
SEMlOTlCA DEL 
MENSAJE ACUSTICO 
DE SEGURIDAD. 
Problemática 

/ desde la perspectiva 
de la comunicación. 
Matilde ARIAS GARCIA 
C.I.A.T. de Sevilla. 

En una encuesta realizada en 1982 en el 
l. N. H.S. T. y cuyos resultados se publicaron en el 
C. /.A. T. de Sevilla con el titulo de "Estudio Monográfi- 
co: Señales Acústicas de Seguridad" dirigida por D. 
MANUEL MONTES MA YORGA, se pudo apreciar que 
si bien se han implantado estas señales en algunas 
Empresas de Andalucia, Extremadura y Murcia, esta 
implantación no ha alcanzado con mucho la media de- 
seada, ni se ha atendido a una uniformidad y generali- 
zación de estas señales, es decir, no existe ni Código, 
ni Normas y en consecuencia, priva tan sólo el criterio 
subjetivo y personal de cada Empresario. 

Sin embargo, elinterés de Empresarios y Trabaja- 
dores por la utilización de este tipo de señales quedó 1 blen claro en las conclus~ones de la encuesta. 

En el estudio de la Señallzac~ón Acústica de Se- 
guridad no solo es de interés atender a las dos carac- 
teristicasprincipalespor las que estas señalesse defi- 
nen, la intensidad sonora, el tiempo y la frecuencia 
(espectro acústico), sino que también debemos ocu- 
parnos del emisor y receptor, integrados en un en- 
torno, ya que es fundamental, por ejemplo, que la se- 
ñal reproducida puede ser reconocible, que exista un 
código común y convenido, emisor-receptor. queper- 
mita una interpretación en el mismo sentido que pre- 
tende el emisor, que el mensaje induzca a un determi- 
nado comporiamiento a todos los receptores, e inclu- 
so que las conductas inducidas encuentren la menor 
resistencia posible, en el menor número de sujetos, 
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por actitudes, hábitos o condicionamientos negativos 
previos, etc. 

Y así fijándonos en el ambiente, no sólo en la se- 
ñal en si, debemos atender a otras señales acústicas 
o sonidos que pueden enmascararla, como timbres, 
teléfonos, bocinas de coches, campanas, toques de 
principio y final de jornada, etc. e Nlcluso el ruido am- 
biente, tema degran interésa la hora de determinar, ya 
no solo el tipo de señai, sino sus otras muchas carac- 
terísticas. Además del ambiente sonoro, existen 
otros muchos elementos del entorno que dan lugar a 
condiciones determinadas perceptivas que pueden 
originar fenómenos negativos de transmisión, como 
ocurre con elambiente socio-laboralque incide en la 
interpretación, inducción de conductas del mensaje 

acústico transmitido e incluso, ejecución de dichas 
conductas. 

Todo ello constituye el montaje de preocupacio- 
nes e inquietudes que nos llevan a reflexionar sobre 
este tema. En un primer artículo, publicado en el nú- 
mero 37 de la Revista "Saludy Trabajo': hicimos algu- 
nas consideraciones para justificar el interés de llevar 
a cabo un estudio de la Señalización Acústica de Se- 
guridad a la luz de la Teoría de la Comunicación e ln- 
formación, ya que la señalización acústica se presenta 
de hecho en un proceso comunicativo. En esta oca- 
sión vamos a centrarnos en la misma línea, en el estu- 
dio más concreto de la Semiología del MensNe 
Acústico de Seguridad. 

UNA DOBLE DEFlNlClON DEL MENSAJE ACUSTICO DE SEGURIDAD 

Todo mensaje y en consecuencia también el 
mensaje acústico de Seguridad, tiene una doble defi- 
nición, la que corresponde al medium y la que se refie- 
re al Código. Cuando decimos que un mensaje es 
acústico. lo estamos definiendo respecto a las carac- 
terísticas del MEDIUM, pero si decimos que un mena- 
je es de sonido continuo oes verbal, nos estamos refi- 
riendo al Código. 

Podemos asi deducir y resumir que el mensaje 
acústico de Seguridad está regido por una doble defi- 
nición Código-Medium. 

