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Existe una literatura bastante extensa sobre el oido absoluto, comenzando 
en el siglo pasado con los trabajos de Sturn£ (1883) y pasando por las excelentes 
revisiones de Ward (1963) y Carroll (1975). Ward y Burns (1982) definen el oido 
absoluto como la capacidad de identificar la frecuencia o nombre musical de 
un tono espedfico, o, al contrario, al aptitud para producir alguna frecuencia 
determinada sin compararla con cualquier otro sonido de referenda. Aunque 
a menudo se ha considerado la posesion de oido absoluto como la maxima data
cion musical, las investigaciones realizadas indican que, aun siendo mas frecuente 
entre los musicos profesionales, no es necesariamente un componente de la ap
titud musical. Incluso algunos datos parecen mostrar que supone mas un incon
veniente que una ventaja. Miller (1956) y Garner (1962) han sugerido que los 
humanos solo pueden identificar un numero limitado de estimulos sensoriales 
unidimensionales sin error, siendo los individuos con oido absoluto una excep
cion a esta regia, puesto que son capaces de nombrar con precision gran canti
dad de frecuencias de sonidos correspondientes a notas de la escala. Attneave 
(1959) refiere el caso de un director de orquesta sinfonica que podia identificar 
cuarenta y cinco frecuencias de sonido diferentes. Muy pocas personas poseen 
oido absoluto, en contraste con el oido relativo, comun en aquellas personas edu
cadas musicalmente. Para medir el oido absoluto se ha usado con frecuencia 
el piano, lo que hace que los resultados deban interpretarse con cautela ya que 
este instrumento proporciona una gran cantidad de claves adicionales. Los equi
pos idoneos para medir el oido absoluto parecen ser los osciladores electronicos 
puesto que producen sonidos puros. Un aspecto dificil de eliminar en la medi
cion del oido absoluto es el oido relativo; se refiere al hecho de que el sujeto 
nombra la segunda nota presentada comparandola con la anterior. Para evitarlo, 
muchos experimentos han intentado destruir el trazo de la memoria a corto pla
zo, utilizando diferentes estimulos entre los sonidos intervinientes (Deutsch, 
1973; Siegel, 1974). 
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1. ETIOLOGIA 

Existen varias hipotesis acerca de los mecanismos subyacentes al oido ab
solute: 

1. Hipotesis de la superdiscriminacion. Sugiere que los sujetos con oido ab
solute tienen «buen oido» o una fina aptitud para hacer discriminaciones sen
soriales a lo largo de un continuo de tono (Neu, 1947). En experimentos llevados 
a cabo por Oakes (1955) con tareas de discriminacion de tonos, comparando 
sujetos poseedores y no poseedores de oido absolute, los primeros resultaron 
ser los mejores, si bien habian recibido mayor entrenamiento. 

2. Hipotesis de discriminacion local. Indica la posibilidad de que el oido 
absolute no resulte de una superior discriminacion a lo largo de toda la gama 
de frecuencias, sino mas bien de una aguda sensibilidad en zonas especificas. 
Esta aptitud podr!a obtenerse de dos formas. En la primera, los sujetos dispon
drian por herencia de una distribucion mayor de lo normal de analizadores de 
frecuencia «entonados», como los describio Katsuki (1961), por lo que percibi
r!an mejor esas frecuencias, mostrando «picos» en sus funciones de discrimina
cion, que a su vez aprenderian a describir con los nombres de las notas musicales. 
Una segunda posibilidad es que estos «picos» en la discriminacion fueran el re
sultado de un aprendizaje previo, por lo que las personas con oido absolute ten
drian la capacidad de producir «etiquetas» verbales unicas a cada frecuencia de 
sonido. 

3. Memoria generalizada para el tono. Sugerida por Oakes (1955), mantie
ne que el determinante critico del oido absolute puede ser la aptitud para alma
cenar informacion tonal en la memoria. Sin embargo, Bachem (1954) obtiene 
resultados contradictories, pues la memoria en los sujetos con oido absolute so
lo era mejor con diferencias de estimulos relativamente grandes a largos interva
los de retencion. Cuando el intervale de retencion era pequefio (menor de un 
minuto) los sujetos con oido absolute y los normales no diferian. 

