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RESUMEN 

Existen estudios que indican la importancia del empleo de la 
hipnosis en el recuerdo, basicamente, en estos estudios se hace referencia 
al uso de la hipnosis Para mejorar el rendimiento de recuerdo utilizando 
diversos estimulos. Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo fue medir el 
grado de interferencia retroactiva Provocada en el recuerdo de ia lista 1 
(11) por el aprendizaje de la lista 2 (2) (ambas listas conformadas por 10 
trigramas de Consonante-Vocal-Consonante cada una) en una situacién 
de recuerdo libre. Para tal objetivo se emplearon 20 sujetos que fueron) 
asignados aleatoriamente a uno de dos grupos: 1) grupo de hipnosis, 2) 
grupo de vigilia. En el grupo de hipnosis, los sujetos aprendieron la L1 bajo 
hipnosis en 8 minutos (Condicién 2), posteriormente fueron despertados en 
2 minutos, y se les pidid el recuerdo de la L1 en vigilia; a continuacién, se 
les dio la L2 (interferencia) y la aprendieron en 8 minutos; al cabo de esto, 
se les pidié su recuerdo de Ia L] (condicién 2). En el grupo de vigilia, los 
sujetos aprendieron la L] en vigilia en 8 minutos (condicién 1); luego 
tuvieron 2 minutos de descanso, al cabo se les dio la L2 (interferencia) y 
finalmente, reportaron su recuerdo de la Li (condicién 2), 

Los resultados indican que en el grupo de hipnosis no hubo 

diferencias significativas entre las condiciones ly2 X (6.3>5.4) que indica 
que la interferencia fue menor. En el grupo de vigilia, la diferencia entre 
las condiciones 1 y 2 fue significativa X(9.3>5.2) que indica que la 
interferencia fue mayor. Los resultados son analizados desde la 
perspectiva de la diferencia significativa de los grupos en la condicién 1 

X(6.3<9.3) que leva a concluir que aunque las sugestiones de motivacién 
para aprender el material en hipnosis funcionaron, no se produjo un mejor 
trendimiento de recuerdo porque en hipnosis el procesamiento de la 
informacién es diferente. Ademds, el despertar, pudo actuar como 
interferencia adicional. 

 



  

INTRODUCCION 

Durante mucho tiempo, la hipnosis permanecié relacionada con el 
ambito magico y separarla de este terreno para concebirla como un Proceso 
psicolégico fue una lenta y larga’ historia. Hoy en dia, esta concepcién 
psicolégica del fenomeno nos ha permitido estudiar algunos atributos 
relacionados con ella. Por ejemplo, en el area terapéutica, la inhibicién del 
dolor, ha mostrado que la hipnosis puede ser una util herramienta en su 
tratamiento. En este terreno, tanto la aplicacién como la investigacién han 
mostrado Ia efectividad de Ia hipnosis en el bloqueo del dolor. 

Otro atributo que ha sido mostrado principalmente en el drea 
terapéutica, es que bajo trance hipnético resulta posible evocar recuerdos 
que se creian olvidados, y bajo esta concepcion se han desarrollado diversas 
técnicas terapéuticas que corroboran la utilidad positiva de la hipnosis en el 
recuerdo. 

Al dar por hecho la utilidad terapéutica de ia hipnosis en la 
Tecobracién del material, nos adentramos en terrenos mas complicados, o 
sea, investigar la manera en que la hipnosts se relaciona con la memoria. La 
memoria es quizad uno de los campos mds investigados solo que desde una 
postura muy simplista que se limitaba a la asociacién entre E-R-R Bajo esta 
orfentacién experimental, se estudiaban principalmente factores externos 
como: nimero de repeticiones, motivacién extrinseca, palabras sin sentido, 
etcétera. Pero es recientemente que los tedéricos han aceptado y validade la 
inclusién de las cogniciones del sujeto en el proceso de aprendizaje, entonces 
la investigaciones dan un giro y se centran a estudiar la manera en que el 
material es procesado y accesado en un sistema organizado de 
conocimientos, es decir, a la memoria. Asi, Ya no solo se busca encontrar los 
mecanismos que provocan el aprendizaje: atencién, motivacion, repeticién, 
tempo; sino que se busca describir la manera en que el material que esta en 
la atencién es procesado. 

Bajo esta corriente tedrica, los estudios demostraron que el tipo de 
material afecta el rendimiento de recuerdo, principalmente, se consideré que 
las imagenes producian mayor recuerdo, y el interés de estos estudios fue 
observar la manera de provocar hipermnesia donde la hipnosis, por sus 
atributos, surgié como objeto de estudio experimental, 

&  



  

En las investigaciones que relacionan la hipnosis y la memoria, se 
estudian factores como suceptbilidad hipnstica, tipo de material: primero 
imagenes, después palabras Procesadas profundamente o superficialmente, 
Y palabras con alta o baja asociacién con imagenes. De estos estudios, 
algunos apoyan a la hipnosis como productora de hipermnesia, ya que bajo 
trance pueden incrementar la motivacién para recordar pero otras 
investigaciones, plantean que esto es solo una creencia del sujeto, es decir, 
que la hipnosis por sus propiedades no Produce mejores rendimientos de 
recuerdo. 