El Código por su naturaleza debería ser de NO 
SEMEJANZA, ésto es, convencional; constituido por 
señales arbitrarias. no motivadas. Pierre Girau incluye 
este tipo de Códigos en su clasificación entre los Có- 
digos Lógicos y Objetivos, en los que los signos o las 
señales se presentan en relación lógica de exclusión. 
La relación en este sistema de señales tendrá que ser 
distintiva. Los Códigos lógicos, objetivos, están cons- 
tituidos (dejando aparte el Código Científico), por in- 
signias, o como ocurre en nuestro caso, por SENA- 
LES. 

Las SE~ALES se caracterizan por inducir a una 
acción, por conminar a la realización de algo. 

La elaboración de este Código requiere determi- 
nar la realidad significable, las parcelas fundamenta- 
les de dicha realidad y buscar las señales que puedan 
inducir mejor a las conductas previstas, dándoles ran- 
go de acuerdo unívoco, convencional. 

En el caso de las señales acústicas de Seguridad, 
la realidad viene dada por una doble exigencia; el nú- 
mero de tipos de riesgos y las situaciones en que 
se manifiesta el peligro. El campo semántico de di- 

chos tipos de riesgos se multiplica asi portres. Vamos 
a dejar al margen, en este articulo, los tipos de riesgos 
que en la encuesta antes citada se relacionaron y 
acordaron por el equipo de trabajo que la llevó a cabo, 
tales como, incendio y explosiones, presencia de ga- 
ses tóxicos, desplome o derrumbamiento, radiacio- 
nes. etC. y vamos a centrarnos únicamente en las tres 
situaciones de alerta, alarma y emergencia que se 
diferencian en función de la magnitud del peligro y de 
las inducciones y acciones a que debe dar lugar; es 
decir, a la naturaleza e inmediatez de la respuesta. 

Se plantea pues la necesidad de concebir tres se- 
ñales que corresponden a las tres situaciones de Aler- 
ta, Alarma y Emergencia. 

La señal de Alerta enviara como mensaje una in- 
formación de peligro. Advierte pues de un peligro y 
pretende provocar o inducir a una ACTITUD de ex- 
pectativa o ATENCION. 

La señal de Alarma. inducirá a una CONDUCTA 
de ACCION INMEDIATA, a todas o parte de las per- 
sonas de la Empresa. 

La señal de EMERGENCIA es la señal por la que 
todo el personal debe abandonar de inmediato la 
zona de peligro. 

Si consideramos estos tres mensajes nos damos 
cuenta de que . mientras en el primero se pretende 
despertar una expectativa ante un posible desenlace. 
en la última la inducción debe acompañarse de una 
respuesta conductual. Sin embargo. el mensaje en si 
se limita a conminar a los sujetos; la ejecución viene 
como consecuencia de la aceptación y propia volun- 
tad de acción individual. 

En este caso nos vamos a centrar en el mensaje, 
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y su misión de transmitir una información y de inducir 
a unas conductas o comportamiento determinado. 
Sobre la ejecución de esas conductas ya se hablará en 
otra ocasión. 

sultante de la atribución única de un significante y un 
significado. una expresión a un contenido, previamen- 
te establecido, y convenido, sino que existe otra trans- 
misión paralela, de una información no prevista; nos 
referimos a la connotacion resultante de la atribución 
a un sianificante o señal, no sólo de un sianificado o 

LA COMPLEJIDAD EN LA PERCEPCION conrenido ya inclu aoen el cooigo. conoc o; y acepta- 

DEL MENSAJE: do por emisor y receptor sino de otros sign f cados in- . controlados 
En general el SENTIDO del mensajeno queda úni- 

A) EL HOMBRE COMO FUENTE DE INFOR- camente constituido por la denotación. sino también 
MACION: ENVIA, TRANSMITE Y RECIBE oor esa connotación. en un fenómeno alobal en el oue 

