

trasladarnos la percepción del brillo de una imagen a la longitud de una línea. 

• Representaciones numéricas a Representaciones numéricas: 
Cuando trasladamos el 

resultado de una multiplicación de varios dígitos a un producto estimado. 

RepreSefltad01es numéricas a Representaciones no numéricas: 
Cuando le pedimos 

línea numérica. 
a un niño que ubique ¡a posición de un número en una  

;Ir1ri Virnitd2 O 

Muchos de los modelos que se proponen caracterizar las competencias del razonamiento 

humano corno resultantes de 
la lógica o del cálculo de probabilidad no tienen en cuenta 

todo lo que supone poder tener creencias sobre propensiones y eventos futuros. 

Simplemente no incorporan las limitaciones -que operan al realizar inferencias sobre el 

mundo en un ambiente ecológico: limitaciones energéticas, limitaciones en la capacidad 

de computar todos los factores relevantes, limitaciones en la operación de tos 
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mecanismos cogntiVos_omo la memoíia limitaciones en el 
conOCiffiit y 

determinación de qué Claves considerar, limitaciones en el tiempo disponible etc. 

Prescindir de estas restricciones sólo consigue que tas descriPciones de tos organismOs 

de estos modelos entre en conflicto con la realidad: es decir, que se basen en estructuras 

matemátS o lógicas, en lugar de captar los procesos de razonamiento de la gente 

común y corriente. Una mente omnisciente capaz de computar utilidades y probabilidades 

de manera incansable y hasta el infinitO, se enfrenta ampliamente a una perspectiva 

ecológiCa mucho más representativa según los objetivos de esta investigaCiÓfl. Esta 

última (GigereflZer, Todd) sugiere a un jndjvjdUü que se vale de heurísticos y de un 

conjunto de herramientas adaptativas para tratar con la captación de información y la 

elaboración dirigida de la acción. No presupone compromisos con la optimizadón ni con 

la maximniZadón, ya que por el contrario, se opone a una raci nalidad ilimitada en tiempo, o  

conocimiento y recurSOS compUtad0fla 	
mediante una racionalidad limitada o 

ecológica. 
En una primera instancia, la aernativa de la racionalidad limnitada__B0ufl lt  

5jjonalíty
_SUrge de Herbeft Simon, quien es también junto a Alan Newell, uno de los 

j ves
tigadores que reintroducen a los heurísticOS en el campo del razonamiento 

y la 

solución de problemas. Para Símon, el comportamiento racional humano está 

conformado por una jera, a cuyas hojas filosas corresponden, ti 	
por una parte. las 

capacidades computacioflales del actor, y por la otra, la estructura de los ambientes de 

tarea. CornPleflefltamette la racionalidad puede pensarse como una herramienta de 

SUS objetivos (Giger,  
la que se sirven los organismos para alcanzar 	

eflZer1 CummiflS) por 

lo tanto, está dobemente vinculada a restricciones cognitivasY5 sea por intenciones o 

costos computad0naY restricciones ambientales. 

En las últimas décadas, varios aspectos de la racionalidad 
limitada son nuevamente 

tenidos en cuenta por distintOS enfoques. Entre ellos, se encuentran la 
optimizaciófl con 

restricciones y la racionalidad ecológica; 
caracterizada a su vez, mediante heurísticos 

rápidos y f
çugale

s__Seg(mn lo denomina GigerenZer. El énfasis de la racionalidad 

ecológica se da en las estrategias de razonamiento como búsquedas limitadas de 

información seguidas por reglas de detención del procesø. 
Las interacciones de la vida normal implican asuntos complicados tanto desde una óptica 

matemática como cornputacional. Esto hace que muchos de los problemaS que enfrenta 

un organismo sean intratables desde un modelo Clásico formal. 

/1naliZifl the enviroflmeflt (prob!em) using structural propertieS of a given statistical modal is 
25 one way to understafld its structUre. But natural enviroflmeflts often have a surplus 

StTUCtUIe, ttiat 

is, a structLlre that goes beyOfld prior probabilities and likelihOodS (the Bayesiafl structtire) or 
entailmeflt and contradictiofl (the structure of binar! propositiOflal logic). SurpluS structuíe 

¡ncludes 

and so 
space and time (Bjórkmaflfl, 1984), cheaLiflg options, pezpeCtiVe, 

	cial contractS (COs173idøS 

1989), among 
other things. SurpluS structure is the reasOfl that the notion of "strctura! 
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1. En múltiples casos, resulta imposible exponer el conjunto de valores que deben 

considerarse para definir el espacio de la situación y, desde ah, presentar. un 

modelo del problema en el sentido clásico. (The problern space is unbounded) O 

expuesto de otra manera: muchoS de tos problemas cotidianos no pueden ser 

resuettOS mediante modetizaCiOfles clásicas_-COmO la optimizaciófl__P0e para 

alcanzar una solución deben examinar un espacio ilimitado o demasiado extenso 

de posibilidades: incurriendo en costos elevados en tiempo y energía. 

2. inclusive cuando la realidad permite que el espacio del problema y las 

posibilidades 2 
considerar sean limitadas, no siempre la optimización puede 

alcanzaíSe debido a los costos a los que somete al organismo. 

El programa de la racionalidad ecológica se plantea tres intereses. por un lado, el estudio 

de los heurísticos que la gente utiliza en efecto para resolver las tareas de la vida 

cotidiana: en un segundo lugar, el estudio de la estructura del ambiente de la tarea: y 

finalmente, la caracterización de qué estructura del ambiente los heurís
ticos pueden 

explotar. El enfoqUe se propone' establer un conjunto de heuríSticOS corno un " sistema 

periódico" o "caja de herramientas", detectar los elementos que las f
orman_-reglas de 

búsqueda de información, decisión y detención de la búsqueda—Y; elaborar un lenguaje 

conceptual que permita describir las estructuras de los ambientes del mundo real 

relevantes. 
Como se verá en el próximo capítulo, un heuristicc) es una estrategia que emplea el 

agente al momento de resolver un problema y que asegura resultados en tiempos más 

rápidos y con menos cálculos que otros procedimientos más exhaustivos, pero no 

siempre acertados. Por ejemplo, cuando uno busca un libro en una biblioteca, la 1. 

ordenación alfabética reduce el tiempo de búsqueda del ítem, aunque no asegura que el 

libro se encuentre entre todos los ejemplares presentes (puede estar mal catalogado, y 

allí falta la utilización de este heurístico). 

"The quesíiofl of 
rationalitY of Horno HeuristicuS concems Ihe questiofl of 

ecological rationality. A heuristiC is not good or bad, rational o ¡national, in ¡tself, 

.. 

isomo(phiSrn" has only limited value." (GigereflZef 2000, 264) TraduCción Propia: Analizar el 
ambiente utilizando propiedades estructurales de un modelo estadístico dado es una forma de 
entender su estructura. Pero tos ambientes naturales a menudo tienen una estructura surpius, esto 
es, una estructura que va más allá de las probabilidadeS previas y tasas (la estructura Bayesiafla) 

o de la implicación O 
de la contradicción (la estructura de la lógica proposicioflal binada). La 

estructura surplus incluye espacio y tiempo, opciones de trampa, perspectiva, y contratos sociales, 
entre otras cosas. La estructura surpius es la razón por la cual la noción de Isomorfismo 

estructural" tiene sólo un valor limitado. 
26  En, Striking a blow for sanitiy in Iheories of rationalitY 

(Gerd Gigerenzer). Models of a Man: 

ESSaYS 
in the memory of Herbert A. Simon. Cambridge, MA: MIT. 
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but only reJa uve to an enviroljmeflt, just as adaptatiofls are context bound. 

1-IeuristicS can exploit regUfartieS ¡n the envimflmeflt— 	is the meaning of 

r 2000, 43)27 
ecologiCal rationalitY-" (Gigerenze  

La racionalidad ecológica ofrece como propuesta una ca erZaCióI de los heurísticoS 

como productOS de una herencia adaPtativa y de tipo dominio especiflc0 saber. 

destinados a resolver clases de problemas muy puntuales y de alta re1evaflC evolutiVa 

pero no constituyendo soluciOnes de carácter general (exceptuando algunos casos) 

Dentro de 
esta perspectiva, los razonamientos en incertidumbre no rellerefl a la 

aplicación ciega de fórmulas coo las leyes del cálculo de la probabilidad 
O de la lógica 

rn  
proposidoaL a contextos problemá0s de la vkla cotidiana El agente debe primero 

observar 
la estructura del ambiente que define la tarea para poder decidir qué estrategia 

es la más adecuada. 
precisamente, la potencialidad de los heurísticos descansa en exptOtaf las regularidades 

que se dan en el medio ya que están diseñados para poder lidiar con clases de 

problemas deterrflínad0 Como 
a
daptac on ant0 en un sentido evolutivo, comO en 

cualquier otroestán atados al contexto y al contenido de la información con la que 
_-  

tratan. 

the 
1Vhat is their secret? The anSWer lies in 	

ir ' ecoiogical rafionalitY'- Such 

heuriStiCS capitalize on enviroflmental regulatities to make srnart infereflcas. Fo" 

insta nce, the recognitiofl heunstiC exploits the fact that our ignoraflce is 
often 

systematicailY related to venables that we want fo infer (for examPle, we are more 
es, compaflies and univerSities, than small ones). 

likely to recogfliZø big citi  

(Chase ef al. 1998, 209)28 

En adición, no sólo los heurísticos están 
diseñados  para austarSe a estructuraS 

ambientales específl. sino que también se encuentran preparados para procesar 
los heuristiCOs o estrategi de 

determinados tipos de información. De esta manera,  

27 
 Traducción Propia La cuestión sobre la racionaliC 

	del 1-lomo HeuÇiSti- concierne a la 

cuestión sobre la racionalidad ecológica. Una heurística no es buena ni mala, racional o irracional. 
en si misma, pero sólo si es relativa a un ambiente de la misma forma como las adaPtaci0r 
están vinculadas al contexto. Las heurísticas pueden explotar las regularidades del ambiente- 

este es el s
ignificado de racionalidad ecológica. 

28 

 TradUC- Propia: ¿Cuál es su secreto? La respuesta yace en su 'radonali(d ecológica'. Tales 

heurísticas capitalizan las r
egularidades del ambiente para realizar inferencias inteligentes. Por 

ejemplo, la heurística de reconocimiento explota el hecho que nuestra ignorancia está a menudo 
relacionada sistemáticamente con variables que deseamos inferir (i.e.: es más probable que 

reconozcamos grandes ciudades, compañías o universidades, que más pequeñas)- 
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s al formato en el cual se presentan tos datos (Gigerenzer) o 
razonamiento no son ajeno  

se hallan existiendo en el medio natural 
Tal cosa es, por igual, una ventaja y una desventaja si se tienen en cuenta los costos 

finales de la resolución del problema y si 	
está interesado en proponer una uno  

arquitectura mental particular para el razonamiento. Esta es otra forma de decir que una 

racionalidad definida en función a su concordancia con la realidad puede ser un factor 

enriquecedor y linitate al mismo tiempo. Mayor p fl 	
recisión empírica en las hipótesis de 

las que se parte se asoCia comunmente con menor flexibilidad explicativa de los 

sto puede tradudrSe en una mayor 
resultados observados, aunque e , 	

riqueza 

argumentativa en motivOS e intenciones del organismo. 
Sin embargo, y para la racionalidad ecológica, no es conveniente plantearse una mcta de 

tal tipo ya que no es su objetivo lograr esquemas abstractos de reglas formales y ajenas 

al contenido Si, por otro lado, uno incorpore a los contenidos en la definición de 
neS en lugar de tener que 

racionalidad que emplea; podrá predecir situacio 	
explicadas 

la mayor precisión en las regularidades inforrnaCioflales 
post hoc. En este caso, 	

del 

ambiente no debería afectar la predictibilidad ni la calidad de la explicación que se ofrece. 

De todas maneras, se discutiíáfl estos aspectos con mayor profundidad en los capítulos 

finales. 
Por ahora, es suficiente señalar que racionalidad ecológica también incorpore lo que se 

de convivir y relacionarSe con otros 
denomifla racionalidad social. El mundo que resulta  
seres de la misma especie es lo que delimita a la racionalidad social. Las personaS 

interactúafl con otras personas como parte de su vida cotidiana. Estos contactos y las 

acciones que se dan en su entorno, ya sea conductas o juicios orientados a resolver 

situaciones de incertidumbre, están sujetas a la opinión colectiva y a las normas 

consuetudinarias establecidas. El medio social puede determinar, entonces, que una 

respuesta o un comportamiento sea más o menos racional de acuerdo a Los valares y 

reglas que se ven impuestos y reforzados en el seno de una comunidad. Desde aquí, la 
rios.qUe permanezcan ajenos a tos que 

acción puede orientarse de acuerdo a otros ite  
guían la aplicación de una regla formal, vacía de contenidos e irrelevante para decidir en 

situaciones de incertidumbre en un contexto social. 

En cOflClUSiÓfl, 
la definición de racionalidad ecológica que resulta es la siguiente: 

Ratiofla1itY (or as much of it as we humanS tipicaily enjoy) is what you get wben this 

whole medleY of factors (NT: social, biotogiCal, environmental, technical) are 
tuned and 

a certaiflti 	 way. Fig uriflg out this complex ecological balanciflg act just ¡s 

¡nteranimated ¡  2001, 143) 
figuring out how rationalitY is mechafliCaIIY possib!e.'(C1k  

TraducCiÓfl propia: gacionalidad () todo lo que de ella los humanos típicamente disfrutamos) es 
ÍÍ de factores (NT: sociales, biológicos, ambientales, técnicos) 

lo que se obtiene cuando este popu  
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CAPITULO TRES: La probabilidad djStinS 	1ClOfl 

El repaso sobre la racionalidad ecológica, las expectativas y las estimaciones nos brinda 
suficientes elementos como para poder comenzar a construir un panorama de las 

creencias sobre la probabilidad. 	 - 

¿Qué es la probabilidad? 

"MathematiCal theofieS of pmbabiütY are theoneS of inductiva ieasoning: they 

spéci!Y how fo make ¡nferenceS 
from data fo hypotbeses. But the 

mathematiZaiofl of inductiva ¡nferenCe has not solved Hum&S puzzle; there is 

sf11l not universa!!Y agreed upan method of statistical ¡nf renCe(GigemflZet et aL, 

' 

1989)." Citado en L. CosmideS, J. Tooby, Cognition 58, página 4 (1996) 

Es difícil pensar en algún momento en que la incertidumbre no constituya un aspecto 
ineludible de la existencia humana. Grandes cantidades de tiempo y de recursoS se 
destinan a resolver de manera eficaz el problema que ella plantea en todos los niveles. 

La probabilidad es una forma más ordenada de exponer los correlatOs de La incertidumbre 
resentarSe los estados del en aquellas mentes que están en grado de rep 	

mundo—tantO 

de los eventos que lo pueblan, como de los organismos que lo habitan. Por ello, es 

común encontrar definiciones de probabilidad en el sentido común, que relacionan el 
juicio o la estimación de un sujeto, por una parte, con la asignación de un número o de 
una cantidad, por la otra. Sin embargo, la incertidumbre no siempre puede ser reducida a 

un número discreto, y adopta otras formas. 

aWe  will hencefOfth concewe a perSOfl'S judgmeflt about chance as embodied iii a 

certaifl kind of functiofl, to be called a probabilitY functiofl. A probabililY funcfion 

maps pairs of statemeniS into probabiIitieS. (OshersOfl 1995, 37f1  

Esto nos obliga a ser cautos: 

son sintonizados e interanimados en una cierta manera. Comprender este complejo acto de 
balanceo ecológico es precisamente comprender cómo la racionalidad es mecánicamente posible. 

3° TraduCciÓfl propia: Las teorías matemáticas sobre la probabilidad son teorías del razonamiento 
inductivo: ellas especifican como realizar inferencias desde los datos hacia las hipótesis. Pero la 
matematiZaCión de las inferencias inductivas no ha resuelto el acertijo de 1-turne; no hay todavía un 
acuerdo universal sobre el método de las inferencias estadísticas. 
31 TraduCción propia: Habremos de concebir, por lo tanto, el juicio de una persofiS sobre el azar 
como encamado en un cierto tipo de función, a ser denominada una función de probabilidad. Una 
función de probabilidad mapea pares de enunciados en probabilidades. 
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• En un sentido psicológico y conceptual, uno puede considerar a la probabilidad como 

una medida sobre la propensión a suceder de un fenómeno—propensión que en si 

resa la creencia consciente de un sujeto en relación a la plausibilidad de 
exp  
aconteCer de un evento. Este es un proceso que descansa psicológicamente en una 

expectativa o estimación, es decir, en un cierto grado de creencia. El actor puede 

medir esa estimación o propenSiófl adjudicarle UTS valor cuantitativo o cuaÇtativO, 

valiéndose de su preferencia por alguna de las distintas interpretaciones de la 

naturaleza de la probabilidad que se han formuladO, tanto objetivas como subjetivas. 

Pero la propensión en cuanto estimación subjetiva es una idea o representadófl un 

estado mental, y no una afirmación sobre la naturaleza de la probabilidad O de la 

variabié empírica que mide. 
Como tal, no implica la adopción de una interpretación 

subjetivista, objetivista o propensionalista de la naturaleza de la probabilidad. 
32  Por 

otro lado, el grado de convicción puede variar de acuerdo con la información que la 

persona disponga en su memoria de largo plazo y no debe confundirse con las otras 

actitudes que se puedan adoptar hacia su verdad. 

• Si bien la probabilidad es producto del sistema conceptual, es necesario distinguir 

entre las inferencias probabilísticas conscientes (como procesos mentales de 

razonamiento inductiVO o en incertidumbre), y la polémica teórica sobre la naturaleza 

de la Probabilidad como expresión de una realidad ernpirica_-debate que aún 

lución definitiva y que no puede dar respuesta unánime a la 
permanece sin so  

la probabilidad? Es decir, por un lado la probabilidad es expresión 
pregunta ¿qué es  
del funcionamiento psicológico inferencial de las persoaaS y por el otro, es el 

producto del desarrollo histórico y teórico de múltiples ideas sobre el azar, la 

predestinaCión y el destino. 

• En adición, el. cálculo de probabilidad debe ser distinguido de la discusión sobre la 

naturaleza de la probabilidad y de las respectivas formas que pueden proponerse. 

Cualquier número sin importar la entidad empkica que ese número represente puede 

satisfacer el conjUntO de axiomas de KolmcgOrOV. De esta manera, si bien toda 

fórmula matemática o estadística implícita o explícitamente parte de un conjunto de 

suposiciones sobre la 
realidad; el cálculo de la probabilidad no se identifica con 

ninguna de las interpretaciones de probabilidad presentadas- 

32 

 

Esta alusión no tiene relación con la propuesta de Poppeí y de otros investigadores de 
taracteíizaf a la propensión como naturaleza de la probabilidad y que además la considera como 
un hecho de la naturaleza, que forma parte del mundo externo al actor y no es influido por él. La 
propensión a suceder es interpretada exclusivamente como un fenómeno objetivo rechazándose 
absolutamente toda consideración subjetiva como grado de creencia. 
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• Corno se señalare en el capítulo precedentes los datos empíricos considerados para 
esta investigación no permiten sostener que entre los procesos conceptuales 
conscientes de las inferencias de probabilidad y los procesos no activos de tos 
organismos que impliquen la incertidumbre, se den correlaciones o identidades—Ya 
sea en cómo son llevados a cabo, en el formato de la información que es considerada 
o en los componentes que están implicados en su desempeño. Por lo tanto, de ahora 
en más cuando se mencione probabilidad se hará referencia únicamente a los 

primeros sin tener en cuenta a los segundos. 

Expuestas estas considerciofles, se verá de manera más direda qué significan las 
interpretaCiófles de probabilidad el razonamiento probabilisticO y las inferencias sobre 

probabilidad. 

Interpretaciones de probabilída 

Sí uno recorre las distintas interpretaciones que se han establecido para definir la 
naturaleza del azar, puede observar La cantidad de interrogantes y preocupaciones que 

todavía se desprenden de su estudio: 
no hay una teoría definitiva que permita 

comprender el comportatflíento de lo incierto. La probabilidad tal como se la conoce 

ahora, la probabilidad que da base a la estadística, posee un ongen que puede rastrearse 

hacia los años de 1660. 
Según lan Hacking, en sus primeras formulaciones la probabilidad tenía un carácter dual: 

ot 
es decir, se relacionaba, Of 

un lado, con un grado de creencia (epistémica) y por el ro, 

con la tendencia de ciertos mecanismos naturales a producir frecuencias estables de 

eventos (objetiva). Esta distinción subsiste hoy en día en las diversas perspectivas que 
buscan interpretar la probabilidad: tos BayesiaflOs quienes sostienen que las 

quienes a los frecuenciali probabilidades refieren a grados subjetivos de creencia, y 	
stas  

su vez sostienen que las probabilidades refieren a las frecuencias de eventos en el 
mundo. Sin embargo, en el momento en que Pascal y la escuela de Port Royal 
comenzaron a pensar en ella, existía la preocupación bastante concreta y resultante de 

los juegos de azar, de dar con una estructura conceptual que pudiera explicar los 
comportamientos de determinados fenómenos fácticos en disciplinas como La economía y 

la ciencia actuajial. Precisamente, la necesidad de contar con definiciones sobre qué era 

probable y cómo podia medirse la aleatoiiedad de los eventos de la naturaleza, es decir, 

de cómo estimar de manera rigurosa, confiable y numérica lo incierto; brindó el ímpetu al 
estudio sistemático del azar y al desarrollo del cálculo de probabilidad. SÓlO en el siglo 
XIX se alcanzó una formulación a partir de bases axiomáticas y en un plano formal, que 

se conoce como Fundamentos de la Teoría de ProbabiLidad (1933) de KolrnogOrOV. 
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Una vez más, es 
necesaiio indicar que la "probabiiidad en un sentido general y hasta su 

desarr011O en Port Royal, revestía otras connotaciones no asociadas con su sentido más 

moderno: probabilidad era la expresión de la probidad y estaba sustentada en la 
cidos. La probabilidad era opinión y no 

autoridad y el testimonio de sabios o jueces recono  
conocimiento. Fue necesaria una separación de grado entre estos 

dos, y todo el 

desarrollo de un cuerpo de nuevos términos tales como evidencia –resultado de la 

transformación del concepto de signo proveniente de la alquimia y de otras ciencias bajas 

en el renacimiento—para que pudieran plantearse nuevas 
cuestiones: el problema 

escéptico acerca de la inducción de Hume. 

Una forma de señalar este problema es advertir que la inducdÓfl no tiene el mismo 

grado de infalibilidad 
en sus formulaciones que la deducción. Esta característica puede 

a de la inducción -4a generalización 
pensarSe afectando por igual la capacidad explicativ  
basada en observaciones par iculares—ael como su capacidad de estimación o 

predicción de eventos, es decir, la presUPOSidÓfl de que una secuencia 
de eventos en el 

futuro acontecerá de la misma forma que en el pasado 
por parte de un sujeto. 

Como puede observarSe—Ya sea en la inducción corno en la discusión sobre la 

naturaleza de la probalidad y de sus interpretaCion 	
prnbabilidad corno in 

bi 	
ferencia 
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 Opuesta al modelo deductivo, implica que existe una determinada posibilidad de arribar a 

seé partiendo de premiSas verdaderas. En el razonamiento deductivo, la 

conclusiones fal  s conclusiones ya se ve de manera implícita en sus premisaS. 
información que se presenta en la No hay génesis de nuevo conoiento más que un proceso de deducción y atribución de cim  or el contrario, se produce nueva información 
características a ciertos eventos. En el inductivo, p  
que desborda aquella presente en SUS 

premisas. Existe una relación de probabilidad entre lo que 
se concluye y los enunciados de los que se parte. Como resultado, no pueden realizarse 
afirmaciones inductivas que tengan un carácter de verdad conclusivo. La aleatoliedad 

no es más 

que incertidumbre: una ausencia de todos los datos necesarios y relevantes para poder sustentar 
una ley definitiva. Esto refleja básicamente la mayor dificultad que pueda enfrentar una explicación 
consistente de cómo se toman decisiones o de cómo se piensan explicadOfl la urgencia de 
proveer un sistema totalmente transparente de las causas de la acción y donde la aleatOriedad 

asuma un valor nulo. de Harmafl en relación al problema de la inducción, uno no puede más 
Si se analiza la propuesta  que acordar como se tratará de argumentar más adelante en este informe. Harman sugiere que no 
es claro en qué consiste este problema, más que en una confusión entre las relaciones entre la 
inducción y la deducción y las expectativas en función de los modelos que deberia describir a cada 

una Por ejemplo, y en sus palabras: ESo, 
it would seern Ibat the problem of induction" is a 

creation of confusion about inductiofl and deduction, arising out of the deductive model of 
inference. Again, it is importaflt to see that there are not two mutuallY exclusive Irinds of reasonin9, 
deductive and inductive. DeduCtiOn has to do with implicatiOn and consiSteflCY and is only indireCtlY 

relevant to what you should believe." (Harman 1994, 195) Y más adelante: "A number of attempts 

have been made to devetoP "nonmoflOtOflic logics" to capture these aspects of reasoniflg. ResultS 
have been fairly limited (Ginsberg 1987). Sorne of these atteniPtS are due to thinkiflg of 

iduCtiOfl 

and deduction as two thingS of the same sort, the thought being that, because we have a deductiVe 
logic for deductive reasOning, we should develop ng. We 

an inductive logic for inductive reasoni 

have already seen what is wrong with this idea (...) All reasoning is inductive? (Harman 1994, 

197). 
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inductiva no es susceptible de ser definida en un sentido deductivo. Más allá de las 

la inducción como 
implicancias que esto pueda generar en una modelizaciófl de  
implicación no monOtófliCaO por defauit, en probabilidad se traduce a lo siguiente: No es 

posible reducir los eventos singulares a un conjunto cerrado de frecuencias sin ser 

arbitrarios en el proceso. Es decir, y si uno ayala una interpretación clásica o 

frecuenCialista de la probabilidad, siempre encontrará el mismo problema: dónde cerrar el 
circulo o conjunto de observaciones que caracterizan a la probabilidad de un evento en 

relación con otrossimilares. Esto quedará más daro en los próximos párrafos. 

A continuación, se formulará Ufl 
cuadro sobre las distintas perspectivas de probabilidad 

• que se hañ desarrollado. Sin embargo, a partir de todos estos conjuntos teóricos se 

puede observar que no existe un único y singular sistema formal 
que englobe a la 

probabilidad, sino un conjunto variado de formulaciones y de conceptos. La razón remite 
nuévarnente al problema de la inducción o la incapacidad de determinar una estructura 

regular en la presentación de los eventos del mundo. 



ienórneno particular, la probabilidad Da 
de ocurrencia de un resultado eventual (E) 
del conjunto de sus posibles resultados, 
posee una naturaleza absoluta 

CO 	independiente de cualquier circunstancia y 
dada por el cociente entre el número de 
casos favórables a dicho resultado (ro) y el 

o 	número total de casos posibles (n), 
suponiendo que estos últimos sean 
mutuamente excluyefltes, que formen un 
conjunto finito y sean todos igualmente 
probables. (LandrO 2002) 

Permite calcular la probabilidad de 
ocurrencia de los fenómenos considerados 

'3 	- repetibles (observables repetidamente en 
La probabilidad de igualdad de condiciones). 

un atributo A en una referida y Imita dase E 

es la relativa frecuencia de ocuiteflCias 
de A en B. (Frecuencia Real Relativa) reales - 

Descansa en la apreciación subjetiva de 
acontecimientos inciertos y en la asignación 
cuantitativa de probabilidad a los grados de 
creencia. habla de cuánta certeza o confianza 

se tiene en la verdad de una determinada 
proposición. 14o es sólo un concepto que 
describe algo psicológico, sino que posee una 

Describe cuál debe ser el fuerza normativa. ' 
' grado de creencia a adoptar. (Sober 1996, 110) 

Es importante observar que la probabilidad en 
la versión subjetiva corresponde siempre a 
eventos individuales, casos únicos 
subordinados a un conjunto de información 

particular. 
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CaracteriZaciofl 
	 Implicancias 

La visión clásica descansa en tos medos posibles de 
presentación de los resultados de un evento, es decir, asigna 
probabilidad en situaciones de presentación simétrica de 
evidencias (el juego de dados), o cuando se produce una 
ausencia total de esta. En tales circunstancias, la probabilidad 
es la misma para todos los posibles resultados 

(equiprabiFlda(. 

Para esta interpretación, no tiene sentido hablar de la 

probabilidad de un acontecimiento único o de la verdad o 
falsedad de un enunciado. Implica una cierta relación de 
identidad entre la frecuencia y la probabilidad. Pero es 
necesarió que el número de observaciOnes tienda hacia el 

inliníto para que la frecuencia relativa observada coincide con 

la frecuencia relativa 'verdadera" o Idear. Esta última 
concepción corresponde a la perspectiva de frecuencia coraø 

frecuencia relativa hipotética. 