Sin embargo, en las investigaciones que se planteaban, ninguna 
Pprocurs estudiar el efecto de las interferencias en lo aprendido, es por eso, 
que nuestro interés va encaminado no ha demostrar si bajo hipnosis se puede 
recordar mejor, nuestro propésito es un poco a Ia inversa, o sea, observar si 
existen diferencias en lo aprendido en hipnosis y lo aprendido en vigilia, 
introduciendo una interferencia retroactiva en vigilia. 

Pero para comprender todo lo planteado, ofrecemos en el capitulo 1 un 
desarrollo histérico de la hipnosis, que mostrara la manera en que se alejé de 
lo mistico y se encaminé a una concepcién psicolégica. No obstante, mas que 
un desarrollo histérico el capitulo hace referencia a la evolucién tedrica del 
tendmeno. 

En el capitulo 2 nos alejamos un tanto de la estructuracién tedrica, y 
damos paso a la exposicién técnica de la induccién, profundizacion y 
manejo, que ayudardn al interesado a comprender los mecanismos que 
interactuan en la induccién del trance. 

Con todo este panorama, tedrico y técnico del hipnotismo, antes de 
poderlo aplicar en el vasto campo de la memoria, ofrecemos en el capitulo 
tres una revisién tedrica que dicierne nuestra Postura con respecto al 
aprendizaje y memoria. De esta manera, en el capitulo 4, exponemos un 
estudio que relaciona la memoria y la hipnosis. 

Por lo interesante que se torna esta relacién experimental, les invitamos 
a revisar nuestro trabajo  



  
CAPITULO 1 

EVOLUCION DE LA HIPNOSIS 

A TRAVES DEL TIEMPO 

 



  

Aunque el término “hipnosis” (del griego hypno=suemio) fue creado en 

1843, por Braid (1795-1870), la presencia del fenémeno se remonta a mucho 

tiempo atrdas (Baruk, 1976). Incluso podriamos decir que la antigdedad de la 

induccién al trance se sitia en los principios mismos de la humanidad. Sin 

embargo, aunque la prdctica de la hipnosis es tan antigua, se tiende a 

considerar a Franz Mesmer (1734-1815) como uno de los primeros precursores 

del hipnotismo. 

De esta manera, podemos distinguir tres grandes periodes de la 

evolucién histérica de la hipnosis: 

1. Epoca de curaciones ceremoniosas con rituales a una deidad. 

2. Epoca del mesmerismo, donde las curaciones también tenian que ver con el 

ritual, solo que estos no eran dedicados a una deidad, su hipdtesis se basé 

Principalmente en la existencia de un gas en el que todos los seres estaban 

sumergidos, dicho gas era llamado “magnetismo animal", el cual podia ser 

transmitido para producir equilibrio y curar el sintoma a través de 

convulsiones. 

3. Epoca de la hipnosis propiamente dicha, donde ya se suponia que la 

sugesti6n jugaba un papel trascendental en la induccién y curacién de 

sintomas. 

No obstante, Ia historia de la hipnosis ha sido sui generis, es decir, ha 

estado plagada de épocas de intenso interés, y épocas en que ha sido 

techazada, ridiculizada, prohibida, en general mal entendida. 

De esta forma, es de nuestro interés en el presente capitulo, hacer una 

reconstruccién histérica de la hipnosis. Para ello empezaremos nuestra labor 

con la descripcién de la contribucién de Mesmer y la teoria del magnetismo 

animal, continuaremos con los personajes que hicieron valiosas aportaciones y  



  

finalmente, terminaremos en la Qisputa Charcot - Bernheim, para poder 
observar cémo finalmente se le dio a la hipnosis un enfoque psicoldégico. 

El propésito del presente capitulo es reconstruir la historia de la hipnosis 
para: a) demostrar que ha sido mal entendida, b) para comprender el 
fenédmeno dentro de su contexto histérico (es decir, ver por qué fue mal 
entendida), y finalmente, c) para ubicar la sugesti6n como explicacién 
psicolégica de la hipnosis. 

Por lo tanto, ya que Ia sugestion es el concepto mds reciente que explica 
mds satisfactoriamente la induccién hipnotica y su efecto terapéutico, es 
trascendenta! ubicarla histéricamente Para los fines de la presente obra. 

1.1 Antecedentes 

La curaci6n en estado de trance es una de las artes mas antiguas de la 
medicina, ya que incluso el hombre primitivo la Practicé, creyendo que el 
trance era de origen divino y que las curas milagrosas eran de orden Teligioso. 

Asi, era comin que se realizaran arduas Y penosas peregrinaciones a los 
lugares sagrados para poder ser curados a través de un tmilagro (estos milagros 
podian ser producides por objetos, estatuas, ties, sujetos) se creia que los 
milagros, eran manifestaciones religiosas supematurales y la enfermedad 
producto de encantamientos u obras de espiritus malignos (Hartland, 1974). 

Sin duda, las curaciones que hicieron brujos de tribus, sacerdotes, y otras 

personas, eran debido al trance del paciente; cabe mencionar que dicho trance 
era inducido por factores como: 

¢ Eintual (tambores con ritmos monétonos, danzas, etcétera). 

« Laceremonia. 