4 

MENSAJES 1 ambos elementos n i  aparecen diferenciados 

Un mensaje puede estar formado por una o varias 
señales acusticas y tienen un significante y un signifi- I I 
cado, una expresión y un contenido y puede ser más 
o menos preciso. En realidad, cada señal acústica es 
una relación entre significante y significado, y es la 
marca de comunicar un sentido. Pero refiriéndonos al 
mensaje en si y relacionándolo con el proceso comu- 
nicativo vamos a considerar no ya dos. sino tres ele- 
mentos: el significans, el significandum y el signifi- 
catum. atendiéndonos a la terminologia latina, em- 
pleada por RONALD BARTHES. Es el significandum 
en el caso de la Señalización Acústica de Seguridad la 
situación a informar. es decir, el conjunto de unidades 
de información que pretendemos transmitir. En nues- 
tro caso. tenemos las situaciones de Alerta, Alarma o 
Emergencia. El mensaje, concebido como modula- 
ción de un medium, como una unidad física, seleccio- 
nada por el emisor y propuesta a la percepción del re- 
ceptor, es el significans. Pero aún existe un término 
completivo, el significatum o comportamiento RE- 
PERTORIAL inducido por el mensaje al receptor. Todo 
ello se completa con la ejecución de las conductas in- 
ducidas. 

Esto se basa en que todo hombre puede enviar, 
transmitir y recibir mensajes, pero no es fácil predecir 
cómo y en qué medida percibe e interpreta el hombre 
un estimulo comunicativo. El análisis fisico de las pro- 
piedades de dicho estimulo o del proceso en si no es 
suficiente, por lo que debemos partir del receptor. Es 
el receptor también punto de partida, en nuestro caso, 
para un estudio de la señalización acústica. 

B) LA DENOTACION Y LA CONNOTACION 

En principio. todo mensaje no sólo transmite un 
contenido que depende de la realidad que representa. 
No solo nos proporciona un elemento denotativo, re- 

C) COMPLEJIDAD EN EL PROPIO PROCESO 
PERCEPTIVO 

Al captar todos los componentes de los estimulos 
y siempre que éstos se encuentran dentro de los um- 
brales máximos y mínimos de laespecie humana e in- I 



cluso de las caracteristicas individuales. con respecto 
a la frecuencia e intensidad, comienza en el sujeto el 
proceso perceptivo, primer momento. previo y funda- 
mental del consiguiente proceso comunicativo. 

Se da en la percepción, según H. Pieron, el anun- 
cio de una presencia, que es fruto de la primerasensa- 
ción correspondiente al primer estimulo y después. 
poco a poco, esta sensación nos va invitando a deta- 
llar progresivamente 1% sucesivas sensaciones. La 
sensación acústica primera nos anticipa algo, vamos 
registrando los sonidoscon la ayudade la memoria in- 
mediata, seguimos en el tiempo el hilo de dichos soni- 
dos y terminamos por identificar la señal correcta. 
Todo este proceso es fuente de problemas. 

En caso de que se trate del mensaje oral. tenemos 
aún una problemática añadida. Es cierto que no exis- 
ten estudios en profundidad en este sentido, y seria de 
gran interés contar con alguna investigación al res- 
pecto. Se sabe, sin embargo, que nuestra lengua, el 
español, por su diagrama especifico muestra una sen- 
sibilidad excepcional en la zona de los sonidos graves 
y muy reducida en la zona de los sonidos agudos, des- 
pués de una máxima que se alcanza hacia los 1.800 ci- 
clos/segundo. El entorno sonoro ha ido actuando en 
cada sujeto en el curso de su vida y de alguna forma ha 
elevado los niveles de audición del individuo en las 
bandas de frecuencia correspondientes a los sonidos 
más usados y ha disminuido hasta llegar casi a "o" di- 
chas bandas de frecuencia para los sonidos menos 
frecuentes. Y asi tienegran importanciael haber vivido 
en una zona rural o urbana pues este hecho condicio- 
na el registro de sonido de cada persona. PIERON 
puso el siguiente ejemplo: "Si eliminamos a un inglés 
todas las frecuencias superiores a 2.000 ciclos/seg. 
sólo comprenderia un 27% de lo escuchado en el len- 
guaje oral" (Fech y Steinberg 1947). Otro temade inte- 
rés es el ruido ambiente; se cometen muchos errores 
de interpretación si se dan canales ruidosos. Se han 
hecho estudios con respecto a los fonemas. Asi por 
ejemplo se sabe que los fonemas nasales son más re- 
sistentes a los sonidos enmascaradores y que se pue- 
den seleccionar ciertos vocablos para que se dé mejor 
la comunicación en ambientes altamente ruidosos. In- 
cluso, en estos casos en que existe un ruido ambiente, 
hay que evitar cualquier par de palabras que se distin- 
gan sobre la base del punto de articulación de alguna 
consonante y utilizar sólo las que difieren con respecto 
a la sonoridad y nasalidad. 