Las dos ínterpretadofles presentadas. fr encaelísta y clásica. 

suponen que las probabilidades poseen una naturaleza objetiva, 
y por lo tanto, que no dependen del observador. Sin embazO, la 
versión subjetivista presupone que el individuo, después de un 
concienzudo, atento, y desapasionado examen de una situación 
concreta, adoptará valores de probabilidad reaknente 
verdaderOs" para sí mismo. Es decir, ha pi abilidad refiere a un 

grado subjetivo de convicción. y debido a que 
uno puede 

expresar su convicción de que un evento ártico ocurra, urio 

puede referirse a la probabilidad de éste. La inte%wetac'ón  

subjetivista no implica arbitrariedad 
en el proceso de lriducciófl, 

sino la indusiófl del individuo como fuente 
de información o como 

un 'mecanismo transformador de observacioneS" (Landro 20023 
capaz de producir apreciaciones válidas. 

Esta sección fue elaborada a partir de A. Landre, Acerca de la Probabilidad, Ediciones 
Cooperativas, 2002; e integrada con el Stanford Encyclopedia of PhilosophY, disponible online en 

No se 

induyeron las interpretaciones lógicas ni de la propensión. Para la primera, la probabilidad se 
define corno una relación lógica entre enunciados (proposiciones). No es empírica, no realiza 
afirmaciones directas acerca del mundo. Sino que descansa en ha relación l6ica entre la 

ia y la hipótesis sobre evidenc 	
la cual se discute su verdad o falsedad. 

Por ejemplo, cuando se arroja un dado, se conocen todas tas opciones posibles (6). Pci- lo tanto, 

la probabilidad de obtener 2 como resultado se obtiene de 
la fórmula: p(E) mm; donde p está 

dada por la relación entre las medidas de los conjuntOS de los resultados favorables y de los 

resultados posibles. Pará el caso indido, el resultado deviene del cociente de 
116. 
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Implicancias 

Unavez presentadas estas distintas iriterpretacZOfleS sobre la naturaleza de la 

probabilidad es necesario preguntarse por la relación entre ellas y la manera en cómo se 

concibe lo incierto. Las formas en que la incidencia de la aleatoriedad y su control pueden 

ser observadas no sólo implican repercusiones en disciplinas más formales, sino que se 

extienden a las formulaciones de otros campos de conocimiento. Para cada una de estas 

interpretaciones hay un conjunto de nociones y principios episternológicO - filosóficos 

asociados que operan en su implementaCiófl. 

Pór ejemplo, La versión clásica puede ser asociada a una visión determinista, donde la 

carencia de información iricompletud—sObre la estructura causal compleja que está por 

detrás de todos los eventos dél mundo, impide alcanzar condusiofleS de valor universal. 

En su definición, se puede encontrar la noción de naturaleza absoluta, una naturaleza 

que ya ha establecido el orden de todos los eventos pero de la cual se desconoce su 

funcionamiento complejo. Como consecuencia, para determinar la veracidad o falsedad 

de un enunciado, es imprescindible contar con datos sobre procesos. infinitamente 

complicados. Dar marcha a tal ejercicip demanda un tiempo y recursos infinitos,, tales que 

el sujeto no alcanza, por más de se esfuerce, a llegar al resultado propuesto. Una vida 

corta y la insuficiencia de medios impiden un avance daro. Como la perspectiva clásica 

afirma la existencia de un mundo real, dotado de leyes objetivas y racionales que 

gobiernan los fenómenos y su comportamiento —y de las que la experiencia sólo puede 

dar cuenta mediante coocurrenciaS entre elementos—; para esta versión, el conocimiento 

de la verdad es un proceso asintótico. 

Con el surgimiento del concepto de termodinámica Y. luego, con la formulación de sus 

leyes: la probabilidad estadística sustituyó al determinismo estricto enfatizado en la 

mecánica clásica de Newton. Las leyes en sentido absoluto, comenzaron a ser 

concebidas como generalizaciones estadísticas, hecho que repercutió sobre la noción de 

una naturaleza estable y formalizable sostenida hasta ese entonces. Así se dio inicio a 

Es necesario distinguir entre la interpretación Bayesiafla o Subjetivista de la probabilidad y la 
regla de cálculo de Bayes-4Jfla fórmula que permite calcular la probabilidad condicional, que 
especifica las restricciones que deben ser satisfechas cuando desean considerarse probabilidades 
previas en el cálculo de probabilidades posteriores, y que puede ser interpretada de distintas 
formas. Se deduce de los axiomas elementales de la probabilidad como fueran presentados por 
ejemplo, por KolmogorOV y con los que las interpretaciones frecuencialistaS y subjetivistaS son 
consistentes. La fórmula puede ser utilizada por ambas interpretaciones, es decir, uno puede 
calcular la probabilidad de un evento único como ,cuál es la probabilidad de que Maria esté en 
efecto enferma de cáncer de mamas dado que los resultados del test son positivos 7  y esto 

probabilidad como un grado subjetivo de convicción. O bien, 
implica adoptar una perspectiva de  
uno puede utilizar la fórmula en un sentido frecuencialista preguntándose por ",Cuántas mujeres 

que tienen resultados positivos en el test tienen en efecto cáncer de mamas 7  y considerar a la 

probabilidad como frecuencias relativas. (L Cosmides & J. Tooby, 1996) 
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ciertos cambios en el rol del sujeto que se verán prolongados en la versión subjetiva de la 

probabilidad. En pocas palabras "la interpretación termodiflámiC aleatonsta- implica 

sustituir el concepto clásico de 'azarigflOrancia' (epistemO!óg1C0) por el de 'azar-absoluto' 

(ontológico), sustituir la afirmación 'el observador nunca puede saber' por ¡a afirmación 'ni 

el 
observador ni la naturaleza nunca pueden saber' ' (Landro 2002, 8y 9) 

En este contexto, la interpretación subjetiva -conocida corno Bayesianismo subjetivo-

concede una importancia clave a las convicciones que la persona asigna'a la ocurrencia 

de un evento. Es factible, entonces, determinar distintos tipos de interpretaciones de 

probabilidad tantas como observadores adecuados puedan encontrarse. La versión más 

estricta de este enfoque, denominado Subjetivismo sin obligaciones, no presupone 

limitaciones en la adecuación de los agentes. Por lo tanto, su utilidad teórica en un 

sentido general es bastante cuestionada. En propuestaS como las de Ramsey (1926), se 

exige que los agentes adecuados sean racionales en un sentido estricto. Siguiendo estos 

lineamientos, en desarrollos teóricos posteriores se argumenta que el sujeto obedece los 

axiomas de la probabilidad si bien su adherencia a estos puede ser limitada, 

constituyendo un modelo de performaflCe no óptima -pero si de competencia óptima- en 

situaciones que requieren el uso de los principiOS estadísticos. 

Para juzgar las distintas interpretaciones subjetivas de probabilidad y en función de los 

criterios de adecuación necesarios a tal efecto, la coherencia Y consistencia interna 

resultan tos únicos principios válidos. Es decir, basta 
COfl que cualquier conjunto de 

robabilidad sea consistente para que pueda ser considerado 
estimaciones sobre p  

admisible o adecuado. En esta visiÓfl, 
"La teoría actual de la toma de decisiones 

considera la probabilidad subjetiva como la opinión cuantificada de una persona IdeaL 

ilidad subjetíva de un acontecimiento dado se define como e! 
Concretamente, la probab  
conjunto de apuestas que sobre ese acontecimiento está dispuesta a aceptarla persona. 

Puede obtenerse una medida coherente, o consistencia interna, de la probabilidad 

subjetiva para una persona si sus elecciones entre diversas apuestas satisfacen estos 

axiomas de la teoría." (Cal7etem y Madruga 1992, 181) 
pñncipiO5, esto es, los  

InférenCiaS sobre probabilidad y HeurjS 

El verdadero problema sobre la inducción es determinar si el razonamiento 
induGtiVO 

funciona y es confiable. De hecho, no sólo los científicoS y lógicos utilizan procedimientos 

inductivos sino que los seres humanos realizan este tipo de operaciones y de manera 

eficaz para conducir asuntos de su vida cotidiana—como tomar decisíofleS, resolver 

problemaS construir categorías y marcos de comprensión de SUS conespecíficos y de los 

fenómenos. Precisamente, uno de los problemas que las explicaciones psicológicas, 
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• 	
filosóficas y económicas del razonamiento inductivo deben solucionar, es la 

determinación de qué puede considerarSe como eficaz o satisfactorio. Otro inconveniente 

aún mayor que afecta a estas explicaciones es que para poder especificar qué 

operaciones son adecuadas y cuáles escapan a esta clasificación, deben partir de alguna 

idea previa sobre qué considerar correcto, en un razonamiento inductivo—Corno fuera 

señalado en las secciones anteriores. 

De la misma forma que acontece en las argumentaciones sobre el razonamiento 

deductivo, hay una cierta tendencia en considerar las relaciones entre las leyes del 

pensamiento inductivo y las leyes -para este caso—del Cálçulo de Probabilidad. Esta 

tendencia obra en diferenteS modos. 

- En una primera instancia y para la perspectiva clásica, por ejemplo, las leyes de la 

probabilidad y la lógica coincidían con las leyes de las inferencias humanas. La 

probabilidad era sentido común reducido a cálculo, una forma ordenada de exponer 

las descripciones de los juicios de los hombres—COmo señalaba 
Laplace. 

- A medida que los tiempos avanzaron, y fundamentalmente en el siglo XX. el Cálculo 

de Probabilidad fue adoptado como una referencia contra la que evaluar los juicios de 

las personas. CriteriOS normativos se desprenden del teorema de Bayes—qUe permte 

calcular la probabilidad de un evento considerando información previa—Y de la 

axiomatización de KolmOgOrOV (sobre la que haremos algunas específlcaaofleS más 

adelante). 

• Finalmente, con , el programa de Heurísticos Y Sesgos se desafló a estas 

concepciones anteriores, sugiriendo que la gente no razona de acuerdo con el cálculo 

de la probabilidad sino a partir de otras reglas. Posturas intermedias, que 

consideraban tanto éstos aportes como los normativos, fueron además propuestaS. 

(OshersOn) 

Ahora bien, cuando se estudian los procesos de toma de decisión_ampliamente 

relacionados con el razonamiento inductivo-, su1efl dos abordajes que es posible utilizar 

en cuanto al razonamiento probabilístiC0 el Normativo37  y el DescnptivO. 

En un primer lugar, el _
Normativo presupone un sujeto que es capaz de décidir 

racionalmente y que está dotado de preferencias bien definidas -estas últimas siendo no 

influenciadas por la descripción particular de las opciones o por los métodos específicos 

que suscitan su preferencia. Este acercamiento puede desctibir de manera prescriptiva 

cómo las decisiones deberían tomarse, pero no brinda información realista de cómo en 

Un enfoque de este tipo subyace a la mayoría del análisis económico, y puede caracteruzarse 
como la Teoría de la Decisión Racional En un nivel episternológico, su constitudófl conceptual se 
sustenta en afirmaciones a priori que no se desprenden del estudio de situaciones de lo real 
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efecto acontece este proceso- Para las consideraciones sobre el razonamiento 

probabilístico este enfoque supone que: El ser humano utiliza la regla de Bayes pem falla 

al apreciar el impacto completo de la evidencia, y es 
por Jo tanto conservador. (Estadista 

intuitivo) 
La diferencia entre performance (desempeño) y competenCia permite seguit 

afirmando que el sujeto tiene una cualidad racional al tomar, decisiones y que sus 

equivocaciones son producto de una mala interpretación de la importancia de los datos. 

Porque los errores son operativos los principiOS se mantienen intactos. 

En una segunda instancia, el abordaje 	
pvo parte de una argumentación que a 

a la observación y estudio 
diferencia de aquella Normativa, sí confiere importancia clave  
experimental de los procedimientos de decisión individuaL En adición, este marco sugiere 

eneralizaciones empíricas, 
algunas consideraciones que, a pesar de su naturaleza de g  

están en grado de brindar explicaciones de cómo se producen las decisiones en 

contextOS cotidianos. Como consecuencia del acercamiento descnptiVO, aquello que 

antes era una equivocación o un error, asume una nueva interpretación ya que se tienen 

en cuenta otras variables. La cuestión descansa en determinar si la estadística o el 

cálculo de la probabilidad constituyen descripciones adecuadas de los procesOS 

predictivOS que realizan las personas comunes. 

Alguna evidencia empírica sólida a favor de este enfoque critico y desodptivo, procede de 

investigaciones conducidas por Daniel Kahnerflan y Amos TverskY en los años setenta, 

denominado de aquí en adelante como el programa de HeurísticOS y Sesgos. Los aportes 

de estos autores indican cómo la gente de una manera sorprendente 
transgrede, en el 

desempeño de tareas de índole cotidiana, las normas del cálculo probabiiistiC0. Por 

ejemplo, y como se expondrá luego, tas perspnaS no tienen en cuenta la probabilidad 

previa, el efecto de la ley de los grandes números o el poder de la regresión hacía la 
r de la predic 

media. La interpretación de estas formas de funciona
ción intuitiva 

inauguraron a partir de los años 1970 
 y 1980 un campo de indagaciones sobre el estudio 

de la probabilidad subjetiva y de las estrategias utilizadas en el contexto de las demandas 

cogniti vas impuestas. Establecieron, además, una ruptura concreta con las explicaciones 

logicistaS o normativas, incorporando heurísticos o reglaS no exhaustivas para realizar los 

cómputos de predicción O 
estimación cotidianos. Esto se analizará con mayor 

profundidad en (os próximos capítulos. 

icOS 
Los heurísticos como tales refieren al proyecto de investigacione5 conducidO por Herbeít 

Simon a mediados del siglo XX y que enfatizan la racionalidad limitada 
bounded 

retionalityde los agentes humanos. Esta propuesta se constituyó de manera notoria 
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como una crítica a las nociones de optimización y de racionalidad ilimitada del abordaje 

económico vigente. 

En las décadas del cincuenta y sesenta, el "comportamiento racionar en un sentido 

teórico y técnico comenzó a ser asimilado a la noción de Optirnización y a la Teoría de la 

Utilidad Esperada (expected utílity theoty), reflejándose en las aproximaciones a la 

decisión. Si según la teoría racional cada opción que se ofrece en una situación de 

elección representa una alternativa para el sujeto con un valor o utilidad particular, frente 

a un contexto de decisión entre varias posibilidades1 la persona debería seleccionar 

aquella que poseería la mayor utilidad para él —Principio de Maxirnización del Valor. Otros 

principios corno "dominaflCia" 38  y el "requerimiento de invazianza descriptiva y de 

procedirnient0" asumen un alto carácter explicativo y de predictividad para dar cuenta de 

las acciones individuales económicas en el acercamiento dásco. 

Otro de los aportes de Simon es el principio de satisfacción (satisticing) que puede ser 

entendido como el logro de niveles aceptables de utilidades manteniendo los riesgos y las 

complicaciones en niveles mínimos—Un neto contraste con la consideración clásica de la 

ganancia máxima como factor motivacional primario. 

Para Sirnon los seres humanos poseen limitaciones (memoria de corto plazo y largo 

plazo, representaciones incompletas del mundo 1  restricción del foco atencional, etc.) que 

actúan al momento de resolver un problema. Es una tarea interminable el cotejar y 

ponderar las distintas opciones que se abren ante una elección. No obstante, esto no 

imposibilita alcanzar ejecuciones con buenos resultados, no impide que las personas 

puedan optar y decidir en su vida cotidiana. 

Lo que logra que los sujetos jueguen ajedrez aún mejor que una computadora entrenada 

específicamente para ello, no es una mayor capacidad en cómputo de posibilidades; si no 

que, en su lugar, la utilización de estrategias y métodos de resolución que ejecutan 

búsquedas puntuales (heurísticas) de información útil. De acuerdo con este concepto, se 

revisan eventos pasados y se eligen cursos de acción que antes condujeron al triunfo. No 

se proyectan todos los conjuntos posibles de jugadas realizables, un ejercido que llevaría 

un tiempo y una energía de costo inestimable. 

igadores consideran que existen excelentes razones para 
En: la actualidad, muchos invest  
pensar que el ser humano funciona, en su vida diaria, utilizando razonamientos 

heurísticos en mayor grado que algorítmicos. La diferencia entre ambas estrategias 

descansa en si pueden garantizar o no la producción de un resultado correcto. Los 

modelos algorítmicos1 si bien siempre aseguran alcanzar los resultados adecuados, 

".. if option 6 ¡s better than option A Qn one attnbute and at least as good as 
A Qn aff the rest, 

then B should be chosen overA." (Osherson 1995, 82) 
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suponen esfuerzos cognitivoS superiores a los heurísticos ya que generan todas las 

respuestas posibles- Es un procedimiento que funciona como un sistema deductivo, es 

exhaustivo y sistemático. 

En sentido contrailó, los heurísticos son conocidos como 	of thumb (reglas de 

tanteo), y son procesos de búsqueda de soluciones activados en función a su grado de 

efectividad previa ante situaciones similares. Si bien acortan el camino— son atajos 

cognitivos porque reducen el número de computaciones necesarias— no pueden 

certificar que la solución provista sea la correcta. Algunos heurísticos son muy generales 

(como por ejemplo: análisis de medios y fines) por lo que pueden ser aplicadas 

virtualmente en un gran número de dominios. En cambio otros demandan de 

especificidad de conocimiento (pericia) para operar en campos delimitados. 

Razonamiento en Incertidumbre: Heurísticos de Tverskv y Kahnernfl 

Tversky y Kahnemafl parten de una consideración bastante similar 39  de heurístico cuando 

avanzan sobre el estudio del uso de la probabilidad subjetiva40. En Judgment under 

Uncertainty: Heuristics and Biases"(1974), Tversky y Kahneman presentan la definición 

de tres heurísticos particulares denominados Representatividad, Accesibilidad 

(Disponibilidad) y Andaje; y de los errores o sesgos más frecuentes que se dan como 

consecuencia de su utilización. Estas investigaciones se constituyen a partir de tres 

situaciones puntuales: 1) la introducción del paradigma subjetivista para comprender la 

probabilidad del subjetiva –Edwards; 2) los intentos de explicar cómo se da la predicción 

cínica y la estadística; y 3) los heurísticos propuestos por Simon. 

El objetivo de su acercamiento consiste en entender ¡os procesos cognitivos que 

producen tanto juicios válidos como inválidos en las estimaciones de probabilidad. Esta 

es uná breve caracterización: 

1. La gente tiene creenciás sobre la probabilidad de ocurrencia de hechos inciertós 

que se expresan en enunciados del tipo: «es posible que », «creo que 

acontecerá», etc. Estos enunciados pueden asumir una forma numérica—como 

estimación cuantitativa en apuestas—O bien, una forma verbal –como probabilidad 

subjetiva. 

° Para una réferencia a las diferencias entre la concepción de heurístico entre estos autores y 

Simon, dirigirse a Gigerenzer. 
4° Los heurísticos de pensamiento en incertidumbre en cuanto procesos de eva/üaciófl natural de 

apilcación espontánea, son comparados muchas veces con los procesos consta níes de la 

percepción visual o de distancias. Esto debe ser tenido en cuenta cuando analicemos /as 

implicancias de lo que estos autores suponen. 
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Un nimerO determinado de principios heurísticoS permite alcanzar juicios simples 

sobre tareas de evaluación o estimación de probabilidades más complejas en su 
naturaleza. Habría cierta similitud entre la evaluación subjetiva de la probabilidad 
y la estimación subjetiva de cantidades físicas (distancia de un objeto, tamaño): 

los juicios se apoyan en datos de validez limitada procesados de acuerdo con 

reglas heurísticas. Los heurísticos pueden conducir a resultados útiles como 

pueden ser causa de distintos sesgos. 

Los heurísticOs se desprenden de ün complejo y prolongado ejercicio 

experimerital, donde los autores confrontan tanto a personas inexpertas como a 
sujetos entrenados en estadística, con un grupo de problemas bastante sencillos. 

En los enunciados se ven representadas algunas situaciones que demandan para 

su correcta solución la utilización de principios básicos de estadística. 

La gente no sigue los principios de la teoría del cálculo de la probabilidad cuando 

juzga la posibilidad de ciertos eventos. 

Los errores o sesgos que se producen por confiar en los heurísticos ocurren 

también en sujetos con amplia preparación estadística y no responden a 

situaciones motivaCiOflales. La evidencia obtenida permite observar que no sólo la 

gente no sigue los principios de la teoría de la probabilidad en sus juicios sobre 

incertidumbre; si no que las desviaciones y sesgos parecen ser sistemáticas, 

seguras y difíciles de eliminar. 

No es sorprendente que estos heurísticos de juicio se mantengan sino que la 

gente sea incapaz de inferir reglas de estadística básicas de su experiencia 

prolongada. Los principios estadísticos no se aprenden de la expeJieflCla cotidiana, 

porque los casos relevantes no se codifican de manera apropiada. (Carretero y 

Madruga 1992, 181) 

Heúnstico de Represefltatividad 
A persofl who foliows this heuristiC evatuateS Uie pmbabilify of an 
uncertaifl event, or a sample, by the degree to which it is (i) similar in 

essential pmpeities (o ¡ts pare nf populatiofl and (II) reflects file sa!ient 

featumS of the process by which it is generated. Qur thesis is that, in many 
situatioflS, an event A isjudged more probable than an event B wheneVer A 

appears more representative than B; (Kahnemafl1 Slovic, Tvei'sky 1982' 

33)41 

Traducción propia: Una persona que emplea esta heurística evalúa la probabilidad de un evento 
incietto o una muestra por el grado al cual es (i) similar en propiedades esenciales a su población 
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Para el caso de la representatMdad las personas emplean esta heurística en situaciones 

concretas de la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando evalúan el grado de probabilidad de 

que Jaime sea mayordomo a partir de descripciones que lo caracterizan como servicial 
y 

educado, callado, alto y pálido. Según el heurístico de representatividad, la probabilidad 

de que Jaime sea mayordomo se establece midiendo el grado en que Jaime es 

representativo del estereotipo mayordomo. SesoS: Estas estimaciones suponen, en 

múltiples ocasiones, varios sesgos debido a que la heurística basada en la similaridad o 

semejanza no considera otros factores que afectan a los juicios de probabilidad. 

Insensibilidad a 	
Implica que la gente no tiene en cuenta el hecho de que existan más 

la probabilidad 	
mecánicos que mayordomos en la población, factor que tiene una 

previa de los 	
influencia importante en la probabilidad. Por que la tasa previa no afecta la 

resultados 	
semejanza de la descripción de Jaime con el estereotipo de mayordomo, 
no es tenida en cuenta. Sin embargo, cuando no se proveen datos 
específicos (descripciones) la gente utiliza las probabilidadeS previas. 

lnsensl?Illdad 	Supone evaluar la probabilidad del resultado de una muestra mediante la 

	

de la 	semejanza entre ese resultado y el parámetro correspondiente. 

muestra 

ConcePciones 	
La gente espera que una secuencia de hechos producida por un proceso 

erróneas del 	
aleatorio representará las características esenciales de ese proceso aún 

azar 	
cuando la secuencia sea breve. El azar es pensado como un proceso que 
se corrige a si mismo donde una desviación en una dirección conduce a 
una desviación inmediata en la dirección opuesta. Por ejemplo, la gente 
estima más probable que una moneda arrojada repetidas veces al aire, 

exprese la siguiente secuenda: X C X C X C; que esta otra C C C C X 

que no parece corresponder a la imparcialidad' del azar. Este sesgo 
también tiene como consecuencia la falacia del jugadora. 

Insensibilidad a 	
Implica que cuando se realizan prediccioneS no se tienen en cuenta las 

la predictibilidad 	
consideraciones de predictibilidad (por ejemplo, las condiciones de 
fiabilidad de la descripción que es utilizada para realizar la predicción, o 
bien el grado en que ésta permite una predicción exacta). 

Ilusión de 	
Confianza injustificada en las predicciones establecidas mediante el 

validez 	
heurístico de representatividad (seleccionando el resultado de acuerdo al 
grado de correspondencia que tenga con la información recibida). 

Concepciones 	
Como suele suceder en casos donde se producen exámenes repetidos, 

erróneas de la 	
una mejora suele suceder a una actuación pobre y un empeoramiento a un 

regresión 	
actuación óptima. El ignorar la regresión hacia la media hace que se 
sobrestime el efecto de un castigo ante una mala performaflce o se 
subestime la efectividad del premio ante una presentación brillante. 
"ConsequentIY ¡he human condition ¡s such that, by chance alaria, ana ¡s 

most often rewarded for punisttiflg othefS and most often punished ¡br 

rewarding them." (Kahnemafl, Siovic& Tversky 1982. 33) 

de origen; y (II) refleja los rasgos salientes del proceso por el cual es generada. Nuestra tesis es 
que, en muchas situaciones, un evento A es juzgado como más probable que un evento B cuando 

A parece mucho más representativo que B. 
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Heurístico de Accesibilidad 
Implica evaluar la probabilidad de un acontecimiento en función de la facilidad con que 

son evocados ejemplos o casos de esa clase. Produce los siguientes sesgos: 

	

7) SesgoS debidos a la 	
Acontece cuando uno recupera de forma más fácil ejemplos de un 

facilidad de 	
acontecimiento que de otro igualmente o más frecuente pero más 

recuperación de los 	difícil de evocar. También la saliencia o prominencia afectan la 

datos 	
recuperación de los casos. De esta manera, es común que después 
de ver un accidente de auto uno crea que la probabilidad que le 
ocurra sea más alta que antes. Esto se debe al impacto que genere 
en la persona. 

Sesgos debidos al 	Distintas tareas de búsqueda implican distintas formas de búsqueda. 
efecto dela 	 La dificultad de la tarea va a afectar la probabilidad subjetiva asignada 
dispoSiaOfl de 	al evento. 
busqueda 

CorrelaCión ilusoria 

	

	
implica la sobrestimación de la frecuencia con la que dos eventos co- 
ocurren. Se construye a partir de los vínculos asociativos que suelen 
observarse entre dos eventos independientes. Por ejemplo: entre ser 

un asesino serial y poseer orejas puntiagudas. 

Heurístico de Ajuste y anclaje 
Implica que la gente realiza estimaciones a partir de un valor inicial que se ajuste pera dar 

como resultado la respuesta final. 

Ajuste insuficiente 

	

	
Puntos de partida diferentes producen estimaciones diferentes, 
sesgadas hacia los valores iniciales. Por ejemplo, cuando se pide a 
los sujetos que estimen, cuál de estas dos expresiones numéricas 

tendrá el producto más alto: 

8x7x6x5X4X3X 2  

1 x2x3x4X5X6X7x 6  

producen resultados con ajuste insuficiente y se considera a la 
primera expresión como superior a la segunda. 

Críticas al programa de Heurísticos yeSgQ 
A pesar de que este programa de investigaciones continúa aún funcionando como guía y 
campo de indagación, algunas criticas importantes han sido formuladas. Entre ellas, Gerd 

itu'te for Psychological Research explicó en una serie de GigereflZer del Max Planck lnst  
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artículos y libros lo que son considerados como los puitos más problemáticOs del 
abordaje de Tversky y Kahflerflafl. Los núcleos de su crítica pueden ser resumidos en los 

siguientes puntos: 

Desacuerdo en qué considerar como un razonamiento estadístico sensato. Most 

practicing statisticiafls start by investigatiflg the confant of a problem, wo,k out a set of 

assurnptioflS, and, finally, bulid a statistical rnodel basad on this assurnptioflS. The 

heuristicSafld-b1aSes program starts at the opposite end. A convenient stafistical 

principle sudi as the conJunctiofl rule or Bayes'S rule, ¡s chosen as a noÉmative, and 

sorne real world content is filled in afterwards, on the assumptiofl that only structure 

matters The content of the matter is not analyzed in buílding a normative model, nor 
are the specific assumptioflS people make about the situation. (GigereflZer 1996, 

592)42  

La normativa que utilizan Tversky y Kahnemafl es, para Gigerenzer, restringida en 
dós sentidos y se relaciofla Con otros puntos daves de su crítica. El pjerO concierne 

dad a la que adhieran los a la interpretación sobre la naturaleza de la probabili  
investigadores –de tipo subjetivista, es decir, que consideran factible establecer 

probabilidades para eventos únicos—Y que se elucide en los protocoloS 
experimentales que utilizan. El gnÇiP. a que la normativa (la regia de cálculo) es 
utilizada sin considerar los contenidos semánticos. De esta manera, aquellos juicios 

que respondan a un razonamiento estadístico sensato pueden ignorar el contexto.Y el 

contenido. 
Es así como la perspectiva que sugiere el programa de Heurísticos y Sesgos termina 
coincidiendo con la normativa según la cual ser racional supone razonar de acuerdo 
con el cálculo de probabilidad. Sin embargo, si esta visión implica la adherencia a 
normas ciegas y vacías de contenido, el ser humano es por fuerza irracional. En 
capítulos anteriores se ha expuesto cuán difícil resulta proponer un criterio que 
permita evaluar la racionalidad de los agentes y la intractabilidad que muchas 

situaciones cotidianas comportan. De esta manera, y en palabras de Gigerenzer, las 
normas del cálculo de probabilidad no logran captar qué significa ser racional en 

42 
 Traducción propia: La mayoría de los estadistas comienzar investigando 

el. contenido de un 

problema, deducen un conjunto de presupOSiCiOne5 y, finalmente, construyen un modelo 
estadístico basado en estas presuposiciones. El programa de Heurísticos y Sesgos comienza por 
la dirección contraria. Un principiO estadístico conveniente, como el de la regla de conjunción o La 
regla de Bayes, es escogido . como una normativa, y algo - de contendO del mundo real es 
incorporado luego, bajo la presuposición de que sólo la estructura importa. El contenido del 
problema no es analizado constituyendo un modelo normativo, como tampoco lo son las 
presuposiciones específicas que la gente realiza sobre la situación. 
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ambientes ecológicos de ningún tipo. El programa de heurísticos y sesgos confunde 

falacias con inferencias inteligentes y relevantes en un sentido ecológico. 