° Lafe  



  

© La figura, personalidad, fama del personaje que cura. 

No obstante, fue hasta 1530 cuando Paracelso formuls la teoria de la 

influencia de los cuerpos celestes sobre la humanidad (y. por consecuencia 

también sobre las enfermedades), cuando se pudo decir que no solo las 

estrellas influian sobre el hombre, sino que éstos ejercian una influencia mutua 

a través de poderes magnéticos (Hartland, 1974). Justo en este momento 

podemos notar dos avances: 1) fue un intento de explicar la enfermedad con 

algo visible y cientifico para su época; 2) se otorgé al hombre la capacidad de 

influir en el proceso y no ser ya solo un receptor pasivo de encantamientos. 

Esta teoria serviria a los posteriores personajes para formular sus hipétesis 

como veremos a continuacién. 

1.2 Magnetismo animal. 

12.1 Primera etapa: Franz Mesmer. 

Franz Mesmer (1734-1815) nacié en Suabia (Alemania), realizé estudios 

de teologia, de derecho y luego de medicina (Baruk, 1976). Su inclinacién por la 

medicina se debid a que cuando era joven curé de una hemorragia a un 

lefiador herido de la pierna con su sola presencia, este acontecimiento hizo que 

él empezara a creer que tenia un “poder curativo"; asi, aprendié del padre 

Maximilian Hell (1720-1792) profesor de la Universidad de Viena, a curar 

colocando imanes en forma de érganos sobre las personas (Shrout, 1990). De 

esta experiencia Mesmer pudo constatar cémo los imanes influian en la salud 

de la persona (aunque no se dio cuenta de que Ja creencia en los imanes porsu 

forma influian junto con Hell para lograr la cura). Se recibié de médico en 1765 

presentando una tesis cuya reflexiédn principal se centraba en la influencia de 

los planetas en la salud humane. Segun él, esto ocurnia mediante un fluido 

magnético (gas invisible en el que estaban sumergidos todos los cuerpos). Asi,  



con base a esta teoria comenzé a tratar pacientes con imanes disefiados para 
adaptarse a las distintas Partes del cuerpo, y sus resultados fueron muy 
sorprendentes, ya que pudo quitar innumerables sintomas. Posteriormente 
Mesmer se mudé a Paris y establecié una clinica que Hegd a ser muy famosa 
Por la peculiaridad de su método (Hartland, 1974). 

Podemos identificar 3 etapas en el método de Mesmer. 

® Introduccién ceremoniosa. 

¢ Aparicién de Mesmer, su Personalidad, accesorios, y su reputacién (sugeria 
al paciente con todo lo anterior que iba a pasarle algo extraordinario). 

© Crisis, 

Este proceso se desarrollaba mds o ™enos de la siguiente manera. Janet 
(citado en Hartland, 1974) nos dice: Mesmer usaba un aparato situado al centro 
de un salén oscuro. Dicho aparato, llamado baquet, consistia en una tina de 
encino que estaba ena de agua, limadura de hierro y vidrio pulverizado 
(Hilgard, 1990). Tenia una tapa con agujeros por donde salian unas varillas de 
hiero articuladas. Los pacientes en silencio absoluto ponian las varillas en ia 
parte enferma y se tomaban de las manos. Entonces aparecia Mesmer vistiendo 
una bata de seda y Nevando consigo una varilla de hierro: acto seguido 
caminaba entre la multitud lentamente Y fijando ia vista en los asistentes, 
pasaba la mano sobre el cuerpo de los pacientes 0 los tocaba con la varilla, de 
tal suerte que muchos no sentian nada, Pero otros tosian, escupfan y sentian 
como si tuvieran insectos recoriéndoles la Piel, por Ultimo, algunos (en especial 
muchachas j6venes) entraban en convulsiones (Por ello se le llamé salén de 
convulsiones) en este estado aparecian. explosiones de risa, en ocasiones delirio. 
A esto se le llamé crisis y se decia que eran sumamente saludables. De tai 
modo, cuando la persona entraba en crisis, era conducido a un cuarto de 
tecuperacién donde volvian a la normalidad, supuestamente aliviados de sus 
quejas. Bernard C. Gindes (citado en Hartland, 1974) resume el método de 
Mesmer asi:  



Atencién desviada + Creencia + Expectacién = Estimulacién hipnotica. 

Sin embargo, debido a que su fama creciéd y gracias a que los 

profesionales de la medicina no veian con buenos ojos el método de Mesmer, 

en 1784, el Rey de Francia nombré una Comisién de Investigacion integrada 

Por los cientificos mas destacados de aquellos dias (Lavoisier, Dr. Gillotine, 

Franklin, entre otros) para analizar el fenémeno mesmérico. Después de 

algunos experimentos, la Comisién demostré que Ia influencia magnética 

podia ser transferida también por medio de varillas de madera en vez de las 

barras de hierro, demostrando que dicho “magnetismo animal" no existia, por lo 

que concluyeron que la influencia sobre el paciente era producto de la 

imaginacién (Hilgard, 1990). Esto afecté enormemente la reputacién de Mesmer 

y como consecuencia se prohibié la prdactica del magnetismo animal. 