De todas formas la simple audición de la señal no 
implica la interpretación correcta por parte del sujeto 
receptor. Es necesaria una acomodación por repeti- 
ción. En el caso de cualquier señal acústica, pero es- 

pecialmente en la de mensaje oral debemos tener en 
cuenta que hay una etapa de reconocimiento, en este 
último caso, de la palabra. que retrasa el proceso ge- 
neral de interpretación. 

Otro factor de interés en dicho mensaje oral es la 
velocidad de emisión. Hay velocidades que pueden 
llegar a desarticular la forma hasta hacer que el recep- 
tor pierda el sentido general. Esto, en el caso de queel 
sujeto escuche con serenidad, es decir, sin que inter- 
vengan alteraciones psiquicas determinadas. 

De todo ésto se deduce una conclusión clara y es 
que la señal acústica de seguridad debe determinarse 
siguiendo estudios cientificos tanto sobre las cualida- 
des fisicas que definen todo mensaje acústico (fre- 
cuencia, amplitud y composición armónica) como so: 
bre la percepción del sujeto dentro de su entorno. 
Hasta el momento, las normas existentes. ni especifi- 
can todas las caracteristicas fisicas que debe tener 
cada señal. ni responde a estudios completos sobre 
percepción. Sin embargo ex.sten seña es que aportan 
datos oe ~nteres como AFkOR-S 32-01. aue define la . , 

señal acústica de emergencia como alternativa y con 
las frecuencias 554-Hz y 440 Hz, y la ANSl que define 
la señal de evacuación en lugares con exposición a ra- 
diaciones como de frecuencia modulada y de 47 2 Hz * 5%. 

D) LA PERCEPCION GLOBALIZADA 

Por otra parte, la señal acústica no constituye por 
si sola el único mensaie. No existe una forma de men- 
saje aislada. El hombréen su conjunto no captaúnica- 
mente los estímulos auditivos. sino que se ve asaltado 
al mismo tiempo por otros estimulos; olfativos, visua- 
les, táctiles, etc. Cuando se recibe una señal acústica 
de seguridad, ésta no llega sola. sino que se presenta 
a nosotros intimamente unida a otros mensajes que 
complican la interpretación univoca de dicha señal, y 
que llevan a tener que realizar una percepción globali- 
zada. 

La separación entre los dominios visual, auditivo, 
olfativo, gustativo, etc. es fruto de un análisis teórico e 
intelectual contrario a la realidad. 

La interpretación del mensaje global es el mo- 
mento práctica y esencialmente fundamental en el 
proceso perceptivo. Esta interpretación se lleva a 
cabo sobre los distintos mensajes que originan esa 
percepción globalizada. Con esto tenemos ya otra ra- 
zón de la complejidad del problema. 

Todo el entorno en que se encuentra el receptor 
es fuente de mensajes y estimulos y toman parte en 

- 
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esa globalización. algunos son determinantes físicos, 
pensemos por ejemplo en la mayor o menor luminosi- 
dad, que repercute en la interpretación, con reaccio- 
nes afectivas. Y no debemos olvidar el olor. que en un 
siniestro es un medio de información muy importante. 

Se ha demostrado. por ejemplo. que si hay bas- 
tante luz se perciben los sonidos con más tranquili- 
dad. y que en la oscuridad se captan y retienen mejor 
los mensajes. En el caso de las señales acústicas de 
seguridad, las investigaciones en este sentido están 
por hacer. 