Probabilidad de Evento Único (Subjetivismo) VS. Frecuencias 

La polémica entre estos dos tipos de interpretaciones sobre la naturaleza de la 

probabilidad involucra la disputa sobre cuán legítima es la extensión de las leyes de la 

probabilidad a los eventos únicOS. Para los frecuendalistaS esta perspectiva no es 

admisible, pues el cálculo de probabilidad puede ser aplicado sólo en circunstancias 

bien definidas y los eventos únicos, en virtud de su singularidad —acontecen o no 

acontecefl—fl° pueden tener una frecuencia. 

A pesar de que GigerenZer defiende una postura frecuencialista, no objeta la opción 

teórica elegida por Tversky y Kahnemafl, sino que ésta sea utilizada como una 

nrrnativa contra la cual evaluar el desempeño de las personas sin tener en cuenta 

que no hay un acuerdo establecido sobre qué es la probabilidad. 

Normas ajenas al contenido 

Si bien el programa de Heurísticos y sesgos hace referencia al efectó de marco, de 

los esquemas y de los modelos mentales para comprender la ejecución de las 

personas en las tareas que deben resolver; no se tienen en cuenta la estructura del 

ambiente (social y físico) de manera constitutiva ni las inferencias semánticas que se 

realizan en las complejas interacciones sociales. La racionalidad no puede ser 

definida COfl base al acuerdo o desacuerdo de un criterio normativo. En su lugar, debe 

referírse a: restricciones ambientales y restricciones cognítívas. 

The miad has evolved to tackle ¡mportant adaptatíve problemS, not to solve 

matherflatiCal brain teases. We argue that to díscover how me miad woiks, and 

how wel!, we need to understafld how the miad funclíoflS under ¡Ls own constraífltS 

—its bounded ratíotiaiíty—afld how it exploits me structul'9 of me social and 

physical environmefltS ¡a which it must reach ¡LS goals —its ecological rationaliiY. By 

adding mese perspectivas to our theorelical scope, we broadefl and deepefl our 

vision of rationaiity. (Chase etal. 1998, 209) 

43 
 Traducción propia: La mente ha evolucionado para derrotar importantes problemas 

adaptativOS, 

no para resolver enigmas matemáticos cerebrales. kgumefltamos que para descubrir cómo la 
mente funciona, y cuán bien, necesitamos comprender cómo la mente llindona bajo sus propias 
restricciones—Su racionalidad limitada—y cómo ella explota la estructura de los ambientes 
sociales y físicos en la que debe alcanzar sus propósitos—SU racionalidad ecológica Agregando 
estas perspectivas a nuestro alcance teórico, ampliamos y profundizamos nuestra visión sobre la 

racionalidad. 	 - 
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• Heurísticos Vagas y pobiPmeflte definidas 

Este punto se relaciona con un desacuerdo metodológicO Gigerenzer señala que 25 

años después de la formulación inicial de íos heurísticos del programa de Tversky y 

}Kahnemafl, estas permanecen aún vagamente definidas y poco precisas. No se ha 

producido una modelizaCión o una formalización de manera que puedan estabecerSe 

simulaciones o análisis que no sean de tipo post hoc. Los heurísticos son poco 

específicos en relación a las condiciones que los suscitan o que los inhiben, y en 

relación a los próceSOS cognitivos que los subyacen. De esta manera, explican mucho 

y muy poco al mismo tiempo. 
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PARTE SEGUNDA 

s sobre la coocurrencia de eventos CAPITULO CUATRO: Juicio  

imples y más fáciles de comprender del cálculo de probabilidad 
Una de las normas más s  
es aquella que reere a la probabilidad de que coocurta fi 	

fl dos eventos. Esta es la fórmula 

general para casos de suceSOS mutuamente independientes. 

Considérese A y B como dos proposiciones que simbolizan eventos 
O SUCeSOS, la 

coocurreflda va a estar dada como: 

P(A&B) = P(A) P(B)M 

La probabilidad de A&B también puede simbolizarse como: A A B (si se considera 

que A y B son proposiciones relacionadas por una conectiva lógica —Y); o bien, 

como la intersección de dos conjuntos: A fl B. 

Esta fórmula es una forma de decir que la probabilidad de la conjunción A&B no puede 

exceder la probabilidad de SUS constituyentes, P(A) y P(B). Como señalan Tversky y 

Kahneman en su articulo ExtenSiOflal versus Intuitive Reasofling The ConjuflctiOn 

Fallacy in ProbabilitY Judgmerit" de 1983, el cálculo de probabilidad por fuera de los 

dominios del muestreo azaroso y teniendo en consideración a los eventos inciertos de la 

vida cotidiana, sólo puede establecer ciertas restricciones que se deben seguir para 

captar de manera adecuada las relaciones entre Los constituyentes de estos sucesos. 

Muchas de estas reglas resultan contraintuitiVas para Las persOflas de modo que no se 

siguen de manera directa y en su lugar se emplean heurísticos como represéntatividad y 

disponibilidad. Para el caso de la cooculTenda de eventos, la gente parecería considerar 

a la conjunción como más representativa que alguno de sus constituyentes (heurístico de 
nas sería inmediato o menos 

representalivider). Según estos hallazgos, para las perso  

44 
Para la probabilidad condicional P(xfy) _probabilidad de x si acontece y—a saber, que existe 

algún grado de dependencia entre x e y de manera tal que el acontecimiento de uno influye sobre 
del otro; la probabilidad conjunta tiene la siguiente fórmul 

la propensión de acontecer 	
a 

P(A&B) = P(A) . P(B/A) = P(B). P(AIB) 
Donde la P(A/B) y P(B/A) 

no tienen porqué ser iguales ya que su valor está dado por el grado de 
dependeflce de A y B. (Elaborado a partir del material de la Cátedra Pavesi de la Asignatura 
"Teoría de la Decisión" de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, 
"Segunda Parte: La medición del Universo"; Dirección de Publicaciones de la Facultad de Ciencias 

EconómiCa 1999) 
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dificultoso (heurístico de disponibilidad) el traer a la mente categorías altamente 

específicas en lugar de otras más indusivas. 

Obsérvese, por ejemplo, la siguiente situación: 

Linda tiene 31 años, es soltera, muy inteligente y no tiene pelos en la lengua 

al momento de decir lo que piensa. Estudió filosofía en la universidad. Como 

estudiante, se comprometió profundamente con la lucha contra la 
discriminación y en pro de la justicia social, y además pariicipó en 

manifestaciones ecologistas. 

¿ Qué alternativa le parece ¡a más probable? 

Linda es cajera de un banco. 
Linda es cajera de un banco y miembro, activo del movímieflk) feminista. 

Seguramente, y en función de tener en cuenta la descripción de Linda, uno tendería a 

elegir la opción b. A pesar de que no sería el único, más de un 85% de sujetos optaron por 

este enunciado en el problema original de Tversky y Kahnernafl, esto consistiría una 

0acjón,flagraflte de la regla que se consignó más aniba. Pero es lo que ocurre en la 

mayoría de las oportunidades dicen los investigadores, en que las personas se enfrentan 

a situaciones que involucran este tipo de juicios. 
El motivo parece ser que, a diferencia de las reglas de cálculo, los juicios intuitivos sobre 

la probabilidad no son usualmente extensionaleS. Las leyes de probabilidad por el 

contrario, derivan de consideraciones que son extensioflales en la completa amplitud de la 

palabra: 

UA probability measure is defined on a family of events and each event is construed 
as a set of possibilitieS, such as the three ways of getting a 10 on a thmw of a pair 
of dice. The pmbability of an event equals the sum of the pmbabilities of its disjoint. 
outcorneS. Probability theoty has fraditionaily been used tu analyze repetitive 
chance procesSeS1 but the theory has also been app!ied fo essentiaily unique 

events where probability ¡5 not reducible to the relative frequency of ufavorab!e 

outcorneS. The probability that the man who sits next to you on the plane is 
unmanied equals the probab:7itY that he 15 a bachelor plus the probabüufy that he ¡s 
either divorced or widowed. Additivity applies even when pmbabilifY does not have 
a frequentistiC interpretatiofl and when ttae elementary evenfs am not equipmbable." 

(Tversky y Kabneman 1983, 294) 45  

Traducción propia: Una medida de probabilidad es definida en una familia de eventos y cada 
evento es construido como un conjunto de posibilidades, como las tres formas de obterner un diez 
en una tirada de un par de dados. La probabilidad de un evento equivale la suma de las 
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La fórmula de coocur(enda es presentada en este contexto, como una regla de extensión. 

Es decir. 

Si la extensión de A incluye a la extensión de B, (A B), entonces: 

P(A)P(B). 

Porque el conjunto de posibilidades asociado con una conjunción A&B está 

jluIdo en el conjunto de posibilidades asedado con B, el mismo piincipio se 

puede expresar por la regla de cojuflCiÓfl P(A&B) S P(B). (Tversky y Katrnemafl 

1983) 	 — 

Qué significa que la génte no razone de acuerdo con esta regla? 

La explicación del programa de Heurísticos y Sesgos sugiere que las personas no realizan 

análisiS de lo eventos cotidianos como listas exhaustivas de posibilidades o evalúan las 

probabilidades compuestas 
agregando probabilidades elementales. Uno podría, desde 

aquí, conduir que la gente normalmente no utiliza estos principioS extensioflales salvo en 

momentos particulareS sino que recurre a heurísticos. 

Los heurísticos, cómo fuera señalado, serían evaluaciones O juicios no exterisioflales y 

naturales!6—a saber, que son frecuentemente empleados corno parte de la percepción de 

los eventos y la comprensión de situaciones de 
interacción. Resultan la mayoría de las 

muchas veceS negligentes a otros factores o consideraciones relevantes para resolver la 

tarea a mano. 

Esta analogía con la percepción y SUS 
procesos se sostiene para dar cuenta de los erroréS 

que los heurísticos generan en su funcionamiento. Los errores pasan a constituir ilusiones 

cognitivas de una manera similar a las ilusiones perceptivas que habían sido expuestas 

por la Gestatt. Pero de esto se dedicará mayor atención cuando se analicen las 

implicancias. - 

probabilidades de sus resultados disyufltoS. La teoría de la probabilidad ha tradicioflalrfleflta sido 
utilizada para analizar los procesos repetitiVOS de azar, pero la teoría también ha sido aplicada a 

eventos esencialmente ÚnicoS donde la probabilidad flO es reducible a la frecuencia relativa de 

resultados favorableS". La probabilidad de que el hombre que se sienta al lado suyo en el avión 
sea soltero iguala la probabilidad de que sea un soltero más la probabilidad de que sea divoltiado 
o viudo. La aditividad se aplica aún cuando la probabilidad 

flO tiene una interpretaCi&I 

frecueflcialiSta y cuando los eventos elementales flO son equiprobables- 

46 

 

The terrn judgmefltal heuristics refers to a strategy_.-Whet deliberate ornot—that reiies on a 

natural assessmeflt fo produce an estimation or a predicfiofl. (TverskY y Kahnerflafl 1983, 294) 
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Laccocurrencia: explicación por representativi dad  

Los heurísticos pueden afectar al razonamiento de varias maneras, entre ellas: sugiriendo 

o sobrestimando evidencia que no es pertinente para establecer la probabilidad objetiva y 

desestimando otros elementos importantes (Represefltatividad) las estrategias de 

estimación pueden estar ancladas o facilitadas por juicios intuitivos (Disponibilidad); y 

finalmente, pueden afectar negativamente a los sujetos en la distinción entre los juicios 

intuitivoS y los juicios requeridos en las tareas. 
Por ahora es oportuno concentrarSe en la representatividad, que es uno de los 

argumentos explicativos utilizados con más fuerza al momento de dar cuenta de las fallas 

de los sujetos para realizar estimaciones de coocurrencia. 

La representativk1ad, como fuera caracterizada en el capítulo anterior, descansa en la 

relación entre: un modelo o proceso (M) y una instancia o evento (X) asociado con este. 

Es entonces una relación direccional, o sea, un acto es representativo de una persona 

pero no viceversa. Aunque a veces esta relación puede ser invertida. Como tal, la 

representatividad puede y debe47  ser evaluada de manera empírica, es decir, solicitando a 

las personas que establezcan cuál de dos eventos (a o b) es más representativo o similar 

a un modelo (MI). Los modelos pueden ser desciipciones de personas y de situaciones 

como la economía local o el clima o el árrojar una moneda. Las estimaciones pueden ser 

resultados (como cara, ceca, cara, ceca, de arrojar una moneda consecutivas veces), 

valores o comentarios. 

Se distinguen cuatro casos 

- M es una clase y X es un valor de una variable definida en esta clase—un valor y una 

distribución. 
Para esta relación, se tiene en cuenta a la frecuencia de la distribución de 

la variable y que el valor más representativo va a ser cercano a la media o a la moda. 

Por ejemplo, la edad de casamiento en una sociedad o los salarios de maestros 

pueden ser considerados como valores representativos. Los determinantes para 

establecer la representatividad de una variable descansan en la percepción de la 

frecuencia relativa o de asociaciones estadísticas. 

• M es una dase y X es una instancia de la dase—ufla 
instancia y una categoría.. No se 

tiene en cuenta la frecuencia de la distribución de la variable, sino el grado de 

similaildad (prototipicidad y tipicidad) entre la instancia y la clase. Por ejemplo, el 

petirrojo es un mejor ejemplo de la clase ave que el pollo, aunque ambos pertenecen a 

ella y los pollos se encuentran más frecuentemente. Por lo tanto, una instancia es 

representativa de una clase si posee los rasgos esenciales que son compartidos por 

los miembros de la categoría y no muchos otros rasgos que son ajenos a esta. 

47 
 Como crítica Gerd Gigerenzer, no existe una rnodelizaciófl o una formulación de esta heurística. 

Por lo tanto, uno debe reniitirse a una evaluación de tipo empírico. Para Tversky y Kahnemarl, tal 

cosa es suficiente. 
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M es una clase y X es un subcofllUflto de 
M—una muestra y una población- La 

representativided es determinada también por la sirnilaridad, pero de una muestra 

estadística con relación a los parámetros correspondientes a una población. 

M es un sistema causal y X es una consecuenda posible—Un 
efecto y una causa. 

Para este caso, la representatiad está controlada ampliamente por creencias 

causales, ya sean estas válidas o inválidas. 
Explicar las predicciones intuitivas de las personas mediante representatividad supone 

para Tversky y Kahnemafl 
La relación «X es (muy, . .. * de ninguna manera) represefltati\la de 

MU puede ser 

significativamente valorada por jueces. 
EstaS valoraciones no deberían estar basadas en impresiones de probabilidad o 

de frecuencia, las cuales serán explicadas por la representativídad. 

La relación de representatividad tiéne una lógica propía, que se desvía 

sistemáticameIte de la lógica de pmbabilidad. [Traducción propia 

Uno puede adoptar úna postura fuerte que implica pensar que todos los juicios sobre 

probabilidad de las personas están determinados y son ejecutados por esta heurística. O 
todos los juicioS 

bien, uno puede adoptar una postura más moderada que supone que no  el empleo de otras 
son dominados por esta heustica o que el uso de ella no excluye rí  

estrategias. Sin embargo, y a pesar de que esta. es 
 la perspectiva de los autores, las 

estimaciones subjetivas están para ellos fuertemente influenciadas por factores que son 
vez, desconocen o i 

irrelevantes en un sentido normativO y que, a su 	
gnoran otras variables 

que si son relevantes para un cálculo objetivo de la probabilidad pero no para sostener a la 

representatiV 
Pero si el uso de heurísticos conduce a sesgos y errores frecuenteS, ¿cómo pued e 
explicarSe desde el programa de heurísticOS que sean utilizadas con tanta ubicuidad? 

nte en la vida cotidiana y es 
Primero, la representafiVd es un proceso muy frecue  
altamente accesible en un sentido cognitiVo. La representatividad es uno de los 

mecanismos más importantes ediante el cual categori m 	
zar y onienar la información. Por 

otro lado, es común que los eventos más probables sean más representativos que los 

menos probables y 
esto conduce a que la gente sobrestime la correlación entre frecuencia 

y representati\fld 
coocUrrenCia es un caso especial donde la diferencia entre un juicio por 

La  ural) y un juicio de acuerdo con  el CálCUlo de probabilidad 
representativided (éstimaCiófl nat  

48 
 1) The re!atiofl «X is(e, -. , not at al!) represeflta of A can be mean ngfullY assessed by 

judgeS. 2) TheSe asseSSmeflts should not be based on impressioflS of probabifltY or frequeflCY 
which are to be explained by repreSefltafiVefless. 3) The relation of represen ness has a IogiC 

of probabi 
of its own, which departs sistematicatlYfrom the Iogic 	

litY. 0  (Kahnemafl Slovic & TverskY 

1994, 88)U 
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es más notoria Esto hace que los errores sean más pronunciados porque, si bien en 
s la representatividad no disminuye, estos resultan 

casos de eventos altamente específico  
ser menos probables que situaciones menos detalladas –Una mano extraída de manera 

aleatoria de un mazo de cartas de póker que reúne al rey de corazones, al as de pica, al 

nueve de diamantes y al cuatro de tréboles; es considerada como más representativa que 

una muestra azarosa de cuatro cartas del mismo palo, a pesar de que la última es mucho 

más probable. 

Como dicen Tversky y Kahnemam 
DOne of fha basiclaWs of probabilityis thatspeciflcafiOfl 

can on!y reduce probability. Thus the probabillty of a given person ¡s both a Republican 

and an artist must be smaller than the probabiüy that the persofl is an artisLa (Kahnernafl, 

Siovic & Tversky 1994, 90)49 
En conclusión, la repíesentati1idad de un objeto en relación a un blanco puede aumentar 

incrementando los rasgos que son compartidos entre ellos—por 
especificacíón— pero 

esto implicará que la probabilidad objetiva deberá ser menor. 

Inferencias semánticas y, poilsemia. una explicación por 
Los resultados de los estudios experimentales que tratan la coocurrencia de eventos 

sugieren desalentadoras visiones sobre la racionalidad humana. ¿Permite la evidencia 

empírica hacer estas interpretaciones? 
Una alternativa a esta lectura de la información es presentada por Gerd Gigerenzer y 

Ralph Hertwig en "The 'Conjunctiofl Fallacy' Revisited' l-low lntelligent Inferences Look 

Like Reasoning Errors" (1999). En este trabajo, se ofrece una perspectiva desde la 

semántica y la pragmática –las implicaturaS conversaCioflales descriptas por Gnce—Para 

elaborar un contexto de interpretación de los resultados que sería más acorde con la 

racionalidad sociaL El objetivo es poner el peso de la explicación en los procesos 

cognitivOS que infieren los significados de los términos del lenguaje natural y de los 

contextoS de comunicaCión, en lugar de en principios o leyes abstractas del razonamiento 

que dan cuenta o no del cálculo de probabilidad en su perforrflaflCe. Los principioS 

conversaciOflates junto con las inferencias semánticas asumirían, entonces, un lugar 

primario en la regulación de las interacciones sociales y, en consiguiente1 serían 

relevantes para comprender los juicios de incertidumbre. 
Como señala Once, cuando la gente habla no está sólo construyendo una secuencia de 

proposiciones1 sino que está llevando a cabo acciones ..) la conversación es una 

variedad o caso especial de la conducta guiada por propósitos racional de hecho 

49 
 Traducdófl propia: Una de las leyes básicas de la probabilidad es que la especificación sólo 

puede reducir la probabilidad. Así la probabilidad de que una persona dada sea tanto un 
Republicano como un artista debe ser más pequeña que la probabilidad de que la persona sea un 

artista. 
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(4"(GiiCe 2000, 518). 
Generalmente, los actos implican proposicioneS es decir, requieren 

de ellas para poder ser llevados a término. Sin embargo, las proposiciones son distintas de 

los actos. No es lo mismo la proposición Llueve en una hora, que el acto de informar a 

alguien que Llueve en una hora. 
Cuando se producen conversaciones o intercambios, es necesario realizar operaciones 

que muchas veces suponen ir más allá de lo dicho para poder lograr una comprensión 

satisfactoria, es decir, implicaciones. Uno debe poder entender aquello que se está dando 

por sentado, sugiriendo y finalmente diciendo. Pero también, uno debe poder contar con 

que la comunicación con una segunda persona es una operac3ófl cooperativa en lo que 

supone un propósito y una dirección. Estas últimas implicaturas 50  las conversacionales, 'ya 

que se reliéren a ciertos rasgos generales del discurso; son las que se tendrán en cuenta 

en el análisis de los experimentos de probabilidad. 

Principio Cooperativo (Inferencias Pragmáticas) 
Las comunicaciones son esfuerzos cooperativos donde existe una dirección o propósito 

común que es conocido por los participantes. El propósito puede establecerSe en un 

comienzo o bien a medida que la conversación es llevada a cabo. Sin embargo, el definir 

un propósito común supone la exclusión de otras alternativas por no ser adecuadas. Por lo 

tanto, dice Grice, una comunicación requiere que las partes implicadas deban observar lo 

que denomifla como el Principio de cooperación: 

«Haga usted su contribución a la conversación tal y como lo exige, en el estadio en que 

tenga lugar, el propósito o la dirección de! intercambio que usted sostenga» (Gñce 2000) 

De este principio se desprenden otras cuatro categorías: 

Cantidad: se refiere a la cantidad de información que se debe proporcionar. 

«Haga usted que su contribución sea tan informativa como sea necesario» 

«No haga usted que su contribución resulte más informativa de lo necesariO» 

Cualidad: «Trate usted de que su contribución sea verdadera». 

Relación: «Vaya usted al grano», es decir, sea relevante. 

Modo: «Sea ústed perspicuo», es decir, no se exprese de manera oscura, o 

ambigua, y sea prolijo y ordenado. 
Estas máximas pueden tener injerencia en otras esferas sociales de la comunicación que 

no son necesariamente los intercambios de palabras. Por otro lado, estas máximas 

funcionan a la vez de prescripciones que deben tenerse en cuenta para lograr 

intercambios de información efectivos—con esto en vista es que son empleadas. Sin 

embargo, tal cosa no supone que otros objetivos no puedan entrar en su esquema —como 

proponerse el condicionar o gobernar la conducta de los otros partícipes. De esta manera 

° Lo que implica según Grice. 
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y en múltiples otras, la conversación o la interacción se convierte en una forma de 

comportamiento dirigido a lograr ciertos propósitos. 

inferencias semánticas 
La palabra "probabilidad" es un término polisémico. En muchas lenguas, esta palabra 

asume múltiples significados dependiendo del contexto y la intención en donde sea 

empleada. Como se observó en el capítulo anterior, la historia del desarrollo teórico de la 

probabilidad es un buen ejemplo de fa variedad en significados que ésta puede revestir. 

No obstante, y a pesar de que las interpretaciones de la probabilidad se han reducido a 

algunas pocas en la teoría moderna, en el lenguaje cotidiano existen múltiples 

posibilidades para caracterizarla. Basta servirse de un diccionario más o menos completo 

para poder tener una referencia empírica de su polisemia. 

Por lo tanto, y para poder establecer que significado de todos los concebibles es 

imprescindible utilizar, uno debe realizar ciertas operaciones. Las inferencias semánticas 

son procesoS mediante los cuales la mente infiere el significado particular de un término 

que es polisémico sirviéndose como ayuda del contenido semántico y del contexto 

pragmático del enunciado (GigerenZer y Hertwig, 1999). 

Por ejemplo, en el problema de Linda no se brinda ningún tipo de información en 
SUS 

consignas que indique que el ejercicio supone la aplicación de alguna normativa en 

particular, y menos aún, del principio de inclusión de la teoría de conjuntos o del cálculo de 

probabilidad. Es, entonces, esperable que las personas como parte de la resolución hagan 

uso de inferencias tratando de individualizar lo que el investigador intenta comunicar 

mediante los términos "probabilidad" o "probable". Muchas veces estas interpretaciones no 

coinciden con lecturas que sean más formales o que respondan a las reglas del cálculo de 

probabilidad, es decir, a interpretaciones matemáticas o lógicas del término 51  Para 

comprender qué interpretaciones de probabilidad utiliza la gente cuando se enfrenta a 

problemas como el de Linda, uno puede apelar a tos principios comunicaciOnaleS de Gnce. 

Las máximas y el problema de Unda 
La situación que se da en la presentación y realización de un problema experimental, 

corno el de Unda, puede ser también comprendida mediante el Principio de CooperaciÓn. 

Es algo común y parte del procedimiento que los eventos experimentales como los que se 

51  En palabras de Gigerenzer y Hertwig: (4 if one inteprets 'probability' and 'pmbabl& in the Linda 
prob!em as 'somethiflg whích, judged by present evidenee, ¡s 'Iikely fo happen', 'plausible or a 
'credible stor/, then orie might easily judge T&F (nL que Linda sea feminista y cajera al mismo 
tiempo) to be more probable than T (nt: que sea cajera) because the ¡nformatiofl of Linda was 
deliberatelY selected fo pro vide no evidence for the hypotesis 'bank teller' Under 

these 

interpretatioflS it ¡s pointless fo compare participants' judgrnents with a norm from matbematical 
probabiity theoiy, because the inferred meaningS have nothing to do with mathematic8l 

probabílily." (GigereflZer y Hertwig 1999, 277). 
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presentan en el informe, usualmente violen las máximas comunicaciOflalS. Muchos de los 

datos provistos en el problema de María constituyen información redundante o no 

necesaria para lograr la solUCiÓfl que se considera adecuada. El objetivo de ofrecería es 

ver cómo la clasifican y qué realizan con ella los sujetos. 

Si las personas cuando efectúan inferencias semánticas y se dedican a resolver el 

problema planteados se sirven de inferencias conversacionales o pragmáticas para 

determinar las intenciones del comunicador, estarán asumiendo erróneamente que las 

máximas se aplican para esa situación puntual. El principio que está por detrás de este 

supuesto según GigerenZer y Hertwig, sugiere que es 
razonable para los sujetos 

presuponer que el emisor intenta emplear los estándares generales de comunicación. De 

esta manera y. bajo las interpretaciones del Principio de Cooperación el contexto, el 

contenido de la información y el comportamiento se constituyen como referencias bastante 

certeras cuando deben dedudíse los propósitos del emisor. Las personas se apoyan en 

las máximas para dar forma a su modelo o idea de los requerimientos del problema. 

Para el caso de Linda, una lectura de cómo se utilizarían las máximas conversacionaleS 

por parte de los participantes, seria la siguiente: 
Cantidad: Si usted me está solicitando la resolución de un problema, yo espero que la 

información que me provea no sea mayor ni menor de la necesaria para obtener una 

solución satisfactoria. 
Cualidad: La información que me provea para resolver el problema será genuina. 

Relación: La información que me provea para resolver el problema será relevante. 

Modo: Se espera que la forma en que se presente el problema sea prolija, dara y 

ordenada. Pero sobre todo, que las intenciones estén más o menos explícitas y sean 

acordes con lo consignado en el ejercido. 
Si se considera con mayor detalle a la tercera máxima—la máxima de relación o 

relevancia—surgen algunas cosas a tener en cuenta. Por un lado, si las personas que 

resuelven el problema de Linda refieren al contenido de la información, al contexto y al 

comportamiento del emisor para elegir un camino hacia la solución donde se vean 

reflejadas las intenciones del investigador y los requerimientos del problema; es 

concebible que los datos ofrecidos en las consignas sobre Linda sean considerados 

relevantes. Después de todo, un sujeto podría legítimamente suponer que si el 

investigador ofrece una descripción detallada de María en el experimentos es porque 

espera que la utilice en sus juicios sobre ella. 

Se vuelve plausible y hasta inevitable, entonces, que los individuos realicen 
inferencias 

semánticas guiadas por las máximas conversaciofla!eS y que no involucren las 

interpretaciones matemáticas o de carácter abstracto formal que son necesarias para la 

aplicación de una régla de cálculo probabilístiCa. Una interpretación matemática, en virtud 

de lo dicho iría en contra de la información presentada en las consignas. Datos que, si se 
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relevancia y deben ser tenidos en consideración 
encuentran en ellas es porque tienen  

para alcanzar la solución. 
En este sentido, si interpretaciones no matemátiCaS de "probabilidad" 

SOfl empleadas, 

seleccionar la opción de coocurreflda (Unda es feminista y contadora) no supone una 

violación a las reglas del cálculo ya que estas no son invocadas en ningún momento para 

ir en búsqueda de la solución. Por lo tanto, y a partir de la tesis de Gigerenzer y l-lertwig 

(1999): 
La ¡ncertidUmie que el problema de linda presenta es resuello 

apelando a inferencias semánticas de racionalidad social. Lo que se 

consideran como falacias en el razonamiento cotidiano por la no 

aplicación de la regla del cálculo de probabilidad 
responden en su lugar 

a procesos 
inteligentes de inferencia social que suponen la utilización 

de las máximas converSacioflales y de inferencias semánticas. 52  

se realizarán también las siguientes prediCCiOneS que esperan ser contrastadas en tos 

experimentos presentados en este informe. 