No obstante, a pesar de que la Comisién estuvo acertada al decir que las 

curas de Mesmer eran producto de la imaginacién, cometié el grave error de 

conformarse con solo demostrar que el magnetismo animal no existia 

Hartland, 1974). Asi, si dicha Comisién se hubiera preocupado por saber por 

qué la imaginacién producia tales efectos, c6mo los producia, en dénde los 

producia, a quiénes los producia, hubiera logrado un gran avance, en vez de 

haber sumergido Iq evolucién de Ia hipnosis a muchos ahos. 

Hilgard (1990) y Hartland (1974) enumeran las aportaciones de Mesmer. 

¢ Intenté hacer uso de la ciencia moderna para alejar a la hipnosis de los mitos. 

¢ Pens6 que los efectos eran debido a und causa comiin “al fluido magnético”. 

° Dijo que ia enfermedad era provocada por una distribucién no armoniosa de 

este fluido animal en el cuerpo del enfermo. 

¢ Crey6é que la voluntad humana podia poner a trabajar este fluido, es decir, se 

Podia retirar de una zona para ponerlo en otra y asi producir ia cura. 

¢ Provocaba los resultados.  



Sin embargo, después de lo revisado surge la siguiente pregunta zhasta 
donde se equivecé Mesmer? Pudo haber lamado magnetismo animal a lo que 
le permitia lograr la cura, y es cierto, no existia, hoy sabemos que es producto de 
la sugestién: pero si ahora alguien preguntara 4en donde esta la sugestién?, 
Probablemente nos encontrariamos ante el mismo problema de Mesmser. 
QuizG su error fue de orden personal, es decir, creer clegamente que el 
magnetismo existia y conformarse con el descrédito hecho por la Comisién, en 
vez de investigar y reflexionar el Por qué se dijo que sus curas eran Producto de 
la imaginacién. 

1.2.2 Segunda Etapa Del Magnetismo Animal 

A pesar del descrédito Provocado por los resultados de las 
investigaciones de la Comisi6n, el magnetismo animal se Teaviv6 con tres 
aportaciones importantes: 

- El Marqués de Puységur (1751-1825) describi6 un estado que legé a ser 
conocido como sonambulismo artificial. Este estado era una clase de suefo en 
el cual las ideas y las acciones de la Persona magnetizada podian ser dirigidas 
por el magnetizador (Hartland, 1974). Sefialé que el sonambulismo tenia las 
siguientes caracteristicas: 1) apariencia de estado de vigilia, 2) relacién 
afectiva con el magnetizador, cuyas éidenes ejecutaba, 3) amnesia, 4) lucidez; 
segiin él, un paciente en estado de sonambulismo era capaz de diagnosticar su 
propia enfermedad, Predecir su evolucién Y prescribir el tratamiento 
Cllenberger, 1976). Ademas, insistié en la influencia de la voluntad del 
terapeuta sobre el enfermo @aruk, 1976). Asi, la Principal aportacién que hizo 
Puységur fue descubrir que el terapeuta podia influir en la voluntad del 
enfermo, ya que con esto orientd las investigaciones hacia la sugestién 
terapéutica,  



2. Paralelamente a las aportaciones de Puységur, se desarroli6 una opinién 
“psicologista” con el Abate Farias (1766-1819), quien opinaba que el “sueno 
licido” era introducido mediante la concentracién del alma sobre si misma, 
logrando asi volveria libre, desprenderla de los sentidos y devolverles una 

intuicién de las realidades profundas (filosofia espiritualisia). Su método 
consistia en fijar la vista en una persona durante algun tiempo, después en el 
momento adecuado le gritaba jduerme! (Baruk, 1976). Con respecto a lo 
anterior, hizo un comentario muy interesante: “parece que los hombres pueden 

ser hechizados para enfermarse y hechizados para recobrar la salud” (Shrout, 
1990). Es decir, sospeché de la existencia de las enfermedades psicosomaticas y 
de que éstas podian ser inducidas mediante la hipnosis al igual que la cura. 

3. Por otra parte, a principios del siglo XIX, Bertrand describié el sonambulismo 

como debido por completo al trabajo de imaginacién del sujeto. Ademds, 
sostuvo que el sujeto en estado de sonambulismo tenia una especie de 

clarividencia por lo cual era necesario hacerle preguntas. 

Estos descubrimientos provocaron que el magnetismo se propagara por 
el mundo y que diversos personajes reportaran éxitos terapéuticos. Por ejemplo, 
en Estados Unidos, Pineas Parkhurst Quimby (1802-1866) curé a una invdlida 
condenada a guardar cama. En Inglaterra el cirujano John Elliotson (1791-1868) 
realiz6 en 1834 muchas operaciones quirargicas sin dolor bajo el suefo 

mesmerico. En 1846 un médico escocés, James Esdaile (1808-1859) reports que 

habia hecho 345 operaciones de cirugia mayor en la India, usando como 

anestésico el mesmerismo (Hilgard, 1990) Y fue precisamente 61 quien 

descubrié que ningtin fluido misterioso estaba involucrado en la produccién 
del trance, concluyé que los resultados eran. puramente de naturaleza subjetiva 

“los fenémenos se debian solo a la sugestién actuando sobre un sujeto cuya 
sugestibilidad habia sido incrementada en forma artificial” Cartland, 1974, p. 