Asi pues los datos que aportan los mensajes no 
acusticos son también muy valiosos para el receptor, 
procedan del sentido que procedan. El olfato. el tacto, 
todos los sentidos se alertan para completar la infor- 
mación que transmite el mensaje acustico. 

interpretación inmediata perceptiva se da ajena en 
una primera instancia, a la reflexión. 

Es de interés tener en cuenta estas emociones y 
la forma y medida en que pueden influir en la interpre- 
tación perceptiva de una señal acustica de seguridad. 
Todo ésto nos plantea la necesidad de favorecer un 
control que depure la interpretación del mensaje hacia 
una inducción univoca. 

Sin embargo pensemos qué puede ocurrir, si. 
sim~lemente alauno de los suietos interareta el men- 
saje de emergencia (ME) con la inducción del mensaje 

E) EL RECEPTOR NO ES UN HOMBRE de alerta (MA). en este caso. la respuesta conductual 
AISLADO 

Por otra parte, el receptor de un mensaje no esta 
solo ante la señal acustica de seguridad. generalmen- 
te se trata de varios receptores que en muy pocos ca- 

sera diferente (A). 
Las consecuencias, debido a la contaminación 

posible serán imprevisibles y todo dependera del 
prestigio que el sujeto disidente tenga en el grupo. 

sos están aislados: normalmente trabajan en grupo, 
en equipo, etc. Esto influirá notablemente en la per- F) LA HISTORIA PERSONAL DE CADA 
cepcion global. El mensajeacústico se va a percibir en ) RECEPTOR 
grupo. Simultáneamente se darán unas conductas, 
que, en principio, serán inconscientes. reflejadas en 
gestos. posturas y movimientos, es decir, en un len- 
guaje no verbal. Lo que los demás digan o hagan será 
captado. Cada segmento conductual formará parte 
del mensaje que participará en la percepción global. 

En consecuencia se dará un contagio, una conta- 
minación que dependerá en gran parte de la dinámica 
del aruDo. 

Otro elemento, tanto o mas importante en la inter- 
pretación del mensaje acustico, es la historia personal 
de cada receptor. Existe una clara relación percep- 
ción-personalidad. Lo que el sujeto ha sido. lo que es. 
sus experiencias. vivencias, hábitos: todo tiene su in- 
fluencia en la interpretación del mensaje. 

Esta interpretación lleva la marca del momento en 
que se produjo su l a  percepción, y la resonancia que 

-veamos o de forma esquemat ca. Si tenemos ,a- 1 !..do en1r)nces en e. su nto L.r s rena qLe en la Guerra 
ros su.etos -S.. S: S,- v es transm timos -na nfor- C v oana a a.arma en ~n r)om~arneo. cona ciono ;i ~,~ ,. ', a , 
mación de emergencia (ME) con una inducción clara 
que conlleva una respuesta de acción conductual de- 
terminada, todo irá bien si denotaciones y connotacio- 
nes. están dentro de un sentido válido de interpreta- 
ción (1) que lleva a una misma respuesta. R. 

Esta contaminación o contagio se puede también 
presentar en la dimensión afectiva. El contagio de las 
emociones constituye ya un axioma en psicologia. La 

muchos sujetos en vistas a una resonancia permanen- 
te significativa. 

Vemos pues cómo es de gran interés reflexionar 
antes de adoptar determinados tipos de señales acús- 
ticas para las distintas situaciones de Alerta, Alarma y 
Emergencia. 

Pero, como es lógico, no todos los sujetos tienen 
los mismos condicionamientos. Difieren también los 
hábitos, las vivencias, las experiencias. Algunas, 
como la citada, son incluso traumáticas. Muchas de 
estas vivencias, hábitos o condicionamientos pueden 
ser generalizados por estar sujetos inmersos en cier- 
tas parcelas culturales, y pertenecer a ciertas genera- 
ciones, regiones. naciones e incluso a ciertos status 
sociales. 