• 	
Predicción Primera: Juicios de probabilidad testeadoS en experimentoS 1 y 2. 

Cuando se solicite a las personas juicios de probabilidad se realizarán inferencias 

de significados no matemáticos de los términos "probable" y "probabilidad"1 dando 

como resultado una proporción alta de violaciones en el principio de concurrencia. 

lmplicanCia Si la máxima de relación o relevancia rinde las inferencias matemáticas 

de probabilidad inadecuadas, debe ser posible construir situaciones donde las 

máximas conversadoflates induzcan a las personaS a reatzar inferencias que estén 

de acuerdo con el principio decoocUrreflda. 

• 	Predicción Segunda: Juicios de frecuencias testeados en experimento 3. Cuando 

se solicite a las personas juiciOS 
de frecuencias, se realizarán inferencias con 

52 aThe thesis is that human minds resoive the uncertaifliY in the Linda pmblem by intelligent 

at exploit social rationality, here conversatioflal maxims in human 
semantiC inferences th  

Heriwig 1999, 278) 
53 

 No se testeará una implicación que se deriva de la segunda predicción sobre la presencia o 
ausencia de daves extenSiOflales en problemas de frecuencias. Este experimentO tiene el objetivo 
de desestimar fa hipótesis de Tversky y Kahneman que afirma que las claves extensioflates en los 
enunciados de los problemas son las responsables de disparar razonamientos acordes al principio 
de coocurrerLcia, y no la formulación en frecuencias de los requerimientos det ejercicio. En esta 

oportunidad, GigereflZer y HertWig obtienen 
evidencia que sustenta su hipótesis en contra de la de 

Para un tratamiento más detallado, UflO puede referirse a los experimentos 
Tversky y Kahriemafl.  
realizados por Tooby , 

 y CosmideS sobre Base Rates, en su artículo: "Are hurnaflS good stalisticiaflS 
after alI? Rethinkiflg sorne conClUSiOfls from the literature on judgmeflt under uncertaifltY", 

CognitiOfl 58,1996; 1-73. 
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significados matemáticos del término "frecuencia", dando como resultado un 

descenso en la proporción de violaciones en el principio de conjunción. De esta 

manera, y a pesar de la máxima de relación, se inferirán significados matemáticos. 

Predicción Tercera: Esta predicción supone que si la palabra 
"probabilidad" es 

sustituida por "credibilidad" O 
"verosimilitud" en los enunciados del problema, las 

proporciones de violaciones al principiO de conjunción permanecerán aftas. El motivo 

descansa en que "credibilidad" y "verosimilitud", al igual que probabilidad" no 

favorecen interpretaciones matemáticas. "Credibilidad" y "
verosimilitud" pertenecen a 

las interpretaciones no matemáticas de "probabilidad" Y. por ello, reemplazar a una 

por la otra no debería modificar el porcentaje de aciertos para 
versiones de evento 

único del problema. Esta predicción será contrastada en el experimentO 4. 

Estudio 1: Significados de "Probabilid' 

Este estudio experimental busca responder a la pregunta: ,Qué infiere la gente frente al 

término "probabilidad" en el problema de Linda? 
Para someter a contrastación la primera predicción que indica la preferencia de la gente 

para inferir significados no matemáticos del término "probabilidad" en el problema de 

Linda—de ahora en más Maria, por motivos de transpareflci-Y 
por  ello una proporción 

de sesgos en los juicios de coocurrencia elevada; se procedió de dos maneras. En una 

primera instancia, se le solicitó a los partícipes que hicieran una paráfrasis del término 

"probabilidad" después de haber resuelto el problema de María. Luego, 
se les solicité que 

seleccionaran de un listado, confeccionado previamente mediante otro estudio, las 

interpretaciones que fueran descripciones más adecuadas del término. 

Sujetos 
Se sohcító la colaboración voluntaria de 26 personaS que fueron reclutadas de la 

de la Facultad de Ciencias 
asignatura Epistemología en la Carrera Trabajo Social  

Sociales, de la Universidad de Buenos Aires. La media de edad es de veintiún años y son 

en su mayoría de sexo femenino. NingunO de los participantes conocía el problema de 

María con anterioridad, y fueron testeados de manera individual en un misrnQ recinto. 

Materiales 
Para llevar a cabo el experimento se utilizaron cuestionarios escritos que incluían: 

instrucciones generales, instrucciones especificas, un problemas un espacio para 

redacción y un listado a completar. Los cuestionarios presentados se encuentran en la 

sección de anexos. 
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- Procedimiento 
En un primer paso, los sujetos debieron resolver una versión del problema de Linda—o 

María—donde se les pidió que ranquearan de acuerdo a su probabilidad, tres opciones 

que instancian dos hipótesis independientes (A, B) y la conjunción de ambas (A&B). El 

orden en que se presentaron estos enunciados hipótesis fue contrabalanceada en los 

distintoS cuestionarios para evitar cualquier incidencia de factores extraños. 

Luego se requirió que parafrasearan es decir, que escribieran en sus propias palabras el 

significado de "probabilidad". Para ello, se les solicité que se imaginaran como 

experimentadores que se ven en la necesidad de explicar qué significa "probabilidad" a las 

personas que participan en su ejercicio y que no son hablantes nativos del español. Estas 

paráfrasis fueron realizadas por escrito, para lo cual se proveyó de suficiente espacio en 

hojas borrador adicionales- A continuación, se instó a tos participantes a que prolijamente 

expresaran sus definiciones de "probabilidad" en oraciones breves o instrucciones para lo 

que también se les ofrecieron ejemplos concretos. TM  

Finalmente, se les presentó un listado con trece interpretaciones diferentes del término 

"probabilidad" –que fueron elaboradas mediante un estudio previo y sumando aquellas 

presentadas por GigerenZer y Hertwig (1 999)--y se les pidió que señalaran aquella (s) qué 

fuera(n) más representativa(s) en su comprensión del problema de Maria. También se les 

dio la oportunidad a los participantes de agregar sus propias definiciones a la lista en un 

espacio indicado con tal propósito. 
Las interpretaciones fueron presentadas en un listado como si se trataran de instrucciones 

hipotéticas y su orden fue contrabalanceado en los distintos cuestionarios para evitar la 

incidencia de variables extrañas. 
Las interpretaciones incluidas en el listado fueron las siguientes: Logicídad - Certeza - 

Frecuencia - Plausibilidad - Defendibilidad - PosibiTidad - Razonabilidad - Evidencia - 

Similitud - Tipicidad - Convicción _Predictibilidad –Porcentaje. 

Criterios 
Una violación en el principio de conjunción se define a partir de un juicio que considera: 

P(A&B) > P(A); P(B) 

54 
 Gigerenzer y Hertwig realizan en este experimento paráfrasis orales. Para ello se sirven de un 

grabador, en el cual el sujeto registra sus primeras definiciones y luego las traduce en 
instrucciones precisas. Los investigadores utilizan este método para asegurarse que comprenden 
de manera adecuada las paráfrasis. En este informe se optó por seguir un procedimiento escrito 
en el cual se instó a los sujetos a ser prolijos. En adición, se ofrecieron ejemplos de cómo escribir 

las definiciones. 	 - 
55 

 El estudio previo es el que se presenta en las práximas secciones como ExperimentO 4. 
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Por lo tanto, cualquier estimación que considere que la probabibdad de la hipótesis 

conjunta de acontecer excede a la probabilidad de cualquiera de sus constituyentes, 

incurre en una violación del principio de coocurreflcia. 
Partiendo de la distinción de Gigerenzer y Hertwig, se consideraron interpretaciones de 

carácter matemático de los términos "probable" y "probabilidad" en el problema de María, 
por ejemplo, los términos: frecuencia, porcentaje, togicidad, certeza, etc. Estos términos 
representan las interpretaciOnes teónCaS más conocidas de la Probabilidad, como se 

presentara en el capitulo anterior. 
Las interpretaciones de carácter no matemático fueron dadas por los términos: 

plausibilidad posibilidad de acontecer, obviedad, etc. Estas últimas requieren que el sujeto 

considere relevante y se sirva de toda la información presente en las consignas. 

Resultados 
Principio de Conjunción 
En concordancia con los cterios establecidos, Ufl total de 23 de 26 participantes violaron 

ri  
el principio de conjunción. Es decir, un 88% de tos sujetos consideró la hipótesis conjunta 
como más probable que alguna de las hipótesis constituyentes. En cambio, sólo un 12% 

razonó de acuerdo al principio de conjunción, manifestando que la hipótesis conjunta es 

menos probable que cualquiera de SUS constituyentes. 

Paráfrasis 
Se produjeron un total de 56 paráfrasiS en 26 participanteS 	

2 con un promedio de 2 

paráfrasis. Se encontrarOn 17 interpretaciOnes distintas, de las cuales la mayoría 
corresponde a perspectivas no matemátiCas. De las 56 paráfrasiS. 21 fueron matemáticas 

último hecho acuerda con 
(37,5%) m a

ientrs que 35 fueron no maternátíCaS (62,5 %). Este  

la primera predicción. 
Del total de participantes que se desviaron del principio de conjunción (23), el 62 % de las 
paráfrasis fueron no matemáticas, y el 38 % de las paráfrasis fueron matemáticas. De los 

tres participantes que no violaron el principio de conjunción, al menos dos presentaron una 

interpretación matemática. 
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Frecuencias de paráfrasis No Matemáticas 

Propiedad 

Conocimiento 

Dilicultad 

lipicidad 

Condicionalidad 

o 
z 	

predctibdidad 

Causalidad ¡ Correspondencia 

Susceplibilidad 

Plausibilidad 

Posibilidad 

20 
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Listados de paratraSis 

Interpretación 	
Frecuencia 

Posibilidad 	
19 

Porcentaje 	 ____ 	
6 

Certeza 	
5 

Plausibilidad 	
4 

Séguiidad 	
4 

Causalidad / Correspondencia 	
3 

Logicidad 	 _______ 3 

Predictibilidad 	
2 

Tipicidad 	 2 

Susceptibilidad 
 

Condicionatidad 	
1 

Dificultad 	
1 

ConocimientO 	
1 

	

• 	Propiedad 
 

Grado 
 

	

• 	 Diferencia 	
1 

Frecuencia 	
1 

Selección de interpretaCione 5  
Como segunda parte de la experimentadón se les requirió a los sujetos que escogieran 

de un listado de interpretaciones cuál(es) de ella(s) se adecuaba(fl) mejor a su 

comprensión del problema. Del total de participantes (26), se produjerOn 73 eleccioneS. El 

promedio fue de 2.8 interpretaCiones. 

De acuerdo con la primera predicción, la mayoría de las interpretacioneS seleccionadas 

Ñjemn no matemáticas 
(78%). En 73 interpretaciOneS1 sólo 16 fueron de carácter 

matemático. 
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FrecUeflCS 
de interpreta cionesNo Matemáticas 

prediclibilidad 

Concebib'e 

Tpíodad 

smiIaiidad 

EidenCia 

Razxtabi1idac 

posibilida( 

DefendibI 

Plausibilida 

Credibilida 

o 
	

5 	10 

NúnrO de ocurrencias  

Frecuencias de interpretacioneS Matemáticas 

Número de Ocurrencias 

Como puede obserVa, las interpretadofles más frecuenternente elegidas fuerom 

idad' —22 veceS escogida—: predictibilidad'— 	
veces seleccionada--Y 

posibil  

frecuefld_ñalada en 8 opounidadeS
.  

- 	
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Conclusiones 
En el experimentO 1 se buscó contrastar la primera predicción que afirmaba lo siguiente: si 
se requiere a los sujetos efectuar juicios de probabilidad, las inferencias que se produzcan 

arrojarán significados no matemáticos de los términos "probable" y "probabilidad". Habrá, 
como resultado, una proporción alta de violaciones en el principio de coocurrenda. 

Estos resultados muestran ser consistentes con la primera predicción: 
Tanto en las paráfrasis como en la elección de interpretaciones ya presentes en 
el cuestionario, los significados inferidos para el problema de María fueron 

rnayoritaiiameflte no matemáticos (62.5% en el primer caso, y 78% para el 

segundo). 
La proporción de violaciones del principio de conjunción fue del 88%; a saber: de 

26 sujetos testeados, 23 no razonaron de acuerdo a la regla. 

Explicación por representatividad 
En adición, una explicación por representatividad de la proporción de sesgos no es 

consistente con los resultados presentados en tas paráfrasis y en las interpretaciones 
seleccionadas. Sólo dos sujetos realizaron paráfrasis que indicaran un juicio por tipicidad, 

sólo dos sujetos seleccionaron interpretaciones de tipicidad; y finalmente, sólo cuatro 
sujetos marcaron interpretaciones de similaridad. Esto da como resultado: 2 paráfrasis de 
56 (2%) y 6 interpretaciones de 73 (8%) que permiten indicar inferencias de similitud o 

tipicidad. Es decir, evidencia de procesos de representatividad que estén operando al 
momento de resolver la incertidumbre que el término "probabilidad" implica en el problema 

de María; 

Estudio 2: Preservando la máxima de relacióit 

Los resultados obtenidos en el primer experimento muestran como los sujetos optan por 
significados en gran parte no matemáticos cuando se enfrentan a la tarea de parafrasear 

el término "probabilidad" o a escoger la interpretación que más se adecua a su 

comprensión. A esta misma conclusión llegan Gigerenzer y Hertwig en su trabajo de 1999- 

Si las personas realizan inferencias tanto de nivel semántico comó pragmático frente al 
problema de María, debe ser posible el construir situaciones que orienten esas 

operaciones y donde la proporción de errores descienda. Con este objetivo, Gigerenzer y 

Hertwig plantean el diseño de un contexto que preserva la máxima de relevancia o de 

relación y que no genera inferencias de significados no matemáticos. 
En el experimentO 2 este informe se propone contrastar el diseño presentado por ambos 

autores, con algunas modificaciones. 
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Método y consideraciones 
Como parte del experimento 2, los sujetos se encuentran primero con una descripción de 

María y luego se les solicita que efectúen un juicio de Tipicidad. Finalmente, deben realizar 

el juicio de Probabilidad. Proceder en esta forma permite, para los autores, que los 

participantes utilicen la descripción en la resolución del primer juicio y no en el segundo. 

Como resultado, la máxima de relevancia quedaría preservada y las personas podrían 

inferir otros significados (que no deban responder a la máxima de relevancia) para resolver 

la segunda consigna. 
Si los participantes se guían por la máxima de ntjdad—'Haga 

usted que su contribución 

sea tan informativa como sea necesario'--consíderarán que el segundo juicio no 

demandará lo mismo que el primero. Los sujetos podrán inferir que el juicio de Tipicidad 

difiere del juicio de Probabilidad. En caso contrario, el investigador estará solicitando dos 

veces la misma respuesta y esto irá en contra de la máxima indicada. En Dalabras de los 

autores: the maxim 
of quantity (..) ¡eads fo tbe prediction that the interpretatiofl of 

'pmbability' as mathematiCal probability (..) will now be a possible inferenCe, and that other 

interpretatiOns—sU as 'possibi!ity of 'conceivabi!itY—wilI be Iess likely to be inferred. 

(GigereflZerY Hertwig 1999, 283). 
Desde aquí, los significados después de realizar el juicio de tipicidad posiblemente 

incluirán aquellos matemáticos ('frecuencia', 'porcentaje', etc.) debido a que los no 

matemáticos serán inferidos para dar cuenta de la primer pregunta. 

Sujetos 
Se solicitó la participación voluntaria de 48 personaS que fueron reclutadas de la 

asignatura inicial Antropología Biológica y p a eoantropolOgía, en la Carrera Ciencias 

Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad de Buenos Aires. La 

media de edad es de veinticinco años y son en su mayoría de sexo femenino. Ninguno de 

los participantes conocía el problema de Maria con anterioridad y fueron testeados de 

manera individual en un mismo recinto. 

Materiales 
Para llevar a cabo el experimento se utilizaron cuestionarios escritoS que incluían: 

instrucciones generales, instrucciones específicas, y dos consignas a resolver. Los 

cuestionarios presentados se encuentran en la sección de anexos. 

- 

56 Traducción propia: (.) la máxima de cantidad (.) conduce a la predicci&t de que la 
interpretación de "probabilidad" como probabilidad matemática (...) será ahora una inferencia 
posible, y que otras interpretadOfleomo 'posibilidad o 'concebible'—S&áfl menos probables 

de ser inferidas. 
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Procedimiento 
Los participantes fueron asignados de manera aleatona a dos condidOneS Tipicalidad(1T) 

y Probabilidad (IP). A diferencia de los experimentos realizados por GigerenZer y Hertwig, 

no se incluyeron dos condiciones adicionales que implican juicios 
orales__PrOtOCOlOS 

verbales donde se pide a los sujetos que piensen en voz alta mientras resuelven el 

problema—de las condiciones primeras (iT e IP). Para las dos condiciones orales (ff2 y 

lP2) encuentran evidencia de inferencias de significados matemáticos y una menor 

çroporciófl de violaciones del principio de conjundófl en la condición que solícita un juicio 

de tipicidad (1T2). 

Condición IT: 24 sujetos 
Partiendo de una descripción de María, una consigna insta a tos sujetos a responder a dos 

preguntas formuladas más adelante. En la página siguiente, se presenta una breve 

instrucciÓn sobre la 
categorizac7ión—traducida y adaptada de aquella provista por 

GigerenZer y Hertwig (1999). 
Luego y en otra página, se enuncian las tres hipótesis: María es miembro activo del 

María es miembro activo del 
movimiento feminista (A), María es cajera de un banco (B) y  
movimiento feminista y cajera de un banco (A&B). Los participantes deben ranquear 

dentro de una escala del 1 (más representativo) al 7 
(menoS representativo) la 

correspondencia entre su concepción de María y sus ideas sobre estas categorías. 

A continuación, las hipótesis vuelven a repetirse y se les pide a los sujetos que los 

ordenen de acuerdo a su probabilidad (dei 1 al 3). 
El orden en que se presentaron los dos conjuntos de enunciados hipótesis fue 

contrabalanceada en los distintos cuestionarios para evitar cualquier incidencia de factores 

extraños. 

Condición IP: 24 sujetos 
Sirve de control a la condición IT. En ella, los sujetos debieron resolver una versión del 

problema de María donde se les solicitó que ranquearan de acuerdo a su probabilidad1 los 

tres enunciados hipótesis. Nuevamente, el orden de presentación de los enunci
ados 

hipótesis fue contrabalanceada. 

Criterios 
El juicio de tipicidad, es una inferencia 	

por la similitud entre una descripción de un guiada  

objeto y una clase definida por un conjunto de atributos particuIareS 
	m - Coo señalan 

Tversky y Kahnernafl, el próblerna de Unda—Para este informe, María—fue diseñada con 

- 

"( ... 
) the tipicality of an insta tice ¡ti a cafegoty is a measUte of ¡ts similatity to tire concept 

repreSeflllflg this catego (...) (Smith 1995, 15) 
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la intención de ser representativa de una feminista activa (A). y no representativa de cajera 

de un banco (B). En consiguiente 1  los juicios que involucran a los dos eventos (A&B) 

cooculTiefldO-0 una conjunción de atributos- 1  serán juzgados más probables de 

acontecer que las instancias menos representativas de la conjunción (B). 

P(A)> P(A&B)> P(B) 

Todo juicio de próbabilidad que no respete esta forma: 

P(A&B) :5 P(A); P(B) 

Será considerado una violación del principio de conjunción. 

ResulíadOS 
Para la condición IT se esperaba, de acuerdo con las predicciones, que la proporción de 
violaciones del principio de conjunción fuera menor que aquella de la condición IP. En la 
condición IT, 18 personas violaron el principio de conjunción (un 75%); mientras que en la 
condición IP, 21 de 23 personas (una se abstuvo) no razonaron de acuerdo a esta regla 

(un 91%). Por lo tanto, se manifiesta una disminución en las violaciones de la regla de 

conjunción que a futuro debería testearse incrementando el número de sujetos 

experimentales. 

Conclusiones 
Es posible señalar que el solicitar a las personas que realicen un juicio de tipicidad antes 
de un juicio de probabilidad, incide en la proporción de violaciones que los sujetos 
cometen en la segunda tarea. La estimación de tipicidad puede ser, entonces, la 
responsable de que los sesgos se reduzcan—en la condición IT, 10 personas razonaron 
de acuerdo al criterio de tipicidad (obseriar que no se induyen los casos donde todas, o 
dos de las instancias, fueron juzgadas igualmente típicas. De considerarlas, la adherencia 

a la tipicidad sería de un 71%). 

Estudio 3: Significados de "Frecuencia" 

Introducción 
Este experimento busca responder a la pregunta: ¿Qué infiere la gente frente al término 
"frecuencia» en el problema de María? Como se presentara en el capitulo anterior, existen 
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distintas interpretaciones teóricas de la probabilidad que permanecen aún hoy como 

rivales debido a que no existe una decisión conclusiva sobre alguna de ellas. Entre las 

distintas interpretaciOnes fueron mencionadas la S
ubjetivista—que se sustenta en los 

diferentes grados de certeza o confianza del sujeto—Y la Frecuencialista Para esta última 

interpretación, la probabilidad se encuentra definida por la frecuencia en que acontece un 

evento dentro de una clase particular. 
En muchos ámbitos de la vida cotidiana, la comunicación de la información estadística 

hace uso de un formato estándar de probabilidad: el porcentaje. Sin embargo, esta no 

constituye la única manera de expresar datos numéricos. Existen muchas formas 

equivalentes en un sentido matemático para representar información. Sin ir más lejos, los 

números pueden ser representados como números arábigos, en un sistema binario o 

como números romanos. 
Si bien estos distintos estilos de representarlos son equivalentes matemáticamente, 

psicológicamente son completamente diferentes entre si—basta pensar cuán difícil sería 

realizar una división o la aplicación de alguna fórmula en números romanos. En este 

sentido, y como se analizará luego, existe una relación entre los procesos cognitivos que 

se utilizan para ciertas operaciones y los formatos de la información que son requeridos. 

La probabilidad normativizada en porcentaje –o alternativamente expresada en un núm
ero 

del O al 1—como recuerdan GigereflZer y Hoifrage (1995), es un tipo de notación bastante 

reciente: sólo en el siglo X1X comenzó a ser algo más común, principalmente en los 

cálculos fiscales y actuariales. 

¶Fhus, pmbabífltieS and percefltageS took millennia of 
Iiteracy and numeTaCY to 

evoWe orgafliSms did not acquire informatiofl ¡n temis of probabit¡ties and 

pementageS until very recefltly. ¡-10w did 'oraniSmS acquire intbrmatiofl belbre that 

time?' (GigereflZer & Hoffrage 1995; ) 

Una forma de résponder a esta pregunta supone realizar algunas conexiones con los 

estudios cognitivOs en animales. Por ahora, las investigaciones en comportamiento de 

forrajeo en abejas, algunos primates y en aves señalan que estos son muy sensibles a 

cambios en la frecuencia y distribución de los recursos. En los seres humanos, se sostiene 

una tesis similar (Gigereflzer, Tooby y Cosmides) que se desarrollará más adelante. Estos 

investigadOres indican que el formato 'natural' de la información para los humanos es 
das a través de un muestreo 'naturar de las experiencias 

aquel de las frecuencias, adquiri  

Traducciófl ropia: De esta forma, probabilidades y porcentajes implicaron milenios' de 
alfabetización y de conocimientos matemáticos para desarroilarSe los organismos no adquirieron 
la información en términos de probabilidades Y porcentajes hasta hace muy poco. ¿Cómo 
adquirieron los organismos información antes de ese tiempo? 
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concretas de eventos del mundo. La tesis, además, supone que los mecanismos 
cognitivos (algoritmOs computadOflales) de las personas fueron diseñados en un sentido 

evolutivo para proces 
d ar información en términoS de frecuenaS. 

En los juicios sobre la coocurreflCia —así como en los sesgos de sobrestimación y la no 
atención a la información estadística previa—la hipótesis frecuencialista brinda una 

explicación alternatiVa a aquella que provee el programa de Heurísticos Y Sesgos. A pesar 
de haber sido Tversky y Kahneman (1983) quienes descubrieran el efecto que produce 

ntación en frecuencias de los problemas de conjunción, GigerenZer y otros 
una represe  "efecto de frecuencia" describe el hecho 
indagaron COfl 

mayor profundidad. En concreto, el  

de que una representación en frecuencias del problema arroja menos violaciones del 

píincipiO de conjunción que una representación estándar de pmbabilidad. 

Mediante la explicación que ofrece este efecto, resulta notable observar que las 

conclusiones del programa de Heurísticos y Sesgos sobre la mente y su incapacidad para 
sostenibles. E 

funcionar de acuerdo cori las leyes del cálculo de la probabilidad no son l 
problema de Unda planteado como probabilidad de evento único permitió en 

SUS 

principioS sumado a otro tipo de problemas estadísticos, construir la imagen de un 
individUO falaz y dotado de ilusiones cognitivaS al razonar. Sin embargO, la "falacia de 
conjunción" deja de ser un "error" cuando otra interpretación de la probabilidad es 
considerada: SI el solucionador es partidario de una interpretación frecuencialiSta de la 
probabilidad el problema de Linda carece de sentido ya que demanda la estimación de un 
evento único. Las leyes de la probabilidad se aplican, para todas las situaciones, a 
frecuencias y no a casos particulares. En este contexto, no pueden ser invocadas para 

prescribir y dirigir las inferencias en cómo estima una persona si Linda es feminista o 
contadora. Los "errores de razonamiento" del estilo 'P(A&B)>P(B)' sólo lo son desde una 
determinada lectura de la probabilidad (SubjetMsta) mientras que en otra (Frecuencia) se 
convierten en inferencias inteligentes, imprescindibles para adaptarse a una vida en 

sociedad. 

Método 
En los problemas de los experimentos anterioreS (1  y 2), la información sobre María fue 

presentada como probabilidades de evento único. Todos los datos y descnpciOnes refieren 

a una sola persona (María), y las estimaciones o el orden de probabilidad que debe 
proveer como resultado el sujeto implican la evaluación de la probabilidad de un evento 

único. (Por ejemplo: que María sea feminista O cajera de un banco). 

59 
 Representación estándar de probabilidad puede definirse según Gigerenzer corno una forma de 

presentar la inforíflaCión como probabilidad de evento 
único: todos los datos que se provean 

(información estadística previa, tasas 
de acierto y falsas tasas de acierto) asumen la forma de 

probabilidades vinculadas a una sola pexona, y la tarea es la de estimar una probabilid de 

evento único. 
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En este tercer experimento, por el contrario, los problemas fueron construidos como una 

versión frecuefldaliSta los rasgos presentes en la descripción se vinculan no a un sólo 

individuo (María) sino a una clase de referencia (200 mujereS). 
En las últimas décadas, se han realizado otros experimentos (Gigerenzer 1995; Fiedler 

1988; Tversky y Kahnemafl 1983; etc.) que han trabajado con consignas que incorporan 

distintas representaciones de frecuencias en sus problemas. Esto ha dificultado determinar 

cual o cuales son los causantes de la diferencia en las proporciones de violaciones. En el 

trabajo original de GigerenZer y Hertwig de 1999 que se replica parcialmente en este 

informe, se intenta dar cuenta del efecto de frecuencia analizando: la exstenda o no de 

claves extensionales y, la incidencia que tienen otros factores como el modo de respuesta 

o las inferencias semánticaS que produce el término "frecuencia". Para los autores, el 

efecto de frecuencia debe ser explicado por una hipótesiS de inferencias semánticas y no 

por el impacto de las claves extensionaleS de Tversky y KahnerflarL 

Esta hipótesis semántica —el efecto de frecuencia se debe al reemplazo del término 

"probabilidad" en la versión estándar, por el de "frecuencia" en la 'nueva versión
—eS 

aquella que será sometida a contrastadón a través de la segunda predicción. 
Cuando se 

solIcite a las personas juÍciOS de frecuencias, se realizarán ínferencíaS con significados 

matemáticos del término 'frecuencia", dando como resultado un descenso en la proporción 

• de violaciones en el principio de conjunción. 
De esta manera, y a pesar de la máxima de 

relación, se inferirán significados matemáticos ya que el término "frecuencia" reducirla el 

rango de opciones a elegir encaminando interpretaciones más cercanas a la regia de 

cálculo. 

Sujetos 
ticipación voluntaria 'de 26 personas que fueron reclutadas de la 

Se solicitó la par  
asignatura EpistemOlOgías en la Carrera Trabajo Social de la Facultad de Ciencias 

Sociales, de la Universidad de Buenos Aires. La media de edad es de veintiún años y son 

en su totalidad de sexo femenino. Ninguno de los participantes conocía el problema de 

María con anterioridad, y fueron testeados de manera individual en un mismo recinto. 