4. Hipotesis del estandar interne. Aunque la hipotesis anterior demuestra 
que los sujetos con oido absolute no recuerdan frecuencias mejor que los nor
males en todas las circunstancias, parece claro que implica una capacidad de 
memoria. Segun esta ultima hipotesis, los sujetos con oido absolute identifican 
notas musicales comparandolas con estandares internes. Estos sonidos de refe
rencia subjetivos habrian sido adquiridos como resultado de una larga experiencia 
con la musica y podrian servir para partir el continuo de frecuencias en clases 
de eventos o categorias. Categorizando su percepcion de los estimulos con res
pecto a tales estandares internes, los sujetos con oido absolute mejorarian sus
tancialmente su ejecucion, como lo hacen los sujetos normales cuando se les 
da sonidos objetivos de referencia. 

Siegel (1972) rechaza las tres primeras hipotesis, sugiriendo que la ultima 
puede ser una hipotesis viable. Rakowski (1979) encontro que un musico con 
oido absolute usa la misma estrategia que otro con buen oido relative cuando 
se le pide que entone un sonido puro de la misma frecuencia que uno estandar 
despues de tres a cinco minutes. Despues de un lapso de tiempo mayor, se adopta 
una estrategia diferente, lo que sugiere que los poseedores de oido absolute re
cuerdan permanentemente un numero de tonos estandar que corresponden a 
la escala cromatica. Los mejores sujetos pueden reproducir de memoria la mayo
ria de estos tonos con una precision de diez a veinte cents (centesima parte de 
un semitono). Las personas con buen oido relative se comportan como si hubie-
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ran desarrollado una escala interna de tono, una plantilla conceptual movil que 
se calibra permanentemente en terminos de las relaciones tonales entre las no
tas de nuestra escala musical. En el caso del poseedor de oido absoluto, parece 
tener «etiquetas» permanentes que le sirven para identificar los sonidos escu
chados. 

2. TEORIAS 

Existen varias teorias sobre el oido absoluto, que difieren fundamentalmen
te en el hecho de considerar esta capacidad como hereditaria o adquirida. En
tre los defensores del primer punto de vista estan Stumpf (1883), Petran (1931), 
Seashore (1938), Bachen (1937, 1940, 1954, 1955), Campbell y Small (1963). 
Segun esta teoria, el oido absoluto es una aptitud innata que se manifiesta en 
cuanto tiene oportunidad, independientemente del entrenamiento musical. Los 
sujetos que no lo poseen, a pesar del entrenamiento no alcanzaran nunca el gra
do de precision de los primeros. La teoria del aprendizaje, en su posicion extre
ma, es justo lo contrario de la anterior: el desarrollo del oido absoluto depende 
de circunstancias fortuitas en las que se ha reforzado al sujeto al intentar poner 
«etiquetas» a los sonidos. Una variacion de esta teoria es la mantenida por Abra
ham (1901) y continuada por Watt (1917) que propane que quizas el oido abso
luto sea inicialmente universal y posteriormente en algunas personas se conserve 
y en otras se pierda. Abraham tambien comento que la aptitud de nombrar los 
sonidos se desarrolla con relativa facilidad en los nifios. Copp (1916), continuando 
esta idea, sugirio que se producia una especie de «impronta», puesto que segun 
su experiencia solo es facil ensefiar a los nifios a producir una nota o a recordar
la cuando el aprendizaje musical comienza a una edad temprana. Sin embargo, 
a una edad adulta tambien es posible el aprendizaje (Lundin, 1963), como de
mostro Brady (1970), si bien con un esfuerzo tan grande que pocos lo consi
guen. Teplov (1966) dice que este oido absoluto aprendido es menos preciso y 
mas inestable y que se pierde en contacto con la musica; no obstante, algunos 
sujetos de Lundin mejoraron su capacidad de canto. 

Asi, parecen existir evidencias a favor de la teoria del aprendizaje, aunque 
es mucho mas sencillo realizar este aprendizaje en la infancia. Sin embargo, no 
se puede descartar completamente un componente genetico, puesto que el apren
dizaje no siempre tiene exito. Y, por otra parte, existen sujetos con oido absolu
to que nunca recibieron practica ni reforzamiento en identificacion de notas 
durante la nifiez. Sergeant (1969) cree que la edad ala cual se han comenzado 
los estudios musicales es un factor fundamental en el desarrollo del oido abso
luto, situandose la edad critica en torno a los siete afios o antes. Sergeant y Ro
che (1973) hipotetizaron que los nifios mas jovenes mostrarian una mayor 
tendencia a la representacion precis a de los niveles de to no percibidos, mientras 
que los mayores se fijarian menos en los niveles de tono y mas en los factores 
organizacionales, como tonalidad, forma melodica y tamafio de los intervalos. 
Es decir, que tiene lugar un desplazamiento perceptual en el procesamiento de 
la informacion auditiva en los nifios pequefios. 