UN ESTUDIO SOBRE DATOS DE 
ENCUESTA 

En este sentido. utilizando datos de la encuesta 
antes citada, podemos apreciar, en un estudio no in- 
cluido en el rexto publicado. nasla qué punro hay alfe- 
rencias en a oreferencia de empresarios y trabalado- 
res con respecto a ciertos tipocde señales acústicas: 
sonido continuo. intermitente, modulado y oral, según 
se trate de: 

l o  Empresarios y trabajadores procedentes de 
Centros con Actividades Industriales (C.A.I.), o Gen- 
tros Oficiales, Oficinas de Administración y Locales de 
Pública Concurrencia (C.O.A.). 

2' Empresarios residentes en Albacete, Murcia, 
Extremadura o Andalucia. 

Valorando estas preferencias, presentamos un 
esquema, en el que se pueden apreciar: los grados 

de preferencia (puntuación de 1 a 10); de los Empre- 
sarios por el tipo de Señal Acústica (sonido conti- 
nuos e intermitente, modulado y oral), para cada situa- 
ción de peligro (Alerta. Alarma y Emergencia), en las 
dos primeras columnas. En las dos columnas siguien- 
tes podemos observar los mismos datos. pero res- 
pecto de las preferencias de los trabajadores. 

Podriamos graduar estos valores con esta es- 
cala. 

Los Empresarios de C.A.I. valoran con una pun- 
tuación elevada el sonido continuo para emergencia y 
el intermitente para alarma. mientras que los Empre- 
sarios de C.O.A. dan todas sus preferencias al mensa- 
je oral tanto para alerta o alarma, coincidiendo con los 
Empresaiios de C.A.I., pero con un valor de preferen- 
cia menor en sonido continuo para emergencia. 

De hecho, algunas Clinicas tienen hecha una ins- 
talación en megafonia. y no son partidarios de em- 
plear sonidos continuos, intermitentes, ni modulados 
porque podrian angustiar a los enfermos o crear situa- 
ciones límite. Como muchosdeellos no pueden valer- 
se, los Servicios de Mantenimiento deben tener un 
Plan General Normativo para evacuación de zonas y 
las Señales Acústicas deberán recibirse en Secciones 
de Seguridad, alejadas de las salas de enfermos. 

También algunos Centros Comerciales, que sue- 
len recibir afluencia de público, tienen previsto, para 
emergencia, mensajes hablados. 

¡os trabajadores coinciden con los Empresarios 1 de C.A.I. en oue  refieren el sonido intermitente Dara , . 
alarma y el continuo para emergencia; aunque califi- 
can, de muy preferente también, el sonido intermitente 
para alerta y el sonido continuo para alarma, e incluso 
existe  referencia del sonido modulado para emer- 
gencia. 

Con respecto a las Empresas de C.O.A., los tra- 
bajadores difieren ampliamente de los Empresarios 
puesto que desciende el interés por el mensaje oral y 
se destaca el sonido continuo para emergencia y el 
sonido intermitente para alerta, quedando también en 
un segundo lugar la preferencia del sonido continuo e 
intermitente para alarma. Aqui el mensaje oral sólo se 
propone para alerta. 
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PRIMER ESQUEMA 
PREFERENCIAS DE 

las Empresas Industriales, una preferencia por selec- 
cionar el sonido continuo para emergencia. Y asi lo I . . . - . - . . -. . - . . .- - - 

EMPRESARIOS Y TRABAJADORES 1 hacen con valores superiores a 6, Albacete, Cádiz, 
Córdoba, e incluso con valores que apenas se elevan 

C A 1 Centros de Actividades lridusfr!ales 
C O A  Centros Ofroales, Ofrcrnas de Administracon. Locales depu 

blica concunenna 

PREFERENCIAS DE EMPRESARIOS 
SEGUN TIPO DE EMPRESA Y RESIDEN- 
CIA 

Pasamos a otra diferenciación. Se trata de las 
preferencias en función del lugar de residencia. En 
este caso hemos tomado sólo los datos de los empre- 
sarios y hemos dado valores también de 1 a 10. Oue- 
dan distribuidosal mismo tiempo. estosvaloresdesde 
el punto de vista de su doble origen, de Empresarios 
de Centros con actividades industriales, Centros Em- 
presas tipo A (C.E.T.A.) y Empresarios de Centros Ofi- 
ciales, Oficinas de Administración y Locales de Públi- 
ca concurrencia. (C.E.T.P. o Centros Empresas tipo 