° "Predictiofl 2 has a strong testable implicatiofl The preseflce or absence of 'extensional cves' in 
the frequeflcy representation (such as speciliflg the numerical size of a reference dass. Tversky 
and Kahnemafl, 1983) should have little effect, provided that the term 'frequency' is used. The 
results for the two variants of the frequency represefltatlofl and one varíant of (he probabilitY 

repreSefltatiOn support the implícatiOfl The preseflce of the two extensioflal 
cues did not make a 

majoríty of people reason according to the conjunCtiofl rule, and their absence did not aopreciably 
increase the proportiofl of confuflCtiofl vioiatioflS." (GigereflzerY Hertwig 1999, 292) 
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Materiales 
Para llevar a cabo el experimento se utilizaron cuestionados escritos que incluían 

específicaS, un problema s  y un espacio para 
instrucciones generaleS instrucciones  
redacción. Los cuestionarios presentados se encuentran en la sección de anexos. 

Procedimiento 
etos debieron resolver una versión frecuencialiSta del problema 

En un primer paso, los suj  opciones que instanciafl 
de María donde se les pidió que estimaran la frecuencia de tres  

dos hipótesis independientes (A, B) y la cónjunción de ambas (A&B). El orden en que se 

presentaron estos enunciados hipótesiS fue contrabalanceada en los distintoS 

cuestionarios para evitar cualquier incidencia de factores extraños. 

Luego se requirió que parafraSearafl es decir, que escribieran en sus propias palabras el 

significado de "frecuencia". Para ello, se les instruyó que se imaginaran como 

experimentadores que se ven en la necesidad de expcar qué significa "frecuencia" a tas 

personas que participan en su ejercicio y que no son hablantes nativos del español. Estas 

paráfrasis fueron realizadas OÍ 
escrito, para lo cual se proveyó de suficiente espacio en 

hojas borrador adicionales. 
Finalmente, se instá a los participantes a que prolijamente expresaran sus definiciones de 

"frecuencia" en oraciones breves o instrucciones para lo que también se les ofrecieron 

ejemplos concretOS. 

Criterios ..  
Una violación en el principio de conjUnCofl se define a partir de un juco que considera: 

P(A&B)> P(A); P(B) 

Por lo tanto, cualquier estimación que considere que la hipótesis conjunta acontece con 

mayor frecuencia que cualquiera de sus constituyentes, incurre en una violación del 

principio de conjunción. 
Partiendo de la distiflciófl de GigerenZer y Hertwig, se consideraron interpretaciones de 

carácter atemático de los términos "frecuencia" en el problema de Maria, por ejemplo, 
m 

los términos: frecuencia, porcentaje, cantidad, numerosidad, etc. Estos términos 

representan las interpretaciones teóricas más conocidaS de la probabilidad como se 

presentare en el capítulo anterior. 
Las interpretaciones de carácter no. matemático fueron dadas por tos términos: 

etc. Estas últimas requieren que el sujeto 
plausíbilidad posibilidad de acontecer, obviedad,  
considere relevante y se sirva de toda la información presente en tas consignas. 
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Resultados 
PrincipiO de Conjunciófl 
En contraste con los resultados establecidos en el EstudiO 1 • un total de 9 de 25 

participantes (uno se abstuvo de responder) violaron el principio de conjunción. Es decir, 

sólo un 36% de los sujetos consideró a la hipótesis conjunta como 
más probable que 

alguna de Las hipótesis constituyentes. En cambio, el 64% razofló de acuerdo al principio 

de conjunción, manifestando que la hipótesis conjunta es menos probable que cualquiera 

de SUS constifuYentes. 
Estos resultados coinciden con aquellos presentados previamente por otras 

v
estigaci0fles en relación a cómo una representación frecuencialista disminuye los 

sesgos en cofljUflciófl. 	 - 

Paráfrasis 
Unas 62 paráfrasiS fueron propuestas por 26 sujetos on un promedio de 2.38 paráfrasiS. c  

encia" muy cercanas entre 
Se encontrarOn 26 interpretaciOnes distintas del términO 'frecu  
sí y de las cuales sólo 5 (entre ellas, una intrptetaC1ón que refiere a la física) 

cordancia con la segunda 
corresponden a interpretaciones no matemátiCas. En con  

á prediccíófl de las 62 paráfraSiS 56 fueron matemticas (90%): mientras que sólo 6 fueron 

no matemáticas (10%). 
Del total de participantes que no violaron el principio de conjunción (16), sólo dos 

produjeron alguna de SUS 
paráfrasis con significado no matemático (frecuencia como un 

'fenómeno dinámico' y frCUenda como un 'conceptO teónco). 

Principio de 	Cantidad de 	Cantidad de Paráfrasis 	Paráfrasis No 

conjunción 	sujetos 

18 	 2 
No concordancia 	9 	 20  

NoresPOnde 	 1 	 3 	 1 	 2 



o 

u) 1.5 	-2 	2.5 

Nún'uro de Ocurrencias 
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Paráfrasis de FcuenCia 

u, 
o a 
9-. 

E 

o 

o 
9- 

Ptedecible por sucecfl 

Ftrcentaje 

Concurrencia 

A rrenudo 

Variable 

Continuidad 

Veces 

gulorida 

Corninnent 

ConstanCF 

Valor de una tunci& 

Cantida 

htervab de tien 

Esporadicid 

cu& seguic 

Sucesi 

lteracii 

Repetid 

Parártetr 

Frkx1lciC 

0. 	2 	4 	6 	8 IU 

NúnrO de Ocurrencias 
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ConcluSiones 
Los resultadOsde este estudio permiten avalar la hipótesis de que el término "frecuencia" 

mayor grado que la palab 
suscita inferenciaS semánticas de contenidos matemáticos en ra 
"probabilidad" (ver pág. 69). AdemáS, la proporción de violaciones al principio de 

conjunciÓn fue considerablemente menor en comparación con el Experimento 
1. Se 

obtuvo Ufl 
36% de no concordancia con la regla en esta versión frecuencialista del 

Experimento 3 
 y un B8% de no concordancia con la regla para la versión de evento único 

en el Experimento 1 (ver pág. 69)_ 
nces a la segunda predicción y a las implicancias 

Este últimO resultado brinda apoyo ento  
que tratan GigereflZer y Hertwig (1999) en función de las daves extensiOflales. 

EstudiO 4: Credibilidad Y VerOSimi!4 

Método 
El experimento 4 tiene como intención contrastar la ternera predicción que avanzan 

ón local. La predicción de los autores 
GigerenZer y Hertwig, con una leve modificaci  

ra 
u probabilidad" es sustituida por "credibilidad" en los enunciados 

supone que si la palab  
del problemas las proporciones de violaciones al principio de conjunción permanecerán 

altas. Tanto "credibilidad" como "probabilidad" no incentivan interpretaciones matemáticas, 

siendo el primer término parte de los significados no matemáticos que se le atribuyen al 

segundo. 

Sin embargo, beevabilitY que es una de las pala li 	
bras que se utiliza en el idioma inglés 

para expresar cjedibiidad, en español puede traducffSe igualmente por 
verosimilitud. Este 

hecho tiene, entonCeS, una segunda implicancia para la tercera 
prediCciófl de este trabajO 

Ya sea que se sustituYa "probabilidad" por "credib ilidad" o "verosimilitud", los porcentajes 

de no concordancia con el pnnCiPiO de conjunción sefl altos. Reemplazar "probabilidad" 

por cualquiera de estos dos términos no afectará decisivamente el número de violaciones 
" 

	

de la regla de cálculo debido a que "verosimilitud" y 	
edjbjlidad" son dos de las 

interpretaciones de "probabilidad" que mantienen la máxima de relevanda— decir, que 
ción de Maria como relevante a los propósitOS de producir una 

consideran a la descrip  

solución. 

Sujetos 
Se solicító la participación voluntaria de 48 personas que fueron reclutadas de la 

asignatura de primer año Psicología General, en la Carrera psicología de la Facultad 

Psicología, de la Universidad de Buenos Aires y de 24 estudiantes de la asignatura inicial 
de la Facultad de Filosofía y Letras, de la 

Antropología Biológica y peoantropología  
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Universidad de Buenos Aires (ver Experimento 2, pág. 73). La media de edad es de 

veintiún y veinticinco años respectivamente y son en 
SU mayoría de sexo femenino. 

Ninguno de los participantes conocía el problema de María con anterioridad y fueron 

testeados de manera indMdUt en un mismo recintO. 

Para llevar a cabo el experimento se utilizarOn cuestionarios escritos que inctuíafl 

instrucciones geneíaleS instrucciones especificas y varias consignas a resolver. Los 

cuestionados presentados se encuentran en La sección de anexos. 

Procedimient0 Los participantes61 fueron asg nados de manera aleatoria a dos condiciones: Veros militud 

(y), Credibilidad (C). En la condición V, la palabra "probabilidad" en las nstxucdOfle5 de 
en la condtciófl C se realizó la 

problema fue sustituida por "verosimilitud"; y 	
misma 

operación con "credibUidad". La exacta enunci 
	

problemas puede hafl ación de los arse en el 

anexO. Las hipótesis a evaluar por los participantes fueron contrabaaflc das en su 

presentación.  
Como grupo control del térino "probabilidad" se consideró a los resultados presentados m  el Estudio 2 
también por estudiantes iniciales de la Universidad de Buenos Aires, para  

Condición IP (ver pág. 76). 

Criterios Una violación en el principio de conIUflC0fl se define a partir de un juicio que considera: 

p(A&B)> P(A); P(B) 

Por lo tanto, cualquier ordenación (ya sea de credibilidad cornO de verosimilitud) que 
e cualquiera de 

considere que la hipótesis conjunta acontece con mayor probabilidad qu  

sus constituyentes, incurre en una violación del principiO de conjunción. 

Los sujetos asignados a estas dos condiciOnes también recibieron otros probleffls a 
resolver 

61 que se tratarán más adelante (ExperimentO 7). Si bien las consignas eran distintas, en las 
instrucciones se los instaba a tener ctiidado y a prestar atención al momento de responder a los 
requerimientos. EL problema de María con Los términOS verosimi1it y credibilidad siempre fue 

esentad0 como el último problema a resolver. 
Estas son Las instrucciones para las Condiciones y y G respectiVamente 

'A continuación, por favor ordene los siguientes enunciados de acuerdo a su 
	irnilitu4. Use la escala dell 

al 3. Tenga en cuenta que el 1 señala el enunciado más !mil de todos y el 3 aquel menos !i31I de 

todos.' 'A continuación, por favor ordene los siguientes enunciados de acuerdo a su 
	jbilad. Use la escala del 1 

al 3. Tenga en cuenta que el 1 señala el enunciado más 
	de todos y el 3 aquel menos çj de 

todos.' 

MtedaleS 

87 



V. C. Ramenzofll / Tesis de Licenciatura 

Resultados 
Principio de Conjunción 

Condición V: Un total de 19 sujetoS violaron el princip%o de conjunción cuando 

fueron consultados sobre cuán verosímil les resultaban las hipótesis A, B y A&B. 

Condición C: Un total de 23 sujetoS violaron el pnncipio de conjunción cuando 

fueron consultados sobre cuán creíbles les resultaban las hipótesiS A. B y A&B. 

Condición IP: Un total de 21 sujetos violaron el principio de conjunción cuando 

fueron consultados sobre cuán probable consideraban las hipótesiS 
A. B y A&B. 

Principio de 

Concordancia 
- 

No concordancia 
- 

No respond_ 

Verosimilitud 
o, N 

5 	21% 

19 

Credibilidad 

4% 
III 

1 

23 1 96% 

Probabilidad 

ti 	o' 

2 	9% 

Conclusiones 

De acuerdo con los resultados presentados por GigereflZeí_tomados de Macdonald y 

Gilhooly (1990) comparando las medias de ranqueo de cada enunciadO 
bipÓteSiS— el 

sustituir -probabilidad" por u e
dibilidad" no implicó una modificación critica de la 

proporción de violaciones de la regla de conjunción. A una misma condusión se puede 

llegar comparando las medias de estimación para las hipótesis de las consignas de las 

dos condiciones: 

Condiciones 

Verosimilitud Credibilidad probabilidad 

Medias  

Además, se puede observar que el suplantar "probabilidad" por "verosimilitud" tampoco 

genefa una alteración en la proporción de desacuerdos con el principiO de conjunaOfl. 
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sión . 
a la regla de Conjunción 

Los arculoS de TverSkY y Kabnernan explican la no adherencia tí  
por la utilización de la heurística de representati1 Para estos autores este principiO1 
junto con otras normativas del calculo de probabilidad1 no forma parte del repertorio 

IntuitiVO básico del ser humano Y no se aplica de manera espontaflea. Por lo tanto, en la 
falacia de conjunción es donde se evidencia el contraste entre dos tipos de razonamientos: 

de la mayoría de las concepciones teóricas de 
el de la lógica exteflSiOflal, base  

probabilidad; y lO5 juicios intuitiVOS o naturales. 
El heurístico de representativided podría caracterizaíse, entonces, como una 

estrategia ya 

se apoya en un juicio intuitiVO para producir una estimación o una 
sea deliberada O no, que  
predicciófl (TverskY y Kahflemafl, 1983). Como en el caso de María la conjunción es más 
representativa del estereotipo al cual se asocia la descripción provista en las consignas, 
los sujetos tienden a consideraría por encima de alguna de las hipótesiS que la 
constituyen. De esta manera, resulta más fácil evocar mentalmente instancias más 

y cajera en un banco) que instancias más 
especificas de una categoría (María es feminista  

generales (María es cajera de un banco). 
Si bien y a partir de los resultados del programa de Heurísticos y Sesgos, la gente tendría 
una fuerte inclinación a pensar estas situaciones de manera no extensionaL existen 
contextoS en los cuales las personas evidencian algún tipo de entendimiento de las reglas 
estadísticas básicas. Afirmar lo opuesta1 por ejemplo, no permite dar cuenta de los erectOS 
que produce presentar la información en otros formatos o de corno varían tos resultados 
cuando son tenidos en cuenta otros factores. Tampoco permite comprender que no 
constituye un error de inferencia grave el realizar juicios o estimaciones que no empleen 
los principiOS de cálculo. La comparación tan frecuente entre ilusiones perceptivas e 

ilusiones cognítivaS en (o que al principio de conjunción refiere, oscurece el funcionamiento 
de procesos de razonamiento que pueden estar influenciados por otros determinantes. 
La hipótesis contrastada en los cuatro experimentos anteriores se caracteriza por proponer 
una explicación de los errores que devendrían de la utilización de mecanismos no 

exhaustivos o extenSionales en la resolución de consigfl de coocurTeflda. Con este 

propósito refiere a la semántica y a la racionalidad ecoló 	
explicar la relevancia de gica para  

realizar inferencias naturales o ajenas a la regla de cálculo al momento de constmir una 

r . epresentaci6n del problema y de su solución. 
El primer experimento permite determinar cómo los sujetos en la mayoría de las 
oportunidades infieren significados de probabilidad que no se corresponden con las 
interpretaciones matemáticas. El termino probabilidad tiene una naturaleza polisérfliCa lo 

cual implica que para alcanzar una representación del problema Y organizar una solución 
es necesario producir algún tipo de inferencia sobre su significado. Las consignas y las 
descripciones constituyen, junto con la información almacenada en la memoria de largo 
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plazo de la persona1 los recursos relevantes al momento de interpretar los requerímientos. 

Esto indican las paráfrasis1 así como las opciones seleccionadas por los participantes. 

En el prímer estudio, los sujetos se apoyan en los criteños conversacioflates propuestoS 

por Giice—la máxima de relación__cuando deben decidir que información considerar para 
odos los datos provistos en 

solucionar los requerimientos. Es así como consideran que t  

las consignas son relevanteS_Pmte, la descripción de Maria—Por lo que articu
suponen que deben ser integrados a la representación del problema que realizan. De esta 

manera, una interpretación matemática de probabilidad que indica la aplicación de una 

regla abstracta de cálculo se vuelve incompatible para el modelo mental del problema de 

muchos participantes si se incorpOra la descripdÓfl de María. 
En el segundO estudio se advirtió cómo pueden construirse situaciones donde la máxima 

de cantidad facilite una interpretación matemática del término probabilidad. 

Por otro lado, en el tercer estudio se pudo determinar que el término frecuencia produce 

una mayor cantidad de interpretaciones matemáticas o cuantitatiVas (numerosidad1 

cantidad, intervalo), que de otro contenido. El efecto de frecuencia—Una reducción de las 

violaciones al principiO de cjuflCiÓfl—S explicado por Gigerer%Zer y Hertwig a partir de 

dos factores: por un lado, la incorporación de la palabra 'frecuencia" en las consignas y, 
es, frecuencias, o rankingS. 

por el otro, el modo de respuesta que se solicita_P0ntai  
También es importante indicar que modificaciones en la redacción de los enunciados 

hipótesis compolta alteraciones en los resultados, efecto que no fue evaluado en este 

trabajo. 
Finalmente, en el cuarto estudio se evidenció cómo interpretaciones no matemáticas 

bien mantienen a 
alternativas de probabilidad 	

ad y verosimilitud am ltas las 

proporciones de violación del principio de c0jufldÓfl. 
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- 	n' #i,.ICO'. +itjjS exnerirneflt3les uiteraores 
CAPITULO .,w 

Si los juiciOS 
y estimaciones pueden a veces responder a la regla de cálculo: qué 

determina que las personas apliquen o no procedimientos heurísticos a los problemas que 

enfrentan? 
En un primer lugar, es posible indicar que la decisión sobre. qué procedimiento aplicar 

dependerá de: la comprensión que la persona realice de la naturaleza de los eventos que 

involuCra el problema (apelando a sus creencias, a sus conocimientos, a sus 

presuposiciones y a inferencias semánticas de radonaldad ecológica) ysu conocimiento 

general de probabilidad (Kunda, 2000). 
A partir de las consideraciones de Kunda y de GigereflZef y Hertwig, se pueden distinguir 

varios factores que influencian la utilización de heurísticos Y la realización de inferencias 

de racionalidad ecológica: 
• Elementos del contextO o ambien.te del problema. A saber, aspectos de los 

unica enunciados o de la situación de comción particular que determinan 

presuposiciones sobre la naturaleza de la tarea o juicio a realizar. la 
 existencia en las 

consignas de información estadística, la dificultad en computaciones que demanda la 

resolución, el formato de presentación de los datos, el éntasis en el azar, etc. 
evidencia de la importancia de 

Dentro de esta caracterización, este informe presenta  
considerar las máximas conversadOflales de Gríce como herramientas de 

racionalidad social, respaldando así los resultados presentados con anterioridad por 

Gigerenzer y Hertwig (1999). «
OuraSSUmPtt about the intentioflS of the peiofl who 

posed a 
pmb!em can highlight the salience and perceived 

r&evance of particular 

heuristiCs and therebY ¡ncreaSe their use."(KiJflda 2000, 85). 
También logra réplicar el efecto de frecuencia y de la importancia de incorporar 

situaciones que refieran al azar o a la chance, como se verá en los próximos estudios. 

Conocimiento del dominio que incorpora el problema- Refiere a los eventos que se 

ven planteadoS en las consignas del problema1 a su naturaleza y a la experiencia de 

la persona cori ellos: es decir, a si el problema presenta un espacio de m
uestreo claro 

cio discreto de muestreo; y a la clase de 
o facilita la representación de un espa  

referencia de los eventos que trata. 
Como se ha mencionado antes, la naturaleza del evento a estimar puede presentar 

algunas complicaciones. Entre ellas, el no poder reducirse a una muestra discreta o el 

no ser computadOnalmente tratable; características usuales en los tipos de 

situaciones más frecuentes de la racionalidad sccial. En este sentido, la pertepCiÓfl 

63 TraducCi& propia Nuestras presuposiciones sobre las intenciones de la persona que plantea el 
problema pueden resaltar la salierida y relevancia percibida de heurísticas particulares y por lo 

tanto, incrementar su uso. 
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que tenga un sujeto sobre la naturaleza de la situación incidirá en la apreciación que 

realice sobre el rol del azar y la relevancia de la estadisiiC para razonar sobra ella. 

(Kunda, 1999) 
Como se verá en los próximos estudios, existen 

dominios de eventos donde los 

sujetos son más propenSoS a realizar juicios estadístiCoS. Estas áreas son 

generalmente asociadas con una mayor objetividad, con aieaioriedad o azar, con la 

no predicbilidad o con ¡nfereflCiaS 
de tipo matemáticas, de probabilidad o de 

ti  los juegos de mesa y los fenómenOS 
apuestas. Algunas de ellas son: los deportes  

climátiCOS. En otrOS 
dominios, como los que jvolucrafl juicios sobre acciones o 

personás—Clue uno llamai1 subjetivOS-4°5 participantes suelen apoyarSe en 

apreciáciOfles de otros tipos (interpretaciones de racionalidad ecológica o social) que 
refieren a estereotiPos y valoraciones de la personalidad o de sus rasgos que están 

cufturalmeflte130mte extendidas. 
Otro elemento a considerar de manera crítica, es la experiencia que posee la persona 
con el dominio que es afectado por el problema. Cuánto más familiarizada está una 
persona con un dominio, es posible que se encuentre más cercana a apreciar el rol 

del azar en él; y por lo tanto, a aplicar una regla abstracta de cálculo.(Kuflda» 1999) 

De lo expuesto» pueden deducirSe algunas predicciones que permitirán contrastar la 

incidencia de los factores indicados en las inferencias que se despliegan frente a 
problemas de conjunción. Estas serán sometidas a evaluación en las próximas secciones 

con la intención de determinar si la hipótesis de inferencias semánticas puede tener un 

valor explicativo en la comprensión de los resultados para estos problemas. 

Consideraciones 
El contexto, los elementos comufliCaaoflales determinados en las consgfiaS, el dominio y 
el grado de conocimiento del sujeto en relación a lo que la tarea presupone» pueden ser 

njunto de experimentos sobre la 
buenas explicaciones de un fenómeno interesante en el co  

conjunción: ¡a variación de las 
proporciones de concordancia con el principio de 

COfljUflCIófl 
dependiendo del dominio o área de eventos que 

sea considerado. 

Esta situación es reportada por Tversky y Kahenrflafl en 1983, y atribuida a un efecto de 

representatMdad que deviene de la utilización de la heurística en diversos dominios- 

estimación de la frecuencia de palabras» juicios sobre las personas» diagnósticos médicos, 

interpretación de acciones de los otros y predicciones políticas. 
Our hypothesis ís that the 

strength of the causal línk ( ... ) will also bías judgmefltS of the probabíülY of 
cofljUflClíOfl 

(...) Just as the thought of a personal1)' and a socia! steraOiYPe naturaily evokeS an 

assessmeflt of their simílarity, the thought of an effect and a possibie cause evokes an 
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assessrnent of causal ¡mpact (Ajzen, 1977). The natural assessrnent of pmpensily is 

expected to blas the evaluatiofl of pmbabilify. (Tversky & Kahneman 1983, 305)64 

Sin embargo. y como indican Gigerenzer y Hertwig, la heurística de representalividad no 

puede por sí sola dar cuenta de las diferencias en proporciones según el dominio del 

problema. Es decir, puede apelar a las distintas creencias causales de las personas y a la 
fuerza de las claves que indiquen una causalidad en las consignas para explicar una 
mayor o menor adherencia a la conjunción. Pero sólo apelando a la representatividad uno 

no puede explicar de manera completa porqué se dan mayores violaciones en el problema 

de Linda que en otros problemas que incluyen conexiofleS causales fuertes. 
ntra La hipótesis de inferencias semánticas se encue, no obstante, en una mejor posición 

para explicar el fenómeno. Sin duda supone que las inferencias semánticas no sólo se ven 
encauzadas por las máximas conversacionales de Gnce sino por una colección que 
incluye a las normas y prescripcioneS que se dan comunmente en las interacciones, a los 
sistemas conceptuales y las taxonomías, y a los conocimientos pragmáticos de la 
Psicología Natural. De esta manera incorpOre de forma activa tanto elementos del 
ambiente de la tarea como de la racionalidad social que ponen en juago tos agentes y 

obtiene como resultado una explicación más sóhda. 
Esta predicción puede derivarSe en función de la hipótesis de inferencias semánticas de 

GigerenZer y Hertwig (1999): 
Para el problema de María —u otro problema que implique un juicio sobre la 

personalidad—a el índice de violaciones será más alto que para cualquier problema de 
un dominio a) matemático o abstracto, b) médico, c) biológico o climatológico, etc.; ya 
que las inferencias que extraigan los sujetos serán aquellas que estén en mayor 

desacuerdo con una lectura lógica de las consignas. 

Como implicaciones: 
a 

Problemas que provengan de clases a) matemáticas o abstractas, b) médicas, 

c) biológicas o climatológicas, d) deportes; dirigirán las inferenciaS semánticas 
hacia interpretaciones matemáticas del término probabilidad, dando como 
resultado una menor proporción de violaciones del principio de conjunción que 

en el problema de María. (Estudio 5 y  6) 
Una formulación en términos de frecuencia de los mismos problemas producirá 
un mayor número de inferencias orientadas hacia lecturas lógicas de las 
consignas y corno resultado, la proporción de violaciones será menor. (Estudio 

6) 

Traducción propia: Nuestra hipótesis es que la fuerza del vínculo causal (..) también sesgará los 
juicios de la probabilidad de las conjunciones. ( ... ) Así como el pensar sobre una personalidad y 
sobre un estereotipo social naturalmente evoca una valoración de su similaridad, el pensar sobre 
un efecto y una causa posible evoca una valoración sobre el impacto causal. La valoración natural 

de la properisidad se espéra que sesgue la evaluación de la probabilidad. 
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Consideraciones Adicionales: 
Problemas de evaluación de escenanos políticos, de motivos o de acciones de 

terceros pueden ser comprendidos con base a la racionalidad ecológica y a la 

experiencia de la persona en el dominio. Es esperable encontrar no sólo a la 

representatividad operando en la búsqueda de soluciones. De esta manera, no 

puede asumirse como la única explicación posible o automática de esta clase de 

referencia. La proporción de violaciones no debe ser necesariamente alta silos 

sujetos razonan prestando atención a consideraciones ecológicas o que 

enfatizan en su conocimiento. 

Estudio 5: Variando la clase de referenC1 

Método 
Este experimento tiene como propósito observar si se ve modificada la proporción de no 

concordancia a la regla de conjunción cuando varia la clase de refetenda. Para ello junto 

al problema de Maria se presentan otras consignas que refieren a distintos dominios de 

eventos. Además, se solicita a tos sujetos que parafraseen el término "probabilidad"— 

como en el experimento 1—para determinar SUS interpretaciones en relación a la palabra y 

que contenidos avalaban mayoritariamente. Posteriormente, se les requieren sus 

respuestas a dos preguntas que se orientan a determinar si los participantes realizan 

apreciaciones diferentes de las consignas y de sus requerimientos dependiendo del 

dominio del problema. 

Sujetós 
Se solicitó la participación voluntaria de 44 personaS que fueron reclutadas de la 

bajo Social de la Facultad de 
asignatura de primer año Epistemología, en la Carrera Tra  

Ciencias Sociales, de la Universidad de Buenos Aires. La media de edad es de veintiún 

años y son en su mayovía de sexo femenino. Ninguno de los participantes conocía el 

problema de Maria ni cualquiera de las otras consignas con anterioridad, y fueron 

testeados de manera individual en un mismo recinto. 

Materiales 
Para llevar a cabo el experimento se utilizaron cuestionarios escritos que incluían: 

instrucciones generales, instrucciones específicas, vanas consignas a resolver, una hoja 

borrador y espacio adicional para redacción. Los cuestionarios presentados se encuentran 

en la sección de anexos. 
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procedimiento 
En un primer paso, los sujetos debieron resolver distintos problemas de conjunCiÓfl 

Único y pertenecientes a diferentes clases: 1) La 
formulados como probabilidad de evento  

versión de María COfl 
ocho enunciado hipótesis (PersOflalidad) 2) GuillermO Coda 

(DeporteS) 3) El Señor P (MédiCO) 4) Jefe de Gobierno (Político y predicción de 

escenarios); y 5) Cara o Cruz (AbstraCtO Matemático). La cantidad de enunciado hipótesis 

varía de acuerdo al problema. A los sujetos se les solicita que ranqueen de acuerdo a su 

probabilidad las opciones que instancian hipótesis independientes (A, B, ...) y la 
resentaron estos enunciados hipótesis y 

conjunción de ambas (A&B). El orden en que se p 
los diferentes problemas fueron contrabalance0s en los distintos cuestionaiios para 

evitar cualquier incidencia de factores extraños. 
Luego, se requirió a los participantes que efectuaran paráfrasis del término 'probabüidad" 

- estas paráfrasis fueron utilizadas como estudio piloto para determinar las 

interpretaciones a evaluar del experimento 1  y permitieron testear la pertinencia de las 

instrucciones. También, se les pidió que respondieran algunas preguntas en función de su 

comprensión del término 
uprobabilidado en relación a los problemas- Se ofreció sjfidente 

de Borrador fue i 
espacio adicional para la redacción. Una hoja 	

ncluida. La enunciación 

empleada en las instrucciones de las paráfrasis puede encontrarse en los anexos. Las 

preguntas eran las siguientes: 
i. ¿Piensa que "probabilidad" significa lo mismo en cada una de las consignas que 

evaIuó 
en la Parte A (los problemas)? Silo considera adecuado, revise la Parte A 

para llegar a una rspuesta. (Si-No) 

2. Sí encuentra diferencías en los USOS de "probabilidad' ¡ndique entre qué consignas 

y exponga sus motivos. Por ejemplo, creo que "probabilidad" se refiere a cosas 

dístíntaS en el problema 9 y en el 7. En el 9 significa 
1

1
x'; mientras que en el 7 Y. 