29) Sin embargo, todos ellos fueron desacreditados y no se les tom6 en cuenta.  



Por esa época James Braid (1 795-1860) médico inglés, oculista, descubrié 
por accidente la induccién del trance por ver un punto luminoso. Se alejé del 
Mesmerismo (ya Esdatle habia hecho su aportacién) y acufié en 1843 el término 
hipnosis, 

Segtin Shrout (1990) sus aportaciones fueron: 

« Descubrié que ver un punto era aburrido (producia concentracién). 

* Descubrié que cuando le decia a una persona “ahora siente sueno, mucho 
suefo” aceleraba el proceso, por el efecto de la sugestién verbal. 

* Laluzy ta vista fija cansaban a la persona y vencian su resistencia. 

Sin embargo, a mediados del sigio XIX, se descubrié el poder anestésico 
del éxido nitroso (gas hilarante), del cloroformo y el éter. Desafortunadamente, 
estos avances vinieron a darle a los médicos una nueva herramienta para 
descalificar las aplicaciones terapéuticas de Ia hipnosis. 

Como podemos darnos cuenta, las aportaciones hechas por Puységur, 
Abate Farias y Bertrand mostraban ya un tinte psicolégico, lo que permitié 
alejar por completo a la hipnosis del magnetismo animal, y relacionar por 
Primera vez el fenédmeno del trance con la sugestién Las principales 
aportaciones en este Periodo fueron: 

E} sonambulismo era producto de la {maginacién del sujeto. 

Et sonambulismo era un suefio lucido, es decir, la persona pensaba y tenia 
voluntad, y esto podia ser dirigido por el terapeuta. 

El terapeuta influia sobre la voluntad del magnetizado. 

Se descubrié que Ia concentracién era importante para inducir el trance. 
Las instrucciones verbales funto con la concentracién y el aburtimiento 
aceleraban la inducctén al trance.  



En realidad fue una ldstima que el descubrimiento de tos anestésicos 
hayan frenado la evolucién de la hipnosis sumiéndola en et abandono. Sin 
embargo, el interés por ella volvié a renacer en Francia, gracias a los trabajos 

de Charcot, como veremos a continuacién. 

1.3 Las Escuelas Salpetriére Y Nancy. 

1.3.1 Joan Martin Charcot. 

A principios del siglo XIX, la psiquiatria se enfocd hacia el organismo 

gracias a la influencia de Bayle. Asi, el cerebro fue considerado en ese entonces 
como el origen del funcionamiento del Psiquismo y ésto fue reforzado por los 

descubrimientos de las localizaciones cerebrales @aruk, 1976), 

De tal manera que las nuevas ideas que empezaban a circular en esta 

época organicista influyeron en Jean Martin Charcot (1825-1893), quien nacié 
en Paris y fue un célebre neurdlogo y un incansable anatomo-patélogo. Charcot 
hacia 1878 entré en contacto con ei estudio de la histeria lo cual le produjo 

interés por el hipnotismo del que llevé a cabo un estudio cientifico tomando 
como sujetos a las histéricas, dicho trabajo fue leidoa principios de 1882 ante la 
Académie des Sciences, y esto did al hipnotismo una respetabilidad cientifica y 
un resurgimiento Ellemberger, 1976). 

Asi, relacioné la histeria con una concordancia anatémica, diciendo que 

la histeria tenia cierta relacién con determinados trastornos funcionales 

dinamicos sufridos por los centros nerviosos, cuya lesién anatémica Provocaba 

las alteraciones orgdnicas, para él los trastornos psicolégices quedaban 

vinculados con unas perturbaciones funcionales de los centros nerviosos, cuya 

alteraci6n dinamica daba lugar a trastornos orgdnicos (Baruk, op cit). En otras 

palabras, Charcot admitié que los trastornos histéricos eran de naturaleza  



psiquica, aunque hacia depender este trastorno psiquico de una localizacién 
cerebral. 

Baruk (1976), Hartland (1974) y Shrout (1 990) enumeran ‘las afirmaciones 
de Charcot 

La hipnosis solo era realizable en los histéricos. 

Los sintomas venian determinados por ciertas perturbactones funcionales de los 
centros nerviosos. 

Pensé que la persona hipnotizada estaba sorda y/o desconectada de la 
realidad. 

: 

La hipnosis solo era un fenémeno Patolégico similar a ta histeria (© sea una 
constitucién nerviosa anormal). 

No obstante, su principal error fue equiparar a ia histeria con Ia hipnosis 
y buscarle explicacién fislolégica. Sin embargo, Babinsky, alumno suyo; 
descubrié como mostrar signos ciertos Y objetivos, que permitian saber si los 
transtomnos observades guardaban concordancia directa con las afecciones 
organicas o funcionales del sistema nervioso, o bien, si tales trastornos 
mantenian alguna relacién con las Pperturbaciones de la personalidad: de esta 
Manera, con su método basado en el estudio de los reflejos, pudo diferenciar 
riguresamente las atecciones organicas centrates (anatémicas o funcionales) 
de las afecciones psiquicas y de la histeria, 

Con lo anterior, invalidé atin sin querer, la concepcién tisiolégica de la 
histeria. Por lo tanto, las pardlisis, contracciones y crisis histéricas no tenian 
localizacién en el sistema nervioso, Procedian tinicamente de un trastorno de la 
personalidad y de la voluntad. 