3. PERTURBACIONES DEL OIDO ABSOLUTO 

Las relaciones entre la frecuencia y el tono, tanto en los sujetos que poseen 
oido absoluto como en los que no, se establecen en la infancia y no pueden cam-



124 
biarse. Si se perturban los procesos neurofisiologicos o hidromecanicos en un 
area particular del oido, de forma que una frecuencia dada no afecte exacta
mente a los mismos receptores y elementos neurales asociadas, el tono en esa 
region queda desplazado y el oyente sufre paracusis musical. Esta paracusis no 
desaparece, es decir, el sujeto no podra volver a aprender. Un ejemplo de este 
problema es relatado por Vernon (1977) y anteriormente por Triepel (1934). Ver
non ala edad de 17 aii.os nota de repente que era capaz de reconocer la tonali
dad de cualquier fragmento musical. Aii.os mas tarde era capaz de reconocer 
cualquier grupo de cuatro notas tocadas simultaneamente en el centro del pia
no. Esta capacidad de percepcion se mantuvo hasta los cincuenta y dos aii.os, 
edad en que empieza a notar la tendencia a identificar las tonalidades como 
un semitono mas agudas de lo que en realidad eran, tendencia que se estabilizo. 
A los setenta y un aii.os identifica las notas o tonalidades dos semitonos mas 
agudas. Vernon explica este cambia en el reconocimiento de tono con la edad 
indicando que la membrana basilar se haria menos elastica con los aii.os, por 
lo que la seccion de la membrana que originalmente estaba asociada con una 
nota reaccionarfa ahora maximamente a tonos un semitono 0 dos mas bajos. 
Wynn (1972), a partir de otros experimentos con sujetos poseedores de oido 
absoluto, sugiere que los responsables del cambia en el reconocimiento del tono 
sedan cambios bioquimicos que afectarfan a los mecanismos de la coclea, mas 
que cambios fisicos. 

4. UTILIDADES DEL OIDO ABSOLUTO 

Existen opiniones contradictorias respecto a la utilidad del oido absoluto. 
Eaton y Siegel (1976) afirman que «El oido absoluto es generalmente una ven
taja para el musico porque le ayuda a afinar el instrumento, ejecutar a primera 
vista precisa y facilmente y a saber como sonara una obra musical simplemente 
leyendo la partitura». 

Frente a esta postura, Ward y Burns (1982) mantienen que todas las capaci
dades citadas por Eaton y Siegel son compartidas por sujetos que no poseen 
oido absoluto, e incluso parece que existen datos de que esta posesion mas que 
una ventaja supone un inconveniente. Asi, Cuddy (1977) demostro que los suje
tos con oido absoluto son menos flexibles, menos capaces de aprender una nue
va escala. Su experimento consistio en juzgar si dos melodias de siete sonidos 
eran identicas o diferian en uno de los sonidos por medio semitono. Los sujetos 
que no poseian oido absoluto juzgaron de la misma forma, independientemente 
de si las melodias eran tonales o atonales. Los de oido absoluto fallaron en las 
melodias atonales. Junto a esta opinion, algunos autores seii.alan ventajas practi
cas para la sociedad en general (Crozier, Robinson y Ewing, 1976-1977), pero 
sin relacion alguna con la aptitud musical. 

Resultan curiosos los datos aportados por Paulson, Orlando y Schoelkopf 
(196 7), segun los cuales los adolescentes retardados aparentemente tienen oido 
absoluto, lo que los autores encuentran como indicativa de un amplio deficit 
en los procesos de generalizacion. Tambien Shuter (1982) da cuenta de estudios 
sabre retrasados mentales con oido absoluto (Scheerer, Rathmann y Goldstein, 
1945; Anastasi y Levee, 1959; Viscott, 1970). Sin embargo, no esta muy claro 
si estos sujetos eran en realidad subnormales o mas bien autistas o esquizofrenicos. 

Asi, parece ser que el oido absoluto se mejora con la practica y es tipico 
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de sujetos que recibieron entrenamiento musical en su infancia o de sujetos re
trasados mentales. Ward comenta en tono jocoso: «Si usted lo tiene, asegurese 
cwil es la raz6n.» 
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