Criterios njunción se define a partir de un juicio que considera: 
Una violación en 'el principiO de co  

P(A&B) > P(A); P(B) 

Por lo tanto, cualquier ordenación que considere que la hipótesis conlunta acontece con 
en una violación del 

mayor probabilidad que cualquiera de sus constituyentes, incurre  

principio de conjunción. 

65 
 Este problema es una adecuación Y traducción del problema de Boris Becker presentado por 

Tversky y Kahnemafl en Judgrneflt Under UncertaintY, (1982). 

66 
 También traducido del problema presentado por TverskY y Kahneman en ExtensiOflal versuS 

Intuitive Reasorling .. (1983). 
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Resultados 
Principio de ConjunCiÓn 
Estos son los resultados de acuerdo al dominio de problema: 

Mana 

(peTsOfla%idad) 

n 

ConcordanCia 1 	1 7% 

No cordanda3T0 

No corresponde 	3 .1 0,9 

La distancia entre tos porcentajes de violaciones del problema de 'María y del 'Señor P' 
o 

'Cara y Cruz', indican cómo las clases de referencia, de las consignas influyen en la 

adherencia al principio de conjunciófl. También puede señalarse como las proporciones de 

concordancia con la regla son más altas para los problemas de 'Coria' —porque el aspecto 

azaroso de la probábilidad puede ser más saliente en esta dase—Y de 'Jefe de Gobierno' 

(Ver consideraciones) en comparación con la consigna de personalidad. 

Sólo una persona razoflÓ los cinco problemas de acuerdo al principio de conjunciÓfl-
5  

interesante notar que esta persona produjO una paráfrasis de sentido matemático del 

término probabilidad y una de carácter no matemático. Mientras que un total de 4 sujetoS 

no aplicaron La regla en alguno de los cinco problemas presentados. 

Paráfrasis presentaron un total de 81 reformulaciofles de probabilidad con 
Cuarenta y cuatro sujetos  
un promedio de 1.8 paráfrasiS. Entre ellas, se encontraron aproximadamente unas 28 

interpretaciones distintas del término "probabllidad algunas muy parecidas entre si. De 

las 81 paráfrasis formUladas, 55 corresponden a interpretaciones no matemátiCas (68%), y 

26 a interpretaciones matemáticaS (32%). 
El análisis de las paráfrasis permite respaldar la hipótesis de que la palabra probabilidad 

suscita una mayor cantidad de inferencias no matemáticas que matemáticas cuando debe 

abstfaerse su significado. Este resultado da fuerza a las conclusiones presentadas para el 

estudio 1 (ver página). 
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Paráfrasis Matemáticas 

Frecueflaa 

GradolCafltNeces 

RepetiCiófl ' 

¿ti 	
Sucesión 

.zar  

	

ReiteracOfl 	 - 
2 	

Resu'tado 	• 

Función í  

Certeza!Segundad 

Logicidad 

Ocurrencia 

Paráfrasis No Matemáticas 

u) 
o 

u) 
o 

precabrdad 

Punto de \listalCoflcepto 

FavorabtTldad 

Razonabilidad 

Presuposción 

Capacidad 

Condicionatidad 

Representacióli 

Factibilldac 

Relaciói 

Causi  

pausibilida 

Chanc 

Pos,l1lda 

[!] 
	

5 	10 	15 	20 	25 

Ocurrencia 

Entre aquellos que indicaron diferencias en el significado de probabilidad dependiendo del 

problema, algunos señalaron que las divergencias o las particularidades se producían en 

el problema de personalidad ('María') y en el de sentido abstracto matemático ('Cara o 
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Cruz'). Otros tantos indicaron en las consignas del ejercido de politica ('Jefe de Gobierno') 

o en el médico ('Señor P') o en el deportivo ('Coiia). Los motivos aducidos vaiían desde 

consideraciones del azar a la temporalidad en que Los problemas estas inscriptos 

(estimaciones sobre el presente, pasado o futuro). 
Revisar algunas de estas respuestas ofrece un mejor panorama de las divergencias. Por 

ejemplo, uno de los participantes menciona: 

«Creo- qt ei 	otrw 	cctcíótlz Var eJe.nlO e' «Ccvra-' o- Crwj' 

e' refiere' w u prabb(Jida-3-' con' ca.rácter d.e' ctr. En' cczmbi& e1' 

-la.rCw" 	 ta 	 t& la' pro&YiUd-' e'' l.cda' (y te wv carácter &e' 

caCord°' y to ' car) e4'ltre' w' persona' y w cLdíM&Ul A1 

Otro sujeto indica: está' 
«En' el, pro1PÁi't47' 2 ('Cara o Cruz') el' érnLYtO p 	biUdad,  

tdL4O d.es4e' tÁVt' pto -  ae' vt&t' »t 4fl4tCo- En' cambío en' 

a.lu.no' prob:te4ta4- el' ítevrOaÁk' plaMteal lo- qte' en' »u opí.nLón' 

pu4.e' ocarríY con' nuyOr poLbaLcla4' en' el' fuZwO E 	e 

tota1wte+te' nprececibl e'' puro- cr y parecer. La* dreitc4' 

de' 1a4' r&Xetc4' rct'Ucc-n' en' 1a4- cr dY&tíC'4' perxwuúey d.eV 

ece4ta4.0 En' eZ'prOble4n4W3 ('María') a'partfr ¿Le' u.w drní11h' 

personaUda4' el' e wu.etcÁ4O ¿Lele' e luar qzietíkr ¿Ljtz 

probable' evt' f cZái't' de' u4- car 	rízca4 Ve' aVU' mvtera1 e' 

debe' cqlícctr wn.a' epeCE' dde' coacP° 

Y finalmente: 
"jerc2ciOl (JeeiOe3'9 

- ítdLccLr'íI ctccí.On&!' que' se, p.LecLe4v r&W3ar e4AML/ 

la4ya.heCha4' Mterr 	e'por 

Ej. 2 (Caria) 
TCewte' ncí4' que' ver con' el' ar, e' probQ-bLe' que' ~ POr ejewLplO' 

porquei áw rachai ¿Lepo-rU  a'Y capdcúla4€ C14&10 hUc6vLc 

Ej. 3 (Ccird2'o-CYM4í) 

E'J2&' qu.e-' lo' res4,dtc44O' earv a& porqu.e' en' la' ca3ddad' 

¿Le' veces- pA-e' 	crt3' por ej. SedW paa' a' eY flW-t 

qte &' CYUIO qLe/ vxtelN9' 

Ej. 4 (EleiuYrP) 
E ele$d porque' w' a.feccíOne 	

mlare a' la qu»e' ses,  

co-pno- LUW' wwt&tYCL' ¿Le,toda4' l ecLLe' ei!32ib1&' 

qu ,  el' ei-or 1' carreo-vtde a' zu'ta' eda4' eqecftcc4' 

f5(4arúV) 
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• 	 Conclusiones 
El análisis de la proporción de violaciones permite brindar apoyo a la predicción formulada 

mediante la hipótesis de inferencias semánticas y a la primera de sus implicancias. En el 

problema de María el porcentaje de no concordancia con la regla manifestó su valor más 

alto a diferéncia de lo expuesto para ejercicios de otros dominios. En su lugar, en 

consignas que implican áreas de conocimiento médico, abstracto y de deporte, los 

resultados manifestaron una mayor concordancia con el principio de conjunción. 

En adición, las paráfrasis permiten establecer que la mayoría de las inferencias que 

extrajeron los sujetos estuvieron en desacuerdo con una lectura lógica de las consignas. 

Esto puede deberse a que el término "probabilidad" suscita significados no matemáticos 

-- en mayor proporción que otras palabras. 
Por otro lado, la existencia de paráfrasis matemáticas puede explicarse por la clase de 

referencia de algunos problemas planteados (en especial, dominios abstractos, médicos o 

de deporte) que facilitan inferencias semánticas orientadas a interpretaciones 

matemáticas. Este efecto puede cornprenderSe poque en la vida cotidiana estos dominios 

están asociados a una mayor aleatoiiedad e impredictibilídad de acuerdo a creencias y 

prácticas culturales o sociales. Tal cosa puede dar cuenta de por qué las violaciones son 

menores para estos problemas. 

Estudio 6: FrecuenciaS y la clase de referencia 

Método 
Este experimento tiene como propósito contrastar si se ve modificada la proporción de no 

concordancia a la regla de conjunción cuando varía la clase de referencia y el formato de 

presentación de la información. De manera similar al experimentO S. se introducen anco 

problemas de diferentes clases de referencia en una versión frecuencialista. Luego, se 

requiere la paráfrasis del término "frecuencia7—COfl0 en el experimento 
3. También se 

lastó a responder dos preguntas que se orientaban a determinar si los participantes 

realizaban distintas apreciaciones de las consignas y de sus requerimientos dependiendo 

del dominio del problema. 

Sujetos 
Se soflcitó la colaboración voluntaria de 43 personas que fueron reclutadas de la 

asignatura de primer año Epistemología, en la Carrera Trabajo Social de la Facultad de 

Ciencias Sociales, de la Universidad de Buenos Aires. La media de edad es de veintidós 
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años y son en su mayoría de sexo femenino. Ninguno de los participantes conocía el 
problema de María ni cualquiera de las otras consignas con anterioridad, y fueron 

testeados de manera individual en un mismo recinto. 

Materiales 
Para llevar a cabo el experimento se utilizaron cuestionarios escritos que incluían: 

instrucciones generales instrucciones específicas, varias consignas a resolver, una hoja 

borrador y espacio adicional para redacción. Los cuestionarios presentados se encuentran 

en la sección de anexos. 

procedimiento 
En 

un primer paso, los sujetos debieron resolver distintas problemas de conjunción 
formulados como frecuencias y pertenecientes a diferentes clases: 1) La versión de María 
con ocho enunciado hipótesis (Personalidad); 2) FÚtbol (Deportes) 3) Estudio Médico 

(Médico) 
4) Política %nterflacioflaP (Político y predicción de escenarios); y 5) Dados 

(Abstracto Matemático). La cantidad de enunciados hipótesis varía de acuerdo al 
problema. A los sujetos se les sohcita que estimen la frecuencia de ciertas hipótesis 
independientes (A, B, ...) y enunciados que instancian la conjunción de ambas (A&B). El 

orden de presentación de enunciados hipótesis y de los diferentes 
problemas fueron 

contrabalanceados en los cuestionarios para evitar cualquier incidencia de factores 

extraños. 
Luego, se requirió a los participantes que efectuaran pafrasis del término frecueflda" - 
estas paráfrasis fueron utilizadas como estudio piloto para determinar las interpretaciones 

a 
evaluar del experimento 3 y permitieron testear la pertinencia de tas instrucciOnes. 

También, se les pidió que respondieran algunas preguntas en función de su comprensión 
del término 'frecuencia" en relación a los problemas. Se ofreció suficiente espacio 
adicional para la redacción. Una hoja de Borrador fue incluida. La enunciación empleada 
en las instrucciOnes de las paráfrasis puede encontrarSe en los anexos. Las preguntas 

eran las siguientes: 
¿Piensa que 	

significa lo mismo en cada una de las consignas que 

evaluó en la Parte A (los problemas)? Silo considera adecuado, revise la Parte A 

para llegar a una respuesta. (Si-No) 

Sí encuentra diferencias en los usos de 'frecuencia", indíque entre qué consignas y 

exponga sus motivos. Por ejemplo, creo que 'frecuencia" se refiere a cosas 

distintas en el problema 9y en el 7. En el 9 significa 5', mientras que en el 7 

67  En la redacción de esta consigna se cometió un error, ya que el tipo de probabilidad a evaluar 
terminó siendo entre eventos con grado de dependencia No obstante, la formula de coccurrencia 

es la misma: P(A&B) = P(A) . P(B). 
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Criterios 
Una violación en el principio de conjunción se define a partir de un juicio que considera: 

P(A&B) > P(A); P(B) 

Por lo tanto, cualquier estimación que considere que la hipótesis conjunta acontece con 

mayor frecuencia que cualquiera de sus constituyentes, incurre en una violación del 

principio de conjunción. 

ResultadOs 
Principio de Conjunción 
Estos son los resultados de acuerdo al dominio de problema: 

De acuerdo con lo previsto, los indices de violaciones del principio de conjunción fueron 

menores que en el estudio 5 y bastante similares entre si. El alto porcentaje de 

concordancia puede deberse a la utilización de frecuencias como formato de presentación 

y a la dase de referencia por igual. 
Unas cinco personas razonaron todos los problemas de acuerdo a la regla de cálculo 

evaluada. No se encontraron casos donde los sujetos no aplicaran el principio en todas las 

consignas. 

Paráfrasis 
Cuarenta y tres sujetos presentaron un total de 72 paráfrasis de la palabra frecueflcia" 

con un promedio de 1.7 paráfrasis. Se pudieron establecer en forma aproximada unas 25 

interpretaciones distintas del término, siendo muy similares algunas entre sí. De las 72 

paráfrasis formuladaS, 67 corresponden a interpretaciones matemáticas o de cantidad 

(93016), 
y sólo 5 a lecturas no matemáticas del término. (7%)—efl su mayoría de criterio 

epistemológicoo con referencia a la medida del espacio. 
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El análisis de las paráfrasis permite respaldar la hipótesis de que la palabra "frecuencia" 

suscita una mayor cantidad de inferencias matemáticas quede otros tipos. Este resultado 

da fuerza a las conclusiones presentadas para el estudio 3 (ver página). 

Preguntas 
Es relevante que sólo 9 sujetos de los cuarenta y tres (21%) consideraran que el término 

"frecuencia" no tiene el mismo significado en cada una de las consignas a resolver. Por el 

contrario, la mayoría (73%) de los participantes no encontró diferencias en su aplicación. 

Este resultado puede ser explicado en relación con el tipo de inferencias semánticas que 

suscita "frecuencia": ya que éstas se dirigen hacia un carácter matemático más a menudo 

que hacia otroS tipos (Ver resultados de 
experimentOs 3 y 6), y por los contenidos 

puntuales a los que refieren lecturas matemáticas y lógico cuantitativas que resultan de 

estas interpretaciones sobre ?recuenCia" reducen la variabilidad del rango semántico al 
cual apelar. Esto se refleja en que: se produzcan interpretaciones muy similares entre sí 
en lo que respecte a frecueflCia y una aplicación casi uniforme de las inferencias sobre el 
término a las consignas- Después de todo, las reglas o fórmulas que se utilizan en la vida 
cotidiana y que la gente adquiere en las asignaturas de matemática en la escuela primaria 
y secundaria, facilitan la idea que razonar de manera matemática o cuantitativa supone un 

cierto nivel de abstracción y de aplicación de principioS—O procedimieflt0S 	
clases de 

información o contenidos. 

Conclusiones 
El experimento 6 permite contrastar la implicación de que una formulación en términos de 

frecuencia de los problemas del experimento 5, producirá un mayor número de inferencias 

orientadas hacia lecturas lógicas de las consignas y una proporción de violaciones menor. 

Tanto los resultados obtenidos para las diferentes clases de referencia como las paráfrasis 

y las respuestas a los dos interrogantes realizados, respaldan esta implicación. 

Estudio 7: Otras clases de refereflCi 

Método 
Como parte de este estudio, se introducen algunos problemas de otras clases de 

referencia para: replicar algunos de los resultados obtenidos en los experimentos 
5  y 6; y 

determinar si la hipótesis de inferencia semántica puede ofrecer una explicación 

alternativa a la representatiVidi en problemas que relieren a la evaluación de escenarios 

políticos históricos, motivos o acciones de terceros. El objetivo consiste en sugerir que la 

racionalidad ecológica y social, la experiencia del sujeto, las máximas comufliCacioflaios y 
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el contexto tienen injerencia en la comprensión del razonamiento de conjunción en 

algunas de las clases señaladas. 
Los problemas diseñados señalan, en algunos casos, una conexión causal entre los dos 

enunciados hipótesis que, de ser empleada la heurística de representatividad debería 

convertir a las opciones conjuntas en las más probableS—St0 se da 
porque la conelaciófl 

causal sesgaría la estimación del sujeto sobre propensión de un evento compuesto- Un 

efecto de este tipo introducen Tversky y Kahnemafl (1983) en el problema del Señor P, o 

bien, para consignas que presentan predicciOfle5 motivos o interpretaciones de la acción. 

Sin embargo, la hipótesiS semántica no supone tal compromiso. 
De esta foñna, se sugiere la sigiente implicación a lo expuesto: la proporción de 

violaciones no debe ser necesariamente alta—Como señala la explicación por 

representativida.l los sujetos razonan prestando atención a consideraciones 

ecológicas, contextuales o que enfatizan en su experiencia Finalmenle y como parle de 

la hipótesis de inferencias semánticas, se espera que las violaciones sean menores para 

los mismos problemas en un foffnatO de frecuencias porque 
el término facilita 

interpretaciones acordes a la aplicación de la regla. 

Esta implicación y la relevancia de la hipótesis semántica serán puestas a prueba en los 

siguientes experimefltoa 	 - 

Sujetos 
Se solicitó la participación voluntaria de 48 personaS que fueron reclutadas de la 

asignatura de primer año Psicología General, en la Carrera Psicología de la Facultad 

Psicología, de la Universidad de Buenos Aires. La media de edad es de veintiún años. 

Ninguno de los participantes conocía el problema de María con anterioridad y fueron 

testeados de manera individual en un mismo recinto. 

Materiales 
Para llevar a cabo el experimento se utilizaron cuestionados escritos que incluían: 

instrucciones generales y varias consignas a resolver. Los cuestionarios presentados se 

encuentran en la secciÓn de anexos. 

Procedimiento 
s sujetos fueron asignados aleatoriamente a dos condiciones: 

En un primer paso, lo  
• Cl (24 personas) donde las personas resoMerofl consignas en formato de 

probabilidad como evento único; y 
C2 (24 persOnas), donde el formato utilizado fue el de frecuencias. 
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En ambas condiciones los problemas de conjunción refieren a las clases: 1) La versión de 

EduardeM con tres enunciados (Personalidad); 2) FÚtbol o Coria (Deportes): 3) Estudio 

Médico o Señor P (Médico); 4) Selva (Biológico, predicción de escenarios naturales);  y 5) 

Guerras o Cocotero (predicción histórica o de acciones). La cantidad de enunciado 
hipótesis varía de acuerdo al problema. A los sujetos se les solicita dependiendo de la 

condición que: estimen la frecuencia de ciertas hipótesis independientes (A, B. ...) y 

enunciados que instancian la conjunción de ambas (A&B); o que establezcan un orden de 

acuerdo a su probabilidad. 
El orden de presentación de enunciados hipótesis y de los diferentes problemas fueron 

contrabalanceados en los cuestionarios para evitar cualquier incidencia de factores 

extrañoS. 

Criterios 
Una violación en el principio de conjunción se define a partir de un juicio que considera: 

P(A&B) > P(A); P(B) 

Por lo tanto: 
Cualquier estimación que considere que la hipótesis conjunta acontece con mayor 
frecuencia que cualquiera de sus constituyentes, incurre en una violación del 

principio de conjunción. 
Cualquier ordenación que considere que la hipótesis conjunta acontece con mayor 

probabilidad que cualquiera de SUS constituyefltes incurre en una violación del 

principio de conjunción. 

• Resultados 
Principio de Conjunción 
Estos son los resultados de acuerdo al dominio de problema para la CondiciófLi 

(probabilidad de evento Único): 

Eduardo 
(personalidad) 

n 	o, 

ConcordanCia 1 4 1 17% 

No corncia 20 83% 

- 

'Este problema es muy similar al de María y fue construido con la misma intenclón, pero la 

descripción y las hipótesis a evaluar son diferentes. 
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Condiciófl 2 (frecuenCiaS) 

Los resultados de la Condición 1 muestran una menor proporción de violaciones en 

problemas que suponen la evaluación de escenaflOS naturales o de acciones. También 

replican los resultados presentados en dominios de deporte y personalidad. 

Para la Condición 2, se muestran porcentajes de acuerdo mayores en las versiones 

frecuencialiStaS de algunos problemas (Personalidad y Deportes); mientras que acontece 

lo opuesto en las otras consignas. Por cierto, una mejor comprensión de estos resultados 

podría alcanzarse replicando este estudio a partir de una mayor muestra de sujetos o a 

través de la manipulación como variable independiente de otros elementos contextuales o 

estructurales. 

Conclusiones 
Si bien no se intenta en este trabajo afirmar que la hipótesis semántica puede dar cuentá 

de manera completa de las dases de referencia evaluadas, ¡os resuiadOS sugieren la 

necesidad e importancia de nuevas investigaciones para determinar la pertinencia del 

enfoque. Los experimentos analizados no son conclusivos al respecto. Sin embargo, el 

hecho de encontrar problemas de predicción que supongan en un formato de evento único 

altos porcentajes de acuerdo con la regla de conjunción es un aliciente para buscar una 

mejor comprensión del fenómeno que vaya más allá de la explicación por 

representatividad. 
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Discusión General y Conclusiones de los estudi 

La racionalidad ecol6gicaT parte de una forma de comprender bastante particular la 

relación entre un organismo y el ambiente. El comportamiento inteligente que supone el 
ente—eS la forma en que esta relación 

procesamiento de información —no siempre consci  
haya expresión en la vida cotidiana. Los héurísticOS, como fuera señalado oportunamente, 

son mecanismos estratégicos especiales que guían los procesos informacionales mientras 

buscan reducir los costoS y los esfuerzos. 

RepresentatiVidad, accesibilidad y anclaje, son algunos de los mecanismos que se han 

propuesto para dar cuenta de cómo razona la gente frente a situaciones problemáticas de 

incertidumbre. ¿Pero logran estos heurísticos caracterizar el corazón del razonamiento 

probabilístiCo cotidiano de manera exitosa? 
Los distintOs experimentos que se presentaron en el trabajo tratan de dar una respuesta 

parcial a esta pregunta en un contexto bastante preciso: el de los juicios de ccocurreflcia o 

conjunción de eventos independientes. Los primeros estudios (1, 2, 3 y  4) muestran cuán 

necesario es considerar al término "probabilidad" como un concepto pobsérnicO y capaz de 

revestir muchos más significados que el matemáticO o abstracto. Una perspectiva 

empírica y conversaciOflal del problema de Maria permite constmir situaciones donde la 

polisemia de "probabilidad" puede ser reducida de manera concomitante a la proporción 

de violaciones al principio de conjunción. La utilización de "frecuencia" en las consignas y 

la solicitud de estimaciones frecuenCialiStas en lugar de rankings de probabilidades de 

evento único, es otra forma de afectar la proporción de errores. 

Quizás lo más importante que puede concluirse es que la racionalidad ecológica permite 

observar las desviaciones de la norma—Si es que es legitimo concebirlas de esa 

manera—bajo otra luz. "The conversatioflal anaysiS of the Linda problem is one example 

of a sítuation in which adhering to social norms, here conversalíoflal maxims, ¡s ratíonaI, 

although it con flícts with ciassical ratíonality, deflned by many 
researchefS in psycho!OgY 

and econorflicS as adhe renca to the laws of prnbabiluiy theory and Iogic. 
The 

conjunctíofl ¡vía ¡s neíther the only wle of intemal consisteflcY used as a benchfllall( of 

sound reasoníng, nor the only one to which people do not seem fo measure up. Again, 

taking hito account social rationalitY—S0c1a1 nomls, expectatiOnS, and goals—helPs us to 

understafld why." (Gigerenzer & Herlwig 1999, 300)7 0  

En este sentido, las normas sociales y las reglas que presaiben la acción son principios que 

integran y dan forma a la racionalidad ecológica. 
70  Traducción propia: El análisis conversaciOflal del problema de Linda es un ejemplo de una 
situación en la cual adherir a las normas sociales, aquí máximas conversacioflales, es racional, a 
pesar de que entra en conflicto con la racionalidad dásica, definida por muchos investigadores en 
psicología y economía como adherencia a las leyes de la teoría de la probabilidad y de la lógica. 
(...) La regla de conjunción no es la única regla de consistencia interna utilizada como benchrnark 
del razonamiento sensato, ni es la única a la que la gente parece no estar a la altura. Nuevamente, 
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máximas conVerSadba en cuanto herramientas de racionalidad social 
En breve, las 

explican 	

en cuenta las descriPuOfles de los problemas Y las 
Oí qué las personas tienen  

incorporan en su solución de manera activa. Así, un último experimento71 supuso 

presentar a los participantes con el problema de María sin ningún otro tipo de descripción 

que su edad. Luego se les requirió que ordenaran la probabilidad de los enunciados 

hipótesis. Para este caso, la proporción de violaciones ólo un 29% (7 de 24 sujetoS fue de s  

no razonaron de acuerdo al principiO de conjunción) en oposición al 88% del estudio 
1; 

icarse tanto desde una interpretaC1óflc0ea0T como desde 
resultado que pude expl  

el heurístico de representat1Vid 
La primera interpretación señala que las máximas de relevancia y de conter ido no están 

en conflict0-0mo en la versión compteta-00n la situación comunicaciOflal que genera el 
pciófl detallada a la que sea necesariO prestar 

experimento, Y 
que no hay una descri  

atención y que funcione corno interferencia. Los participantes no encuefltrfl información 
o que el problema requiere salvo las 

específica que oriente sus inferencias sobre l  

instrucciones y la actitud del j
vestigador. Por lo tanto, razonan encausando sus 

estimaciones por elementos de la estructura, del conoci iento y del contexto que, como m  

se ha indicado, determinan la elección de la estrategia de solución. 

En cambio, la heurística de representatMdad sólo sugiere que en ausencia de una 

descripción precisa las persónas algunas veces aplican la regla de cálculo ya que sus 

juicios no parten de la similafidad entre el objeto y una dase. Esta explicación1 sin 

embargo, contradice con las afirmaciones de 
TverskY y. Kabnernan sobre cuán 

probabilidad y sobre cuán escasa codificación reciben 
antiintUitivas son los principiOS de  

en el conocimiento cotidiano de los agentes. 
El objetivo que persiguen los experimentos 5, 6 y 7 es el de evaluar si es factible 

comprender mediante la hipótesis de inferencias semánti
cas los resultados de problemas 

que tienen otras clases de referencia. Este trabajo considera que el heurístico de 

representatiVidi ofrece una explicación incompleta y no siempre satisfactofiS de por qué 

se modifican tas proporciones de adherencia fi 
a la norma. Modicaciones posteriores a 

consigflaS_omo el problema del CocoterO72_(lUe sugieren vínculos de correspondencia 

onalidad social-_n0as sociales, expectativas1 y metas—nOS ayuda a 
tener en cuenta la raci  
entender por qué. 
71  Los sujetos fueron 24 personas reclutadas del Seminario de i

nvestigación de tesis, Orientación 

SociOCultat de la Carrera Ciencias MtrOPOlóQicas de la Facultad de Filosofía 
Y Letras, de la 

Universidad de Buenos Aires. La media de edad es de 32 años. Ninguno de (os participantes 
conocía el problema de María con anterioridad y fueron testeados de manera individual en un 
mismo recinto. También recibieron una versión modificada del problema del Cocotero y dos 

aroblemaS que trataban la predicción y la explicación de las acciones. estu 
Este problema fue modificadO en relación a la versión testeada en el 

	dio 7 porque se 	incluyó 

la relación de causalidad y de correspondencia entre (os eventos para 

una frase que reforzaba  contrastar la tesis de RepreSeflt8tidad. Sin embargO, sólo 5 personaS de 24 cometieron el error 
de conjunción (21%). Si bien este es un problema que tiene como referencia la interpretación de 
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y causalidad fuertes, evidencian en contraposición a la hipótesis de representatividad 
r. Si bien uno podría tener en cuenta factores contextuales, de 

proporciones bajas de erro  
la experiencia y del conocimiento del sujeto en el dominio, es necesariO profundizar las 

investigaciones para exponer argumentaciones sólidas. 
Al respecto y como fuera argumentedo en otros artículos por GigereflZer, la propuesta del 

programa de Heurísticos y Sesgos deja por fuera un factor crítico que la diferencia en un 

sentido claro del aporte de Simon y la Racionalidad Limitada y que puede ser clave: no 

tiene en cuenta la importancia del entorno y de cuánto de las funciones cognitivaS son 

responsables de la adaptación de un organismo a un ambiente. En este sentido casi 

desprovistO de contenidos y consideraciones contextuales sobre la tarea a resolver, utiliza 

el término de heurístico para explicar la resistencia de las personas comunes, de 

estadistas medianamente y bastante avanzados a aplicar la teoría de la probabilidad en 

sus estimaciones:. 

"People rely Qn a límited number of heuristic principies whích reduce the comp!eX task of 

ssessitig probabilities and predicting values to 
3impier jUdgmet operetiofls in genera4 

these heuriSiíCs are quite 
use ful, but sometirfleS they lead to seve(e and systematíc errorS. 