Para él, los trastornes psiquicos ofrecian un aspecto externo de 
coordinacion y sintesis que solo la voluntad puede lograr. Concluyé que la  



histeria era resultado de la sugesti6n y se le podia curar mediante la 

persuasion (Ellemberger, 1976). 

La utilidad que tiene para nuestros objetivos revisar las aportaciones de 

Babinsky, reside en que pudo separar los trastomos organicos de tos 

psicolégicos. Ademas, al mismo tiempo de separar la histeria de trastornos del 

sistema nervioso, invalid6 por consecuencia y de manera indirecta la 

concepcién de la hipnosis que tenia Charcot. 

Sin embargo, al mismo tiempo, se desarollaba una concepcién 

opositora de la Salpetriére de Charcot, es decir, la escuela de Nancy, entre 

ambas escuelas existian conflictos teéricos con respecto al origen de Ia histeria 

pero principalmente diferian en la explicacién de la hipnosis, de esta manera, 

aunque Babinsky alumno de Charcot defendié la sugestién y las causas 

psiquicas de la histeria, mantuvo las discusiones con la escuela de Nancy la 

cual sera nuestro préximo punto. 

1.3.2 La Escuela De Nancy. 

La escuela de Nancy surgié con Auguste Ambroise Liébeault (1823-1904) 

quien decia que el suefio hipndtico era idéntico al natural, con la tnica 

diferencia de que el primero era inducido por sugesti6én mediante 

concentracién en la idea del suefio (Cllemberger, 1976). Es decir, el suefho 

hipnotico era inducido por fijacién sensorial y concentracién de la atencién 

Garuk, 1976). 

Los rumores de las curas de Liébeault Hegaron a Bemheim (1840-1919), 

quien lo visit6 en 1882 y se convencié de las ensefianzas de Liébeault, Y pudo 

convertirse ra4pidamente en un experto en la materia de la hipnosis y la 

sugestion. Sus aportaciones las podemos resumir de la siguiente manera:  



* Destacé la evidencia del Papel desempefiado por la sugestién. 
* Dio paso a Ia interpretacién Psicolégica de la histeria contra Ia 

fislolégica de Charcot. La histeria no era la enfermedad neurolégica 
descrita por la Salpetriére, era mas bien un sindrome reaccional de 
origen siempre emotivo y cuyo tratamiento debia ser stempre 
Psicoterapéutico (@amucand; citado en Baruk, 1976). 

° Segun él una idea (Consciente o no, Sugerida o no, imaginada o no) 
podia dar origen a sintomas someticos creados por ella. 

Como podemos damos cuenta, para Bemheim la hipnosis no era una condicioén patolégica, més bien era una facultad que posefan todos los setes humanos, y que Podia ser inducida Por sugesti6n, definiéndola como: “la q@ptitud para transformar una idea en un acto* @emheim; citade en Ellemberger, 1976). 

Hablando de sugestion, paralelamente a los trabajos de Bernheim se desarrollé la investigacién de Emile Coué (1857-1926). Quien hizo una importante observacién:, dijo que la sugestién verbal era la clave, asi en realidad, la sugestién hecha Por el hipnotizador no es la que producia los 
resultados, sino la sugestién que es aceptada en la mente del sujeto. Es decir, todas las sugestiones efectuadas deben ser, o convertirse en autosugestiones 
Ghrout, 1990). 

Esto nos da pauta para Teflexionar un poco el tema de la sugestién, asi Podemos observar que el problema que se nos plantea es que una Persona “x” 
dhipnotizador en este caso), influia -sugestionaba- a una persona “y" (sujeto 
hipnotizado) mediante una sugestién verbal que el Sujeto aceptaba y por 
consecuencia ejecutaba. Este modelo Gparte de autoritario, resulta parcial 
Porque solo describe el efecto de la sugestién hecha por el hipnotizador, y deja 
ail sujeto en un papel pasivo, en el que su nica funcién es ejecutar la sugestién 
que escucho. Es por eso que resultan trascendentales las observaciones de  



Coué. Pero, ya instalados en la importancia que tiene el describir lo que sucede 

con la sugestién verbal impartida a un sujeto, encontramos recientemente 

trabajos que intentan resolver ia cuestion, tal es el caso de Miller, Galanter y 

Pribram (1983), quienes explican que en realidad al ser nuestra conducta el 

producto de una planificacién constante de nuestras actividades por medio del 

autolenguaje Qo que nos decimos a nosotros mismos) la hipnosis es entonces un 
estado en el que este autolenguaje intemo planificador de la persona ha sido 
desconectado, y ha sido sustituido por la voz det hipnotizador, quien a su vez, le 

ofrece un plan a seguir. 

Sin embargo, el sujeto cree que la voz que escucha hablar sobre “su plan’ 

es la suya, y al no tener otra opcién, se empefa en ejecutar dicho plan, asi, 

muchos de los fenémenos que suceden en la htipnosis (por ejemplo el control de 

dolor de una mano sumergida en agua con una temperatura de 2?c, 0 

anestesias de diversas indoles) son producidos por el hecho de que el 

hipnotizador ofrece por el lenguaje un plan en el que el sujeto superard 
algunas “reglas de parada" (es decir, limites que nos protegen). 