sobre 5. Almeria y Murcia. Con respecto aalerta, Sevi- 
lla, Cádiz y Córdoba señalan una discreción el sonido 
intermitente, mientras que Murcia, prefiere el sonido 
modulado. Y siempre referido a este mismo tipo de 
Empresa. Almeria se ineresa con un valor alto de pre- 
ferencia por el sonido intermitente, lo mismo que Cá- 
diz. Ciudad Real y Sevilla. Y podriamos incluir, aunque 
con un nivel discreto de preferencia. en este grupo a 
Jáen. 

En las Empresas de Centros Oficiales y Oficinas 
de Administración (C.E.T.B.), el esquema cambia cla- 
ramente. Para Emergencia hay un abanico de prefe- 
rencias: 

En Albacete prefieren el sonido modulado. 
En Huelva prefieren el mensaje oral. 
En Jáen prefieren el rnensaje continuo. 
En Malaga prefieren el sonido continuo y con un 

valor menor, rnensaje oral. 
En Murcia prefieren el sonidomodulado, y con va- 

lores menores, el sonido continuo y el rnensaje oral. 
En Sevilla prefieren el sonido continuo. 
Como podemos observar la dispersión es clara, 

cada Provincia tiene preferencias por tipos de sonidos 
diferentes. 

Dentro de este tipo de Empresas, para Alerta, Al- 
bacete se inclina por el mensaje oral y Huelva por el 
sonido modulado, con valores discretos y Málaga, con 
un máximo en la puntuación prefiere indistintamente el 
sonido intermitente y el mensaje oral y por último, Mur- 
cia se inclina abierta y definitivamente por el mensaje 
oral. 

En Alarma, Albacete se orienta ligeramente hacia 
el mensaje oral. Almeria prefiere el sonido intermiten- 
te. Cádiz sigue en esta misma preferencia, pero con un 
valor de 5. Málaga da la máxima puntuación tanto al 
sonido intermitente como al mensaie oral. Murcia se 

vivencias sonoras, sus códigos acústicos particula- 
res, su historia individualizada. 

Mucho es lo que queda significado en señales 
acústicas, la suerte de los pescadores; los aconteci- 
mientos de la historia colectiva de los habitantes, co- 
mumicados por los tañidos decampanas; la presencia 
de colectivos militares con,sus códigos generalizados 
etc. 

En el cuadro múltiple que figura en las páginas si- 
guientes, podemos sintetizar que hay en general, en 

€3) Veremoscomo laso uergenc asse ponen oe nuevo 
de man f esto Y es que caoa reqion tiene SUS propias 

Podemos seguir estas preferencias en el esque- 
ma que transcribimos a continuación: 

Tan solo pretendemos con estos datos abrir un 
poco la intención hacia una posible hipótesis que po- 
dria plantear qué hay mas allá de las preferencias, y 
qué motivos inconscientes o preconscientes mueven 
a elegir, en algunos casos con tan clara determinación 
selectiva y qué significan realmente estas diferencias, 
que de hecho existen con una incidencia estadistica 
curiosa. 

1 ~ n c l ~ ~ l a  tambien por e mensaje oral mientras Sevilla 
se ecciona el son100 inrermitente 
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Mensae oral 

CIUDAD REAL 

GRANADA 

HUELVA 

JAEN 

Intermitente 

Mensaje oral 

Modulado 

Mensaje oral 

Continuo 

Intermitente 

Modulado 
Mensaje oral 

Alerta 
Alarma 
Emergencia 

Alerta 
Alarma 
Emergencia 

Emergencia 
Alerta 
Alarma 
Emergencia 
Alerta 

- 
2,5 

- 
2,s 
- 

- 
2.5 
5 
2.5 
2.5 

2.5 

2.5 

( 5 )  

( 5 )  

( 5 )  
- 
- 