(TveiskY & Kabneman 1982, ) 73  

Los heurísticos se constituyen como explicaciones de los errores y sesgos, de 

desviaciones de la norma y de estrategias a veces truncas al momentO de conducir un 

las acciones individuales, fue construidO a partir de un caso etnográfico muy conocido en la 
literatura antrOPOkQa y familiar para los participantes del estudio. Tal cosa podría haber hecho 
saliente una lectura de las consignas que encauzare interpretaciones no matemáticas de 
"probabilidad". Aunque, el mismo problema fue presentado en el. estudio 7 a estudiantes de otra 
carrera y la proporción de violaciones fue tan baja corno en este experimento. Tampoco la 
familiaridad del dominio aumentó el grado de representalividad o de disponibilidad del caso con la 
información de los sujetos como indicaría la Represe tividad y la AcceSit)ilidad. En este sentido 
es necesario repetir que: Las persOnaS no razonaron de acuerdo a cuán representativo era el caso 
de la información que dispoflíaflfli se sirvieron de las daves de causalidad en su estimación de la 
probabilidad de los enunciados. Por lo tanto, este tsabajO considera que la heurística de 

r
epresentatividad no puede dar cuenta de manera satisfactoria de los resultados. 
Quizás, la familiaridad del dominio, el conte)to del ejercido y la dase de referencia facilitaron 
desde una perspectiva converSaCi0fl que los sujetos hicieran inferencias matemátiCas de 
probabilidadS decir, al leer la consigna y contrastalla con los requerimientos, los participantes 
interpretaron que la solución correcta implicaba violar las máximas de cantidad y relevancia. 
Detectaron que el experimento tenía una 'trampa', a saber, ponía información que era innecesaria 

e irrelevante. Desde allí, interpretaron la incertidumbre que se plantea 
en el término "probabilidad" 

en un sentido matemático. (Como dice Kunda: mayor experiencia en un dominio facilita cue los 

eventos se vean como más aleatorios O 
azarosos) Pero, para determinar tal cosa, es fundamental 

realizar nuevos experimentos. Traducción propia: La gente se apoya en un número limitado de principiOS heurísticos que 

reducen la compleja tarea de valorar probabilidades Y predecir valores a simples operaciones de 
juicio. En general, estas heurísticas son bastante útiles, pero algunas veces conducen a errores 

severos y sistemáticos. 
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razonamiento sensato. Sin embargo, ¿cómo es posible. decidir frente a un mundo de 

estructuras inciertas donde aún la estabilidad y su regulandad son elementos de 

constantes debates si es importante razonar de acuerdo a estos pnncipios de cálculo? 

Las seres humanos son partícipes de eventos complejos y concretos en su vida cotidiana, 

donde la especificidad y el conocimiento de 'sentido común' requendo hacen muy difícil 

poder circunscribir el espacio del problema y no siempre deseable. ¿Por qué debería un 

organismo aplicar algoritmos O 
fórmulas abstractas de probabilidad a situaciones que 

están muchas veces más allá de la posibilidad de ser modehzadaS? A esta pregunta se 

intentará responder en las últimas páginas de este estudio. 
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CAPjTULO SEIS: Caracterización evolutiva de la arquitectt]ra mental, implicaciones 

y cons deraciofles linales 

A lo largo de este informe se intentó analizar las creencias teóricas formuladas en torno a 

la probabilidad y los modelos psicológicos que se han propuesto para describir su 

funcionamiento. Los estudios conducidas en el capítulo anterior respaldan una visión del 

razonamiento probabilíStico como un proceso sensible a la información ecológica (ya sea 

social o física). Aún, muchas más cosas pueden decirseal respecto. En este capítulo final 

y con el propósitO de: ofrecer una definición de razonamiento probabilisticO e invitar a 

mayores discusiones e investigaciones, se proponen algunas implicancias o ideas a tener 

en cuenta. 

prob 	como criteri97 
Es importante considerar cuáles son los criterios desde los cuales se está evaluando el 

alizar afirmaciones sobre la 
desempeño de los sujetos, si se tienen intenciones de re  
cualidad de sus razonamientos. Por un lado, es deseable desnaturalizar la relación entre 

lógica estándar y pensamiento para elucidar cuántas de estas comparaciones esconden 

ya sea anhelos o visiones pesimistas sobre las capacidades humanas- Por el otro, es 

fundamental reconocer que son los criterios quienes deben dar sentido a la comprensión 

de los resultados. Las tareas que se han impuesto de manera experimental a las 

personas, en muchos casos reflejan modelos o criterios que no sólo no capturan las 

interacciones reales entre organismos y ambientes, sino que las dejan de lado o no las 

consideran. Presuponer que la lógica estándar y el cálculo de probabilidad proveen 

modelos con los cuales medir las competencias de los seres humanos es algo que debe 

evaluarse con sumo cuidado y con mucha atención. 
Quienes consideran que las leyes del cálculo probabilístiCO definen algunas competencias 

centrales de la cognición humana, muchas veces no reconocen las exigencias 

desmedidas que demanda cumplir con este ideal: Distintas limitaciones —de inteligencia, 

de costos, de computaciones y de cornprenSiófl-4flCideI) en que la gente no aplique de 

manera inmediata y despreocuPada los principios normativos de la lógica estándar. En el 

mundo real las cosas son más complejas que utilizar una norma ciega a los contenidos y 

al contexto, como para que las personas incurran en gastos excesivos y computaciones 

interminables de eventos que rio siempre pueden ser tratados discrecionalmente. El 

problema con esta pretensión es que resulta demasiado ambiciosa: uno no puede inferir 

todo, como señala Perkins (2002), y tampoco puede deducir de los principios qué 

inferencias debe realizar preferencialrflente. 
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Los seres humanos, así como otros organismos, pondilan en riesgo innecesariO su 

supervivencia74 tratando de cumplir con las aspiraciones ideales que demanda el cálculo 

matemático de probabilidad o la lógica preposicional. Destinarían valiosas horas y 

energías a una tarea forzosamente titánica que no asegura ser de por sí más favorable 

que otras como obtener alimento o un lugar cómodo para descansar. No obstante, esta 

afirmación no implica que no puedan hacerlo o que no deban hacerlo—Ya que se carece 

de un camino para determinar qué estrategia seria la mejor—Corno tampoco que no 

puedan o no deban aplicar en ciertas situaciones los principios normativOs probabiisticoS 

o deductivos, O 
que sus recursos cognitivOs sean demasiado frágiles o imperfectOS. Si aún 

parece dudable que otras entidades cognitivas artificiales puedan lograrlo, no hay, un 

motivo suficientemente válido para comprometer a los seres humanos y a otros primates 

superiores con semejante tarea. 
Ásí corno establecer el criterio de evaluación en la lógica estándar despierta visiones de la 

mente como un computador supematural o corno un ser que en principio (competencia) 

posee tales capacidades pero falta al aplicarlas (1-lente o Cohen, sobre la ímposibilidad de 

demostrar empíricamente la irracionalidad humana), también genera imágenes opuestas 

cuando los razonamientos y las actuaciones de los agentes son estudiados como errores 

o falacias cognitivas. Esta particular visión es parte del enfoque del programa de 

Heurísticos Y Sesgos que se ha discutidO en las páginas anteriores. En verdad, ninguna de 

estas propuestas se cuestiona el sentido de establecer tal normativa como modelo frente 

al que comparar las pobres o ricas ejecuciones inferendaleS de los seres humanos. 

Sólo recientemente, se han cómenzado a analizar sistemátiCameilte estas normativas en 

concordancia COfl 
una nueva visiÓn de la racionalidad que resulta más sensible a los 

rsonas. a las estructuras de tos ambientes y a tas restriccofles 
propósitos de tas pe  

cognitivaS. 

lNhen one takes into accourit how peop!e represer4 or míght best represenf probabiities 

it turns out that people peiform more reasonably than one míght have thought ProbabiliStiC 

74 
Edsten varias razones para afirmar tal cosa. Entre eUas, si la lógica estándar es una estrategia 

con alto valor adaptatiVO, ¿porqué la gente no la utiliza de manera espontánea y con alta 
frecuencia en su vida cotidiana? Perkins ofrece una respuesta a este interrogante, por ejemplo, 
enfatizando en la importancia del razonamiento informal en los problemas diarios que enfrentan 

tas personas. "(.) 
high ¡nvestment in deliberate reasoniflg according to standard logic ¡s not a 

good adaptatiVe strategY. Much of the deductiva reasoning we need to do occurs automaticallY by 

way of reflexive implemefltatiOfls of poitions of standard Icgic (Stenning and Oaksk)ld, 19931. 
ShortfailS charaCteriStiC of informa! reasoning occur more often and deserve more of our aitention. 

In many sítuatiOflS, careful reasoniflg accortling to standard Iogic serves u$  poorly because of fha 

fragilily of our premisas: We do better Lo Iearn about the situation directly or from 
others tharl to 

push our deduCtiOflS fo fha limit. In sum, deliberatø standard logic ¡s not the 
best overa!l sírategy for 

human reasofliflg moment Lo moment, situatiofl fo situatiofl. But somelimes uve should, sometimes 

we can, and sometin7eS we do." (Perkins. , 21718) 
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reasoniflg as iypically assessed may be somewíJat contñved. On the other herid, as with 

condjtioflal reasofling, even taking this 
into account people síul peiibrm far from 

perfectly."(Pefkmns 2002, 209) 

Imágenes, de racionalidad humana: ua 
Las distintas teorías que se han generado desde el campo de la psicología o desde otras 

disciplinas atines para comprender al razonamiento humano han tenido un papel 

importante en la modeilZación de la mente y de las funciones cognitivaS. 
ún las conclusiones que muchos extraen a partir del programa de 

Los seres humanoS, seg  n modos frágiles e imperfect 
Heurísticos y Sesgos1 se desempeñan lastimosamente, e

oS, 

cuando deben hacer frente a situaciones de razonamientos de probabilidad cometen la 
ón de eventos, emplean creencias 

falacia de conjunciÓfl1 sobreestiman la correlaci  
erróneas sobre el azar, no consideran la información estadística previa, ignoran el principio 

de regresión a la media, sobreestiman sus predicCiOfleS utilizan estereotipos para juzgar 

la probabilidad de eventos y la corrección de sus prediccioneS» etc. 

Todos estos resultados parecerían respaldar, en última instancia, que la mente 

responsable de tales inferencias dispone de mecanismos propensos al error en lugar de 

los principioS adecuados de probabilidad. Esta perspectiva responde, según CosmideS y 

Tooby (1996), a una visión de la mente como dotada de programas de propósitO general, 

limitada en su capacidad de realizar operaciones complejas. En este sentido, se esperaría 
heurísticos poco especializados o de 

que muchos de estos mecanismos fueran  
funcionamiento bastante genérico. Sin embargo, la mente humana posee varios 

mecanismos altamente especializados que no concuerdan con esta imagen: el olfato o la 

visión en colores, SOfl 
algunos de ellos. En estudios sobre el forrajeo o sobre mecanismos 

de aprendizaje en animales e insectos, como ya fue mencionado, se ha encontrado 

evidencia de que muchos de ellos guían por, razonamientos estadísticos complejoS o 

bayesianOs (Staddon, Real, Shafir) sus comportamieflto
5 . 

Tal cosa implica que, antes de poder asegurar que los sujetos no poseen principios de 

probabilidad o que sí los poseen» es necesario estudiar la tarea y el desempeño de las 

personas en un contexto ecológico y evolutivo, teniendo en cuenta factores realistas y 

conteXtUales que pueden estar orientando la ejecución de los procesos de estimación y de 

inferencia. Sólo de esta forma se volverá reconciliable el hecho de que ciertos formatos de 

presentación de Las consignas impliquen una mayor concordancia con algunos principios 

estadísticos jUncl0fl e información estadística previa_4ndicafld0 que ciertas 

competencias probabilíSticas pueden pensarse como recursos cognitivOS centrales75, 

Al75   
respecto, Gigereflzer plantea La hipótesis frecueridaUsta, que puede encontrarse enunciada 

en Tooby y Cosmides en la siguiente forma: 
..) the hypotliesis that sorne of our inductive 

reasoning rnechafliSmS do embciiY aspectS of a calcuius of probabiliiY, buí they are designad to 
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mientras que otros formatos o modalidades continúen ratificando la no adecuación de las 

inferencias a criterios lógico matemáticos o extensioflaleS. 

En palabras de TootYJ y CosmideS 

We am not arguiflg here that humaflS must have well-desigfled mechanisrflS fo, -  statistical 

¡nference, we am merely arguiflg that the prevailing argumefltS for why we should not have 
such mechafliSmS are nof substafltial. As long as chance has been bose in the world, 

has 
animaiS have had fo make judgmentS under uncertaifltY. If an adaptative próblern  
endured for a long enoLigh period, and is irnpoitant enough, then mechaniSmS of 

considerable compleXíiY can evolve fo solve it. When sean ¡n this light, the hypothesiS that 

humanS haya inductiva reasoning mechafliSmS that embody a calculuS of probabiliiY just 

like other organisrflS do, doesn't seem so 
intrínSicallY ímprobable. (Tooby & CosmideS 

1996, 14)76 

Ambos investigadores proponen caracterizar algunos de estos mecaniSmOS como 

operando con base a principios frecuencialiStas y resultantes de una trama integrada –o 

de una rnalla—qUe incluye la estructura de los problemas adaptalivOs que deben ser 

resueltos, el diseño de los mecanismos cognitivoS de los organismos y los ambientes 

típicos en los que fueran concebidos para operar, es decir, en donde evolucionaran. Es así 

como las situaciones de incertidumbre pueden activar procedimientos de razonamiento 

dominio específicos y procedimientos más generales. Los primeros refieren a mecanismos 

especialmente diseñados para lidiar con los estándares particulares que 
la tarea impone, 

mientras que lo segundos mantienen un cierto grado de generalidad. 
Los mecanismos dominio específicos están complejamente estructuradOs para dar cuenta 

ricos en contenido): no sólo proveen las reglas para 
de un tipo de evento adaptativo (son  

ión necesaria para ello. Se encuentran de 
resolver problemas sino también la informac  
manera confiable en todos los seres humanos normales—Ya sean resultado del 

ograma biológico o productos del desarrollo. Son definibles como 
despliegue de un pr  

take freqUeflCY ¡nformatiOn as input and produce frequefldeS as output." (Cosmides & Tooby 1996, 
3) TraduCción propia: la hipótesis de que algunos de nuestros mecanismos inductivos incluyen 
aspectos del cálculo de probabilidad pero están diseñados para tomar información en frecuencias 

como input y a producir frecuencias como output. 
discutimos aquí que los humanos deban poseer mecaniSmOS bien 

76 Traducción propia: No  
diseñados para las inferencias estadísticas, estamos meramente discutiendo que los argumentos 
que prevalecen por los cuales no deberíamos poseer tales mecanismos no son substaflCit 
Desde que el azar ha sido liberado en el mundo, los animales han tenido que realizar juicios sobre 
incertidumbre. Si un problema adaptatiVO ha perdurado por un período suficientemente largo, y si 
es suficientemelite importante, entonces mecanismos de considerable complejidad pueden haber 
evolucionado para resolverlo. Cuando se observa bajo esta luz, la hipótesis de que los humanos 
poseen mecanismos de razonamiento inductivo que incorporan al cálculo de probabilidad de igual 
manera que otros organismos, no parece tan intrínsecamente improbable. 
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dispositiVOS calibrados mediante la evolución a los ambientes en que surgieron, 

incorporando Información estable a nivel estadístico de los diíerentes recursos 'y 

propiedades del medio. Una conclusión interesante que se puede extraer de esta 

perspectiva es que la mente sólo puede ser comprendida tanto producto de la evolución 

natural y desde una óptica causal, ya que una arquitectura mental más precisa o de 

propósitos, dominio específica, responderá a problemas adaptativOs concretOS y Únicos, y 

estará sintonizada a las demandas evolutivas. Una tal arquitectura asegurarla un mayor 

éxito reproductivo en cuanto ventaja selectiva y luego ser transmitida a los 

descendientes.77 -  
La orientación teórica de dominios específicos de conocimiento también tiene 

repercusiones en función a qué criterios se debén considerar para evaluar los juicios de 

probabilidad. Descarta que deban ser los principioS de la lógica estándar o del cálculo de 

probabilidad porque son normatiVas vacías y libres de consideraciones de sentido 

ecológico. En este sentido es esperable. que la ejecución de las personas varíe en función 

del dominio de eventos que involucre el problema a solucionar. La frecuencias naturales 

constituyen un tipo de información que es fácilmente observable y que se encuentra de 

manera accesíble en el ambiente. Por consiguiente, es concebible que los sistemas 

cognitívOs que permiten las inferencias o estimaciones reflejen estas estructuras 

recurrentes del mundo y que utilicen diseños que asuman que ciertas distribuciones o 

relaciones son constantes con el propósito de dirigir la conduçta. 

«The key point is that the human mmd can use a calculuS of pmbabiliiY in fomiflg 

one must present probleI7lS n evolufiOflatilY vafid fomis." 

judgmeflfS1 but to observe this,  

(HaseltOIl & Buss 2003, 29)78 

ConsideraCionea Finales 

"Visions of rationalitY do not respect disciplina!)' boundaneS (GigereflZef & Seltefl 2002, 1) 

Comprender la mente y explicar el razonamiento son tareas arduas y difíciles. A pesar de 

todos los avances que se hagan, siempre se corre el riesgo de encontraíse al principio de 

las cosas, una posición filosófica compleja e intimidante. Sin embargo, el proyectO de dar 

cuenta de las funciones cognitivas y del comportamiento, de cómo los seres humanos 

Es una regla, dicen Tooby y CosmideS, que cuando dos problemas adaptativos tienen 
77 soluciones distintas o incompatibles; una solución de propósitos generales sólo puede ser inferior 

en la efectividad de sus resultados a las primeras dos. «A 
jack of al, frades is necesSafl'IY a master 

of none, becaUSe generality can be achieved only by 
sacrificitig eflciiv efleS-" (Hischf&d & 

Ge!mafl 1994, 89) 
78 

TraducCión propia: El punto clave es que la mente humana puede utilizar un cálculo de 

probabilidad cuando forma SUS 
juicios, pero para observar este hecho, uno debe presentar los 

problemas en formas evolutivamente válidas. 
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tienen capacidades distintivas en relación con otros animales, es un estudio que puede 

contribuir en la caracterización de qué nos constituye como especie. Alcanzar este objetivo 

sólo puede lograrse de manera interdisciplinaria porque en muchos aspectos estos 

fenómenos desconocen los límites, que se trazan entre áreas y niveles de investigación, y 

no se someten a consideraciones discretas ni a posturas duales. 

A lo largo de este trabajo, se revisaron las distintas propuestas sobre cómo considerar al 

razonamiento de probabilidad y el papel que se le atribuye en la vida de las personas. Se 

analizaron implicancias y derivaciones de los modelos, se realizaron estudios 

experimentales y se indicaron posibles nuevos campos a indagar. 

Es en esta una última instancia donde esta investigación da cuenta de una nueva 

perspectiva sobre la racionalidad: una racionalidad de tipo extendida que se apoya en 

consideraciones tanto ecológicas (sociales y físicas) como evolutivas.. Así: 'The 
¡ntelligent 

process is just the spatially and temporally extended one which zigs-zagS between brain, 

body and world." (Clark 2001, 132) 79  

Un modelo adecuado del razonamiento será, entonces, aquel que pueda partir de una 

definición de la mente como resultante de la operación de múltiples cerebros y cuerpos en 

un 
ambiente plagado de artefactos culturales y construcciones simbólicas.. Resolver un 

problema de razonamiento es un proceso donde las inferencias no sólo se apoyan ea las 

estructuras externas del mundo sino que adquieren forma en un ir y venir de una hacia la 

otra, sin clara distinción de donde algo deja de ser cultural para ser biológico. 

"la short it is a mistake to posit a biologically fixed 'human nature' with a sknple wrap 

around' of tools and culture. Por fha tools and culture are jadead as much detemiiners of 

our nature as products of R. Ours am (by natum) unusuafly plastic brains whose 

blata gically proper functioning has always ¡nvolved the recaiitment and exploitation of non 

biological props and scafo!ds. More so than any other 
creature on the planet, we humans 

are natural-bom cybo(gS, factory tweaked and primad so as to participate ¡a cognitive and 

comptitational architectureS whose bounds far exceed those of skin and skulL" (Claik 2001, 

134) 

-19  Traducción propia: El proceso inteligente es precisamente un proceso espacial y temporalmente 

extendido, que zigzaguea entre la mente, el cuerpo y el cerebro. 
Traducción propia: En breve, es un error plantear una naturaleza humana biológicamente fija con 
un simple envoltorio de herramientas y cultura. Las herramientas y la cultura son en verdad tanto 
determinantes de nuestra naturaleza como productos de ella. Nuestros cerebros son (por 

naturaleza) inusualmente plásticos, su funcionamiento apropiado lis siempre involucrado el 

reclutamiento y la explotación de artículos y andamiajes.. Más que cualquier otra criatura en el 

planeta, nosotros los humanos, SOOS 
cyborgs de nacimiento, preparados y ajustados en fábrica 

gnitivas y computacionales cuyos limites exceden por mucho 
para participar en arquitecturas co  
aquellos de la piel y del cráneo. 
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ANEXO 

ProtocOOS experimefltaeS 
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Composición de los grupos de estudio 

Estudio Sujetos Fonnatos de Problemas Condiciones onwcone 

Estudio 1 24 Probabilidad Estándar! 

Paráfrasis! Interpretaciones 

Estudio 2 48 en dos grupos 

de 24 

Probabilidad Estándar! 

Paráfrasis! Interpretaciones 

It Tipicidad Ip: Probabilidad 

Estudio 3 24 FrecuenciaS 

Estudio 4 y 7 48 en dos grupos 

de 24 

Probabilidad Y Frecuencias! 

Clases de referencia 

Probabilidad (Ci) 

j Credibilidad (C') 

Frecuencias (C2) 

y Verosimilitud (V) 

Estudio 5 48 Probabilidad / CIases de 

referencia! Paráfrasis 

Estudio 6 48 FrecuenciaS ¡ CIases de 

referencia! Paráfrasis 

Estudio * 24 probabilidad! Cocotero 2 
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instruccíones generales 

INVESTIGACIÓN SOBRE PENSAMIENTO 

Esta investigación tiene como propósito compml7der a5mo ,a-zona la gente frente a determinadas 
situacioneS de la vida cotidiana. Para alcanzar tal otjetMJ, usted nos puede ayudar de una manera 

muy sencilla. Antes cíe comenZ&r, querernOS dejar . 
 en daro que su particioación en este ejS7idO es 

1untaña ytotalmeilte anónima. En la parte superior de íe página, podrá observar un recuadro donde 

le solicitamOS algunos datos ¿sicZ25 Vea que esta infcwnadófl esté comp/eta antes depwSegU 

INSTRUCCIONES GENERALES 

tin las próximas páginas, le presentaremos una serie de consignas para que responda. Tenga en 
cuenta que estas consignas NO van a ser evaluadas académ te NI son indicadOras de ningún 

tipo de capacidad mental particular. 
Usted debe: Leer atentamente las consignas y responder las preguntas o instrucdOfle.S' 

Como nos interesa ver qué piensa frente a determinadas situaciones, es importante que sus respuestas 

cree adecuado. La resp flejen lo que USTED 	
uesta es por lo tanto PERSONAL NO SE COPIE. 

re  que se le 
En una fase de la ejercitación, deberá expresar sus opiniones sobre algunos aspectos  
presentaron en la fase anterior. Tenga en cuenta que deberá escribir y formular definiciones, por lo 
tanto sea proljo y conciso. A tal fin, encontrará una hoja en blanco para ser utilizada corno borrador. 

Tómese el tiempo que considere necesaiio para resolver los problemas. 
Si tiene alguna duda, 

levante la mano y recibirá asistencia. 

1 IVÍÍJCIIAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! 
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Problemas y Consignas (Interpretaciones de Probabilidad) 

Consigna 1: Lea con atención y responde. 

María 
María tiene 31 años, es soltera, muy inteligente y no tiene pelos en la lengua al momento 
de decir lo que piensa. Estudió filosofía en la universidad. Como estudiante, se comprometió 
profundamente con la lucha contra la disaiminación y en pro de la justicia social, y además 
partidpó en manifestaciones ecologistas. 

A continuación, por favor ordene los siguientes enunciados de acuerdo a su probabdidad. 
Utilice el número 1 para señalar el enunciado más probable de todos, el numero 2 

para el segundo enunciado más probab!e y el número 3 para el enunciado menos 

probable de todos. 
o 

María es cajera de un banco. 

María es miembro activo en el movimiento feminista. 

María es cajera de un banco y miembro activo del movimiento feminista. 

Consigna 2: Lea con atención y responda de manera escrita. Parafrasee. 

Imagine que es un investigador que necesita describir oralmente a los participantes de su investigación un 
problema similar al que le presentamos. Tenga en cuenta que ellos no son hablantes nativos del castellano 
aunque manejan la lengua, y que desconocen el término "probabilidad". Por ello y para poder comunicarse, es 
necesario que usted exprese con sus propias palabras qué significa "probabilidad" en estos ejenxios.. Puede, 
si así lo considera, escribir más de una definición de "probabiridad". 

Cómo redactar 
Para lograr una redacción clara, puede escnbir y trabajar sus definiciones hasta conformar instrucciones que 
considere precisas. Con este propósito encontrará espacio considerable en los siguientes renglones y una hoja 
de borrador adicional. Le solicitamos que, una vez culminado su trabajo, pase en LIMPIO sus instrucciones en 
frases u oraciones BREVES, y que estas sean lo más claras posibles. Por ejemplo: 

La amistad es una sensadón. La amistad equivale a una ,eladái czana. Amistades Constancia. 

Recuerde que su objetivo es volver comprensible el término "probabilidad' para que sus sujetos sean capaces 
de comprender qué se propone. 
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Consigna 3: Seleccione 
Elija entre las siguientes opciones aquella(s) que mejor reja(n) su comprensión del término "probabilidad" 
en el problema que le presentamos. Puede agregar a la lista sus propias opciones si estas no están induidas: 

Cuando "Ordené de acuerdo a su probabilidad los enunciados del ejercido de María" hice un jinao... 

... sobre si la descripción de María es típica de una cajera de banco, o de un miemLv activo del 

movimiento feminista, o de una cajera de banco y de un miembro activo del mowinienlo ninista 

... sobre cuán razonable es que María sea cajera de banc4 o sea miembro activo del ,iw'ñ,niento 

fenijnista,O sea cafeta de banco y miembro activo de/movimiento feminista 

... sobre cuán creíble es que María 
sea cajera de banco, o sea miembiv activo del movimiento 

feminista, o sea cajeta de banco y miembro activo de/movimiento feminista 

... sobre cuán frecuente es que mujeres como María sean cajeras de banco, o sean miembros activos 

de/movimiento feminista, o sean cajeras de banco y ,nieinbivS activos del movimiento feminista. 

.. sobre la plausibilidad de que Maria sea cajera de banco, o sea miembro activo del movimiento 

feminista, o sea cajeta de banco y miembro activo del movimiento feminista. 

... sobre cuán predecible es que María sea cajeta de banco, o sea miembro activo del movimiento 
feminista, o sea cajeta de banco y miembro activo del movimiento feminista. 

... sobre la posibilidad de que María fuera cajera de banc4 o fiera miembro activo de' movimiento 
feminista, o fiera cajeta de banco y miembro activo del movimiento feminista 

.. sobre la certeza de que María fiera cajera de banco o fiera miembro activo de! movimiento 

feminista, o fuera c4era de banco y miembro activo del movfrniento feminista 

... sobre cuán concebible es que María sea cajera de banco, o sea miembro activo del movimiento 
feminista, o sea cajeta de banco y miembro activo de/movimiento feminista. 

... sobre cuánto se asemeja la descripción de María a la de una cajera de banco, o a la de un 

niietnbro activo de/movimiento feminista, o a las de una cajeta de Lenco y de un miembio activo del 

movimiento feminista. 

...sobre cuán lógico es que María fiera cajera de banco, o fiera mieinbiv activo del movimiento 

feminista, o fuera cajera de un banco y miembro activo del movimiento feminista 

... sobre la evidencia que dispongo de que María 	cajera de bancQ, o sea miembro activo del 

movimiento feminista, o sea cajeta de banco y miembro activo del movimiento feminista. 

... sobre cuán del'endible es la idea de que María sea cajera de banco, o sea miembro activo del 

movimiento feminista, o sea cajera de banco y miembro activo del movimiento feminista 

...sobre ................................................................................................... . 

- 	- 	
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Problemas y consignas (interpretaciones de Frecuencia) 

Consigna 1: Lea con atención y responda. 

EncueSta Femenina 
En una encuesta de opinión, se selecciofla a 200 mujereS que poseen las siguientes 
características en común: tienen, en promedio, 30 aíios; son soltaraS y muy inteligentes. 
Todas estudiaron o realizaron cursos de filosofía en la universidad- Durante su vida como 
estudiantes, estaban profundamente comprometidaS con la lucha contra la discriminación y 
en pro de la justicia social, y también participaban en manWestadones ecologistas. 

A continuación, por favor estime la frecuencia de los siguientes eventos: 

¿Cuántas de las 200 mujeres seleccionadas para la encuesta son caleTas de un 	 200 

banco? 	 - 

¿Cuántas de las 200 mujeres seleccionadas para la enuiesta son mieuibrns activos del 	200 

movimiento feminista? 	 - 

¿Cuántas de las 200 mjeres seleccionadas para la encuesta son cajeras de un banco 	-200 
y miembros activos del monmiento feminista?  