Ellos definen plan como: “Jerarquia de instrucciones, cualquier proceso 

jerarquico del organismo que puede controlar el orden en el que tiene que 
realizarse una secuencia de operaciones” (PGgina 27). Estos planes son 
elaborados a partir de la imagen: “todo conocimiento acumulado y organizado 

que el organismo tiene acerca de si mismo y de su mundo... la imagen incluye 
todo lo que el organismo ha aprendido -tanto valores como hechos- sometidos a 

la organizacién impuesta por conceptos, imagenes o relaciones cualquiera, 
que él halla Hegado a dominar" (pagina 28). 

Pero regresando a la labor histérica, la disputa tedrica que sostenian las 
escuelas Salpetriére y Nancy con respecto a la_histeria y la hipnosis, 
despertaron el interés de Sigmund Freud (1856-1 939), quien en octubre de 1885 
obtuvo una beca para ir a estudiar a Paris en ambas escuelas. Durante su 

estancia en la Salpetriére, Freud aprendié a diferenciar entre los transtornos  



organicos de los mentales y, comprendi6é que estos wltimos tenian para el 
enfermo un cardcter de real (Arregui, 1991). Asi, Freud pudo constatar que Ia 
histeria también se podia presentar en los hombres y que la hipnosis era la 
técnica terpéutica mds apropiada para tratar les sintomas ‘histéricos. De su 
estancia con Bemheim, aprendié a usar la sugestion terapéutica. 

Después de su estancia en Paris, Freud Tegresé a Viena en 1886 y se 
establecié como "médico de enfermedades nerviosas” y junto con Josef Breuer 
(1842-1925) comenzé a aplicar la hipnosis y la sugestién en el tratamiento de 
Pacientes histéricas. De esta formar, escribe el 28 de Diciembre de 1887 a Fliess 
“he emprendido Ia hipnosis y he tenido toda suerte de pequefics pero notables ° 
6xitos” (1893-1895 /1990; p. 5). 

De estos trabajos terapéuticos surge la obra “Studies in Hysteria* 
Publicado en 1895 junto con Breuer (aunque en este tiempo Freud ya habia 
abandonado el uso de la hipnosis). En este libro, Freud y Breuer afirman que la 
histeria es el resultaco de un trauma, pero mantienen una mareada diferencia 
en Ia causa que hace que ese trauma sea significativo en la formacién de la 
histeria; de esta forma, Breuer sostenia que lq histeria sobrevenia por un trauma 
ocurrido en un estado hiponoide, mientras que Freud afirmaba que la histeria 
era el producto de la defensa contra el trauma. Con todo y estas diferencias, en 
la obra Freud y Breuer afirman que el sintoma histérico sobreviene por la 
escicion de una vivencia y su afecto. En otras palabras, la vivencia no 
descargada u olvidada era suprimida Por la conciencia, quedando e! afecto 
exteriorizado en forma de sintoma. Precisamente por eso el método terapéutico 
de la catarsis procuraba reunir la vivencia con el afecto para producir la 
descarga y asi anular el cuadro sintomatico logrando de tal manera la cura. 
Fue bajo este enfoque que trataron a sus pacientes, por ejemplo Anna O. 
Paciente de Breuer, reportaba a partir de la enfermedad ¥ muerte de su padre 
un cuadro sintomético formado por dolores de cabeza, falta de apetito, tos 
nerviosa, visién doble, pardlisis parciales Y faita de sensibilidad. En primer 
lugar, Breuer traté el caso con pldticas en las que Anna experimentaba un gran  
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alivio por lo que ella misma las bautizé con el nombre de Talking cure (cura por 
limpieza de la chimenea), Pposteriormente, Breuer comenz6 aplicar la hipnosis 
procurando que Anna reconstruyera el camino de recuerdos que la llevaban 
hasta el origen de los sintomas, después la sugestionaba para que en la noche 
recordara mds detalles, En términos generales, en este caso, la hipnosis tuvo 
éxito, ya que Anna al ir recordando los origenes de sus sintomas los fue 
eliminando. 

En otro caso, Freud traté a Emmy. que reportaba miedos, pardlisis, 
anestesias, etcétera. En este caso, Freud se afano en usar fa sugestién hipnotica 
para la eliminacién directa de algunos sintomas, ademas que buscaba" 
siempre reunir del sintoma con la vivencia. De tal forma, en el transcurso de las 
sesiones, Emmy se molesté por las constantes preguntas de Freud acerca del 
origen de lo que estaba diciendo y con esto Freud comprendié que “no debia 
estarle preguntando siempre de donde viene esto y esto otro, sino dejarla contar 
lo que me tiene" (Freud, 1990, Pp. 84). Este es el momento formador del 
psicoandlisis, ya que con esta observacién, Freud creé la Libre Asociacién, 
técnica que le serviria de terapia y de método empirico de investigar el 
inconciente. A partir de entonces, se fue convenciendo de que “el declarar 
previo a la hipnosis cobra significado mayor’ (Freud, 1990; p. 86). Hasta que 
tinalmente declara “la sensibilidad (hay que recordar que Emmy padecia 
anestesias) -en hipnosis- se consigue muy facilmente pero se pierde cuando 
desaparece -la hipnosis-" (Pp. 95), este es ef momento en Freud desecha la 
utilidad de la hipnosis. 