Consigna 2: Lea con atención 'y responda de manera escnta. Parafrasee. 

Imagine que es un investigador que necesita describir oralmente a los participantes de su investigación un 
problema similar al'que te presentarnos. Tenga en cuenta que ellos no son hablantes nativos del castellano 
aunque manejan la lengua, y que desconocen el término "frecuencia". Por ello y para poder comunicarse, es 
necesario que usted exprese con sus Propias palabras qué significa "frecuencia" en estos ejercicios. Puede, si 
así lo considera, esaibir más de una definición de "frecuencia". 

Cómo redactar 
Para lograr una redacción dara, puede escribir y trabajar sus deliniciofles hasta conformar instrucciones que 
considere precisas. Con este propósito encontrará espacio considerable en los siguientes renglones y una hoja 
de borrador adicional. Le sdilcitarnos que, una vez culminado su trabajo, pase en LIMPIO sus instrucciones en 
frases u oraciones BREVES, y que estas sean lo más claras posibles. Por ejemplo: 

La amistad es una sen.cióii. La amistad equivale a una relación ceirana. Amistades Constancia. 

Recuerde que su objetivo es volver comprensible el término "frecuencia" para que sus sujetos sean capaces 
de comprender qué se propone. 
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Instrucciones genexaleS - 

INVESTIGACIÓN SOBRE PENSAMIENTO 

Esta invesbgadón tiene como propisito comprender cúmo ,azona la gente fiente a dete,minadas 

situaciones de la .ida cotidiana- Para alcanzar tal objetivo, usted nos puede ayvdar de una manera 

muy senaila. Antes de comenzar, querernos dejar en daro que su parta~ en este ejercido es 
voluntaria ytotalmeiite anónima. BiJa parte superior de la página, podrá obseivar un reajadro donde 

¡e solicitamos algunos datos básicos. Vea que esta información estcvmpleta antes de proseguir. 

JNSTRUCCIONES GENERALES  

Én las próximas paginaS, le presenlarernOS una sene de consignas para que responda. Tenga en 

cuenta que estas consignas NO van a ser evaluadas académkBmeílte NI son indicadoras de ningún 

tipo de capacidad mental particular. 

Usted debe: Leer atentamente las consignas y responder las preguntas o instruccioneS. 

Como nos interesa ver qué piensa frente a determinadas situaciones, es jmportante que sus respuestas 
reflejen (o que USTED cree adecuado. La respuesta es por ki tanto PERSONAL NO SE COPIE. 

Tómese el tiempo que considere necesario para resolver los problemas. Si tiene alguna duda, 

levante la mano y recibirá asistencia. 

¡MUChAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! 
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Problemas y Consignas (Condición It) 

Maiía 
María tiene 31 aíios, es soltera, muy inteligente y no tiene pelos en la lengua al momento 
de decir lo que piensa. Estudió filosofía en la universidad. Como estudiante, se comprometió 

profundamente COfl la lucha contra la discriminación Y en pro de la justicia social, y además 

participó en manifestaciones ecologistas. 

Ahora nos gustaría hacerle dos preount con relación a María. 

(Hoja Siguiente) 

La primera pregunta concierne a aquello que tenemos en mente cuando utilizamos palabras 
que se relleren a catenarias esoecífj. Por ejemplo, considere la palabra 'PERRCY. Sin 

PERRO DE VERD1Y. Para mucha 
ninguna duda, usted tiene alguna noción de lo que es un '  
gente, un San Bernardo es un perro más típico de la categoría 'PERRO' que uno Pekinés. 
Observe que esto no tiene nada que ver con cuanto le gusten a usted los San Bernardos o 

los PeldneseS. Posiblemente, le agraden más los Peldneses que los San Bernardos, pero sin 

embargo reconoce que los San Bernardos son más representativos de la categoría 'PERRO' 

que los PeldneseS. El juicio de ajáli buen ejemplo de una CategOJía .WIJ varias ¡RStaJ?CiBS de 

la categoría, puede ser realizado en diferentes áreas. 
A continuación, le pediremos que juzgue el grado al cual María, quién es desaipta en 
la segunda página, se corresponde con tas ideas que usted tiene de ciertas categorías. 

(Hola Siguiente) 

aMnta  Por favor estime la correspondencia entre María y su idea o imagen de estas 
categorías. lJlilice el número 1 para describir el enunciado con mayor correspondencia y el 
número 7 para describir aquel con menor corresPOndenCia- 

púna escajeja de un banco. 	 1-2-3-4-5-6-7 

María es miembmadOde1t77oVime'1t0 feminista. 1-2-3-4 - 5-6-7 

María es-  cajera de un banco y miembro ~ ds' movimiento i'n/nista. 
1_2-3-4-5-67 

Preciunta2: ¿Cuál de los siguientes enunciados es el más probable? 
Psigne a ese enunciado el rango de 1, al segundo más probable el rango de 2, y al 
enunciado restante el rango de 3 (menos probable que 1 y 2). 

María es cajera de un banco. 	
O 

O 

María es miembro activo en el movimiento feminista.  

María es cajera de un banco y miembro activo del movirrírefltO feminista. 

123 



V. C. Ramenzofli / Tesis de Licenciatura 

Problemas y Consignas (Condición Ip) 

Consigna: Lea con atención y responda. 

Masía 
María tiene 31 aíios, es soltera, muy inteligente y no tiene pelos en la lengua al momento 
de decir lo que piensa. Estudió filosofía en la universidad. Como estudiard, se comprometió 
profundamente con la lucha contra la disciimifladófl y en pro de la juida stxial, y además 
partidrS en manifestaciones emlogistas. 
A continuaCión, por favor ordene los siguientes enunciados de acuerdo a su probabilidad. 

titilice el número 1 para señalar el enunciado más probable de todos, el número 2 

para el segundo enunciado más probable, y e! númerO 3 para el enunciado menos 

probable de todos.. 

María es cajera de un banco. 	
0 

María es miembro aclivo en el moiimiefltO feminista. 

María es cajera de un banco y miembro activo del movimiento feminista. 
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Instrucciones generales 

*: ExpeiimentOs comentados en Discusión General y Conclusiones. 

INVESTIGACIÓN SOBRE PENSAMIENTO 

Esta investigación tiene co/no propósito comprender cómo razcna £3 gente frente a dete,rn,»adaS 

situaciones de la vida cotidiana. 

Agradecemos su participadón. Esta permanecerá anónima. 

En las próximas páginas, te presentaremos una sede de consignaS para que responda. Tenga en 
cuenta que estas consignas NO van a ser evaluadas académicamente NI son indicadoras de ningún 
tipo dé capacidad mental particular. 

Considere a cada consigna como ónica. 

Lea tas instrucciones atentamente porque pueden vanar en sus requetintientOs 

GRACIAS POR SU AYUDA. 

PARA COMENZAR DE VUELA LA PAGINA 
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Problemas y Consignas (Condición Cl y Condición 'C) 

Problemas Cond, Ci Estudio 7 (Todos en la misma hoja) 

personalidad Eduardo Eduardo tiene 34 años de edad. Es inteligente pero carece de imaginación, es ccrnpulsivO y. 
generalmente taciturno. Cuando estaba eñ la universidad, era muy bueno en matemáticas 
pero bastante flojo en estudios sociales y en humanidades. 
Por favor, ordene a continuación los enunciados de acuerdo a su probabilidad. Use la escala 
del 1 al 3. Tenga en cuenta que el 1 señala el enunciado más probable de todos y el 3 aquel 
menos probable de todos. 

o Eduardo es un contador. 

o Eduardo toca música jazz de hobby. 

o Eduardo es un contador que toca música jazz de hobby. 

Acciones 	Cocotero 
Los nativos de algunas sociedades de Melanesia sancionan duramente el adulterio. 
Comunrnente, los linajes de las personas Involucradas sufren constantes 'vituperaciones e 
insultos que pueden ext.enderse por largos períodos. Por eflo, muchas personas prefieren 
cometer suicidio arrqjándose desde lo alto de un cocotero o de un acantilada, a ser 
sometidas a la opinión pública. El domingo por la mañana una turba se junta entorno al 
centro de la aldea. Una persona ha caído deJo alto de un cocotero. 
Por favor, señale a continuación el enunciado más probable de haber acontecido: 

o 
de la aklea. 

o La persona que ha caído del cocotero ha cometido adulterio. 

Médico 	El Señor P. 
Se ha realizado un estucho de salud a partir de una muestra representativa de hombres 
adultos de todas las edades y ocupaciones en la dudad de La Plata. El señor P. está incluido 
en la muestra. Fue elegido al azar de lalista de participantes. 
¿Cuál de los siguientes enunciados es más probable? Marque solo uno. 

o El señor P. ha sufrido uno o más ataques cardíacos. 

o El señor P. ha sufrido uno o más ataques cardíacos y tiene más de 55 años de 
edad. 

Predicción 	Selvas Chaqueñas 
Imagine que es un biólogo realizando un estudio sobre el impacto del oedmientD forestal 
en varias reservas en el Chaco. La reserva G es parte de las zonas que visitó. A 
continuación, determine que enunciado es más probable de acontecer- Marque sólo uno. 

O La reserva G del estudio se ha poblado con 17 nuevas especies de aves. 

o 
especies de peces han emigrado hacia sus áreas marginales. 
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Deportes 	Guillermo Coña 
Suponga que Guillermo Coria llega a las finales de Wimbledon en el 2005. 
Ahora, por favor ordene los siguientes enunciados de acuerdo a su probabilidad. Utihce el 
número 1 para sejialar el enunciado más probable y el número 4 para indicar aquel menos 

probable. 

Coria perderá el primer set pero ganará el partido. 

Coria ganará el partido. 
0 

Coria perderá e primer set. l 

Coria ganará el primer set pero perderá el partido. 

Problema Cond. 'C Estudio  (Siempre a %o último después de problemas Cond.. Ci) 

CondicióflV Maña 
María tiene 31 aíios, es soltera, muy inteligente y no tiene pelos en la lengua al momento 
de decir lo que piensa. Estudió filosofía en la universidad. Como estudiante, se comprometió 
profundamente en la lucha contra la discriminación y en pro de la jua social, y además 
participó en manifestaciones ecologistas. 
A continuación, por favor ordene los siguientes enunciados de acuerdo a su g jbihidad. Use 

3 aquel menos creible de todos. 

o María es cajera de un banco y miembro activo del mcMnhieflto feminista. 

o Mariaescajeradeunbanco. 

EJ María es miembro activo del movimiento feminista. 
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Problemas y Consignas (Condición C2 y Condición 'ti') 

Problemas Cond. Ç2 EstudiO 7 (Todos en la misma hoja) 

Personalidad Encuesta Masculina 
En una encueste de opinión, se seleccione a 100 hombres que poseen las siguientes 
características en común: tienen, en promedio, 35 aiios; son muy inteligentes aunque 
carecen en general de imaginación. Todos son personas compulsivas y taciturnas. Durante 
su época universitaria, eran muy buenos en matemáticas pero bastante flojos en estudios 

sociales y en humanidades. 
A continuación, por favor estime la frecuencia de los siguientes eventos: 

¿Cuántos de las 100 hombres seleccionados pera la encueste son 

contadores? 
¿Cuántos de las 100 hombres seleccionados para la encueste tocan 	de ioo 

música jazz de hobby? 

¿Cuántos de las 100 hombres seleccionados para la encueste son 	_de 100 

contadores 'y tocan música jazz de hobby? 

Predicción 	Guerras 
Un grupo de 300 historiadoreS conduce un análisis de las causas finales de las guerras 
producidas en los últimos 5 milenios de la humanidad. A continuación, considerando las 
diversas opiniones de los investigadores involucrados, estime la frecuencia de los siguientes 

eventos: 
¿Cuántos de los 300 historiadOres consideran que las guerras se 
producen por crisis en la producción local? 

¿Cuántos de tos 300 historiadoreS consideran que las guerras se 
producen por cnsis en la producción local y conflictos en la delimitación 

de los pasos de fronteras? 

Médico 	Estudio de Salud 

Se ha realizado un estudio de salud a partir de una muestra representativa de 100 hombres 
adultos de todas las edades y ocupaciones en la dudad de La Plata. 
Por favor brinde su mejor estimación de tos siguientes valores 

¿cuántos de los ioo participantes han sufrido uno o más ataques caniiaws? 	
—delW 

¿Cuántos de los  100 participanteS han sufrido uno o más ataques cardiacos y tienen 	•- '° 

más de 55 años de edad? 

Predicción Selva Chaqueña 
Imagine 200 parches de selva en el Chaco. 
¿Cuántas parches de selva se han poblado con nuevas especies de aves? 	

200

de
¿Cuántos parches de selva se han poblado con nuevas especies de aves y en ellos han 

- 200 

crecido nuevas variedades de Lapacho (árbol)? 
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Deportes 	Fútbol 
Suponga que a Usted le fascina el f~ y dide nurar todos los partidos de la Copa 
América 2004. De todos los 200 partidos a dsputarse, por favor estime la frecuencia de los 

siguientes eientos: 

¿Cuántos partidos tendrán un resultado que exprese das o más goles? 	 _200 

¿Cuántas partidos tendrán un jugador lesionado? 	
_200 

¿Cuántas partidos tendrán un resultado que exprese das o más goles y un jugador 	-200 

lesKlnado?  

Cuántos partidos tendrán un resultado que exprese menos de dos goles y nTmgfl 	
200 

1ugador lesionado? 	 - 

Problema Cond. 'Y Estudio 4 (Siempre a lo último después de problemas Cond C2) 

Condición 'V' María 
MarÍa tiene 31 años, es, soltera, muy inteligente y no tiene pelos en la lengua al momento 
de decir lo que piensa. Estudió filosofía en la unrversidad. Corno estudiante s  se comprometió 
profundamente en la lucha contra la discriminación y en pro de la justicia social, y además 
partidpó en manifestaciones ecologistas. 
A continuación, por favor ordene los siguientes enunciados de acuerdo a su verosimilitud. 
Use la escala dellal 3. Tenga en cuenta que el 1 señala el enunciado masver_mude 
todos y el 3 aquel menos verosímil de todos. 

O María es cajera de un banco y miembro activo del movimiento feminista. 

o María es cajera de un banco. 

o MarÍaes miembro activo del movimiento feminista. 
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Problemas y Consignas (En discusión General y Concl.) 

*: Experimentos comenlados en Discusión General y Conclusiones. 

Sin descripción María 

María tiene 31 a?íos. 
A continuación, por favor ordene los siguientes enunciados de acuerdo a su pibablhldad. 
Utilice el número 1 para sefialar el enunciado más probable de todos, el número 2 para el 
segundo enunciado más probable, y el nümero 3 para el enunciado menos probable de 

todos. 

o MaríaeSC!efadeUflbanc0. 

• María es cajera de un banco y miembro activo del movimiento feminista. 

o María es miembro activo del movimiento feminista. 

Versión 2 	Cocotero 
Los nativos de algunas sociedades de Melanesia sancionan duramente el adulteilo. 
Comunmente, los linajes de las personas involucradas sufren constantes vituperacioneS e 
insultos que pueden extenderse por largos períodos. Dependiendo de la posición que 

ocupan los partícipes en la comunidad 1  esas situaciones pueden ser muy violentas y crueles. 
Por ello, muchas personas prefieren cometer suicidio arrojándose desde lo alto de un 
cocotero o de un acantilado, a ser som~.a ha opinión pública. El domingo por la maliana 

una turba se junta entorno al centro de la aklea. Una persona ha c.aklo de lo alto de un 

cocotero. 
Por favor, seiiale a continuación el enunciado más probable de haber acontecido: 

o La persona que ha caklo del cocotero ha cometido adulteno. 

o 
de la aldea. 
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Instrucciones generales 

• 	 INVESTIGACIÓN SOBRE PENSAMIENTO 

Esta investigación tiene como pmpósito comprender ainio razona la gente frente a detenninadaS 
situaciones de la vida cotidiana. Para alcanzar tal objetM!, usted nos puede ayudar de una nianera 
muy sencilla. Antes de comenzar, queremos dejar en clam que su pariiaoación en este ejeiricio es 

volunlafia y totalmente anónima. 

En la parte supeilor de la página, podrá observar un recuecfrv donde le scikilamos algunas datos 

básicos. Vea que esta ¡níOm7aCiófl esté comp/eta antes deproseguir 

INSrRUCcIONES GENERALES 

La ejercitación consta de dos partes (PARTE A y PARTE 5). Estas son las instrucciones de acuerdo a 

cada fase. 

PARTE A 
En las próximas páginas, le presentaremos una serie de consignas para que responda. Tenga en 
cuenta que estas consignas NO van a ser evaluadas académicamente NI son indicadoras de ningún 

tipo de capacidad mental particular. 

Verá que cada problema induye 	 Usted debe 

—* 	Un párrafo pnnapal o enunciado 	 i.eer atentamente las 
consignas y responder 

Una pregunta o instrucción 

Opciones de respuesta 	
Ins(IIOfles. 

_ATENcióW. En la Parte A, cada consigna puede razonarse de manera independiente de las demás. Se 
resuelve teniendo en cuenta solamente SU enunciado, SU pregunta o instrucción, y tas opciones de 
respuesta presentadaS para el caso. Por lo tanto, para responder una consigna NO se fije en las 
anteriores ni en las posteriores. Concéntrese solamente en el enunciado que tiene por delante. Cuando 
haya concluido con una consigna, avance a la siguiente y bajo ninguna condición vuelva hacia atrás. 
Como nos interesa ver qué piensa frente a determinadas situaciones, es importante que sus respuestas 
reflejen lo que USTED cree adecuado. La respuesta es por lo tanto PERSONPL NO SE COPIE. 
Tómese el tiempo que considere necesario para resolver los problemas. Si tiene alguna duda, levante 
la mano y recibirá asistencia. Cuando haya finalizado, controle si no quedó algún ejercicio sin resolver. 

No avance hasta la Parte 5 si no ha completado la Parte A. 

PARTE B 

Al finalizar can la Parte A, encontrará dos consignas adicionales. El objetivo de esta segunda fase 

consiste en relevar sus opiniones sobre algunos aspectos de las situaciones que se le presentaron en la 
fase anterior. Tenga en cuenta que deberá escribir algunas cosas y formular detiniciones, por lo tanto 
sea prolijo y conciso. Encontrará una hoja en blanco al final de cada consigna para ser utilizada corno 

borrador. 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! 
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p 0 Jemasy COflSigflaS (Formato de EVENTO ÚNICO) 

PARTE A (Cada Problema Cfi Hoja aparte) 

peEsonalidad María María tiene 31 años, es soltera, muy inteligente y no Uene pelos en la lengua al momento 
de decir lo que piensa. Estudió filosofía en la universidad. Como studiante, se ccxnpitmetió 
profundamente con la lucha contra la discriminación y en pro de la justicia sedal, y además 
partidpó en manifestaciones ecologistas. 

ien A continuación, por favor ordene los sigutes enunciados de acuerdo a su probabilidad. 
Utilice el número 1 para seiialar el enunciado más probable y el número 8 para indicar aquel 
menos probable. 

María es cajera de un banco. 

María es miembro activo en el movimiento feminista. 

María es vendedora de seguros. 

María trabaja en una librería y toma clases de yoga. 

María es maestra de escuela pnmaria. 

María es cajera de un banco y miembro activo del movimiento feminista. 

María es miembro de la Uga de Mi.geres Votantes. 

María es enfermera. 	
O 

	

Deportes 	Guillermo Coria 
Suponga que Guillermo Coria llega a las finales de Wimbledon en el 2005. 
Micra, por favor ordene los siguientes enunciados de acuerdo a su probabilidad. titilice el 
número 1 para sefíalar el enunciado más probable y el número 4 para indicar aquel menos 
probable. 

Coria perderá el pnmer set pero ganará el partido. 	
O 

Coria ganará el partido. 	
O 

coriaperderáelPflmerSet 	
O 

Coria ganará el primer set pero perderá el partido. 

	

Política 	)efe de Gobierno 
A continuación, por favor ordene los siguientes enunciados de acuerdo a su probabiTidad de 
acontecer en 2005. Ulilice el número 1 para seiíalar el enunciado más probable y el número 

4 para indicar aquel menos probable. 

Ibarra reducirá los fondos destinados a las obras públicas. 
O 

Ibarra proveerá aperyo eatal a las madres solteraS.  
Ibarra proveerá apoyo estatal a las madres solteras y redUcirá los fondos o 
destinados a las obras públicas. 
Ibarra aumentará los impuestos de Alumbrado, t3arrido y Umpieza. 
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Médico 	El Señor P. 

Se ha realizado un estudio de salud a partir de una muestra representati4a de hombres 
adultos de todas las edades y ocupaciones en la dudad de La Plata. El señor P. está induido 
en la muestra. Fue elegido al azar de la lista de participantes. 
¿Cuál de los siguientes enunciados es más probable? (marque uno) 

El Señor P. ha sufrido uno o más ataques cardíacos. 	
O 

El Señor P. ha sufrido uno o más ataques cardíacos y tiene más de 55 	o 

años de edad. 	 - 

Abstracto 	Cara o Cruz 
Considere una moneda regular de dos caras. Esta moneda es arrojada al aire unas 10 veces 
ylos resultados de sus caídas (cara o cruz) son anotados por Martín en si libreta. 

¿Cuál de los siguientes fragmentos de secuencias es más probable cue Martín haya anotado 

como resultados? 
Ordene los siguientes enunciados de acuerdo a su probabilidad. Recuerde marcar con un 1 
aquel mas probable, y con un 3 aquel menos probable. 

o 
xCxCx  

	

xCxC 	

O. 

	

xxCx 	
O 

PARTE B (Cada Consifla en hoja aparte, hoja borradoradicioflal) 

Consicirmi 
Imagine que es un investigador que necesita describir oralmente a tos participantes de su investigación 
problemas como los que le acabamos de presentar. Suponga que no son hablantes nativos del castellano y 
que desconocen el término "probabilidad". Por ello y para poder cornunicarse, es necesario que usted exprese 

con sus propias palabras qué significa "probabilidad" en estos ejercidos. 
Puede, si así lo considera, escribir más de una definición de "piobabilidad'. Además, sepa que puede volver 

hacia atrás, a la FASE A, y observar los problemas que acaba de resolver. 
Sólo asegúrese de no alterar sus respuestas. 

Cómo redactar 
Para lograr una redacción dara, puede esoibir y trabajar sus definiciones haga conformar instrucciones que 
considere precisas. Con este propósito encontrará espacio considerable en los siguientes renglones y una hoja 
de borrador adicional Le solicitamos que, una vez culminado su trabajo, pase en LIMPIO sus instrucciones en 
frases u oraciones BREVES, y que estas sean lo más daras posibles. Por ejemplo: 

p,vbabllldad es una eslimadón sobre cómo se dan las siftíaccnes en la i*1a común. Por lo tanto, i se so//cita 
la pmbabilidad de A, entr»ices me están ¡rejuntando por... 
Recuerde que su objetivo es volver comprensible el término "probabilidad" para que sus sujetos sean capaces 

de comprender qué se propone. NO COPIE LA FRASE EJEMPLO. 

Consigna 2 
Por favor, responda las siguientes preguntas. 

¿Piensa que "probabilidad" significa lo mismo en cada una de las consignas que evaluó en la Parte A? Silo 

considera adecuado, reiise la Parte A para llegar a una respuesta. SI - NO 
Si encuentra diferencias en los usos de "probabilidad", indique entre qué consignas y exponga sus motivos. 

Por ejemplo, creo que "prvbabilidsrid" se refiere a cosas distintas en el problema 9y en el 7. En «19, 

significa 'x'; mientras que en el 7 'y 
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Problemas y Consignas ('Formato de FRECUENCiAS) 

PARTE A (Cada Problema en Hoja aparte) 

Personalidad EncUesta Femenina 
En una encuesta de opinión, se seleccione a 200 mijereS que poseen las siguientes 
característicaS en común: tienen, en promedio, 30 años; son solteres y muy mteligenteS. 
Todas estudiaron o realizaron cursos de filosofía en la universídad. Durante su vkla como 
estudiantes, estaban profundamente comprometidas con la lucha contra la discriminación Y 
en pro de la justicia social, y también participaban en manifestaciones ecok4staS. 
A continuación, por favor estime la frecuencia de los siguientes eventos: 

¿Cuántas de las 200 mujeres seleccionadas para la encuesta son cajeras de un 	200 

banco? 	 - 

¿Cuántas de tas 200 mujeres seleccionadas para la esrcuesta $on nuembros actives deI 	200  

movimiento feminista? 	 - 

¿Cuántas de las 200 mujeres seleccionadas para la esrcuesta son maestras de escuela 	- 200 

primaria? 

¿Cuántas de las 200 mujeres seleccionadas para la encuesta son miembros de la Liga 	200 

de Mujeres Votantes? 	 -200 
¿Cuántas de las 200 mujeres seleccionadas para la encuesta son enfermeras? 

¿Cuántas de las 200 mujeres seleccionadas para la enoresta trabajan en una librería y 	200 

toman clases de yoga? 	 - 

¿Cuántas de las 200 mujeres seleccionadas para la encuesta son vendedoras de 	200 

seguros? 	 - 
¿Cuántas de las 200 mujeres seleccionadas para la entuerta son cajeras de un banco 	- 200 

y miembros activos del movimiento feminista?  

	

Deportes 	Fútbol 
Suponga que a Usted le fascina el fútbol y decide mirar todos los partidos de la Copa 
América 2004. De todos los 200 partidos a disputarse, por favor estime la frecuencia de los 

siguientes eventos: 

¿Cuántos partidos tendrán un resultado que exprese dos o más goLes.
7 	 _200 
 200 

¿Cuántos partidos tendrán un jugador lesionado? 

¿Cuántos partidos tendrán un resultado que exprese dos o más goles y un jugador 	200 

lesionado? 	 - 
¿Cuántos partidos tendrán un resultado que exprese menos dedos goles y ningún 	200 

jugador lesionado? 	 - 

	

política 	Política Exterior 
En una encueste de opinión sobre política exterior se entrevistan a 100 académicos de 
diversas filiaciones teóricas e ideológicas- 
De todas las opiniones emitidas, por favor estime la frecuencia de los siguientes eventos: 

¿Cuántos académicos creen que Bush invadirá Irán en el 2005? 	
_100 

100 
¿Cuántos académicos creen que Bush será reelecto e mvadká Irán en el 2009 

¿Cuántos académicos creen que Bush será reelecto? 	
_100 
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Médico 	Estudio de Salud 

Se ha realizado un estudio de salud a partir de una muestra representativa de 100 hombres 
adultos de todas las edades y ocupaciones en la dudad de La Plata. 
Por favor brinde su mejor estimación de los siguientes valores: 

¿Cuántos de los 100 participantes han sufrido uno o más ataques canliacos? 	 _100 

¿Cuántos de los 100 participantes han sufrido uno o más ataques 
másde5sañosdeedad? 	 - 

Abstracto 	Dados 

Un cubilete con 5 dados es arrojado 1000 veces. Por favor, a continuación responda las 
siguientes preguntas estimando su frecuencia. 

¿Cuántas tiiadas con la siguiente forma espera encontar? 

35__ 	
_1000 

¿Cuántas tiradas con la siguiente forma espera encontrar? 

_5___ 	
_l000 

PARTE B (Cada Consigna en hoja aparte, hoja borrador adtcional) 

Consigna 1 
Imagine que es un investigador que necesita describir oralmente a los participantes de su investigación 
problemas como los que le acabamos de presentar. Suponga que no son hablantes nativos del castelleno y 
que desconocen el término frecuencia. Por ello y para poder comunicarse, es necesario que usted exprese 

con sus propias palabras qué significa 1recuenda" en estos jenidos. 
Puede, si así lo considera, escribir más de una definición de frecuenc1a. Además, sepa que puede volver 
hacia atrás, a la FASE A, y observar los problemas que acaba de resolver. Sólo asegúrese de no alterar sus 

respuestas. 

Cómo redactar 
Para lograr una redacción dara, puede escribir y trabajar sus definiciones hasta conformar instrucciones que 
considere precisas. Con este propósito encontrará espacio considerable en los siguientes renglones y una hoja 
de borrador adicional. le solicitamos que, una vez culminado su trabajo, pase en UMPIO sus instrucciones en 
frases u oraciones BREVES, y que estas sean lo más claras posibles. Por ejemplo: 
Frecuenda es una estimadóii sobre cómo se dan las siWaciones en la tida común. Por lo tanto, s se solidta 
la fiecuenda de 4 entonces me están preguntando por... 
Recuerde que su objetivo es volver comprensible el término frecuenda para que sus sujetos sean capaces 

de comprender qué se propone. NO COPIE LA FRASE EJEMPLO. 

Consigna 2 
Por favor, responda las siguientes preguntas. 
1. ¿Piensa que lrecuenda significa lo mismo en cada una de tas consignas que evaluó en la Parte A? SI lo 

considera adecuado, revise la Parte A para llegar a una respuesta. SI - NO 
2.51 encuentra diferencias en los usos de lrecuenda", indique entre qué consignas y ecpcnga sus motivos. 

Por ejemplo, creo que 7recnencia se refiere a cosas dislinlar en el problema 9y en el?. En ¿19,, sgnlfica 

x'; mientras que en el 7 
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