Entre los motivos que mencioné Freud Para desechar la hipnosis se 
encuentran: 

No todos los pacientes obtenian. rapidamente Ia profundidad de la hipnosis. 
Existia und resistencia a recordar. 

Los resultados de las sugestiones duraban poco,  



Obviamente, Freud sobreestimé Ia capacidad terapéutica de la 

sugesti6n hipnética directa, asi, al no encontrar resultados duraderos con e! 

empieo de la hipnosis, Freud comenzé a sospechar que Ia histeria no era el 

producto del trauma (ya que la mayoria de las veces descubrié que el trauma 

que le relataban sus histéricas era producto del deseo de éstas) entonces, 

mediante la libre asociacién pudo Hegar a la conclusién de que la histeria 

obedecia a un problema de estructuracién de un sujeto, donde la ubicacién de 

la angustia determinaba el tipo de neurosis (para los interesados en ampliar e} 

tema pueden revisar a Massota, 1992 y Ey, 1978). 

Finalmente, opinamos que no fue un fracaso propio de la hipnosis, sino 

un fracaso de la aplicacién de la misma por ta teoria en la que estaba 

sustentada (teoria del trauma) y por el modelo rigido en donde terpeuta y 

paciente buscaban ansiosamente un hecho traumético que explicard el por 

qué de los sintomas. Es decir en esa época en donde el paciente era un ser 

Pasivo y su funciédn dentro de la terapia, consistia en buscar una escena 

traumGtica para producir la descarga (catarsis) limitaban enormemente la 

utilidad terapeutica de la hipnosis. 

En la actualidad no basta con encontrar una vivencia desagradable, y 

Producir la catarsis. Se cree que esa vivencia -y sobre todo la forma en que el 

sujeto la vivencié- forman parte de una forma de ver Ia vida, es decir una 

imagen a partir de la cual se generan patrones comportamentales con los 

: cuales se enfrenta la vida, por eso la utilizacién de la hipnosis busca 

reencuadrar activamente la imagen que el paciente tiene del hecho y los 

sintomas para que genere una reestructuracién de la imagen y pueda trazar a 

partir de ahi nuevos patrones comportamentales que rompan con el sintoma. 

Tal es el caso de Milton Erickson, quien en el "Hombre de Febrero” hace gala de 

cémo Ia hipnosis y la sugestién pueden servir efectivamente para tratar casos 

como la fobia al agua. Mas adelante en el capitulo 3 hablaremos a fondo sobre 

imagen y planes. 
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Sin embargo, cuando Freud crea el psicoandlisis, no solo impulsa una 

nueva concepcién del hombre y la enfermedad: sino que rompe el modelo 

Tigido impuesto por el Positivismo, donde el sujeto (SO) se limitaba a 

contemplar y registrar el objeto de conocimiento como und fotografia. Esta 

revolucién epistemolégica en la forma de hacer ciencia, situa al sujeto 

(experimentador) como creador activo del conocimiento al Teconocer sus 
deseos y angustias (para ampliar el tema pueden consultar a Devereux 1977). 
Esta situacion histérica y la euforia por esta forma de ver y hacer la ciencia 
asestaron un duro golpe a la practica hipnstica. 

Con esto, el interés por la hipnosis volvié a declinar por aigitin tiempo, 
Pero su resurgimiento vino cuando finalizé la Primera Guerra Mundial. Ya que 
se requeria de psicoterapia breve, el psicdlogo William McDougal (1871-1944) 

us6 la hipnosis terapéutica con éxito para tratar la eliminacién directa de 
sintomas, reestructurar experiencias traumaticas teprimidas y eliminar neurosis 

de guerra (Hartland, 1974). 

No obstante, fue después de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de 

Corea cuando vino un nuevo interés por la hipnosis porque muchos psiquiatras 
lograron resultados répidos, ademas, también los dentistas descubrieron que 
podian valerse de la hipnosis cuando no tenian su dotacién de anestésicos, y 
por ultimo, los psicélogos clinicos amados a servicio, descubrieron los 
beneficios de la hipnosis iilgard, 1990). Lo anterior ha generado un 

entusiasmo por la hipnosis que perdura hasta nuestros dias. 

Como podemos damos cuenta, la evolucién de la hipnosis ha sido muy 

especial. En su desarrolio hasta nuestros dias ha tenido que pasar por algunas 

dificuitades, tanto técnicas como de validacién. Asi, su evolucién generalmente 

ha estado asociada con el dolor y su cura, sin embargo, el primer paso se dio 

con Paracelso y Mesmer (ya que hemos visto que la curacién en trance es muy 

antigua) quienes atribuyeron a la enfermedad una explicacién cientifica para 
su 6poca. Con ellos pasamos al primer dmbito: de lo mdgico a lo fisico. 
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Después se dio otro gran paso, aunque doloroso para los denominados 

fluidistas (Mesmer y los magnetizadores ortodoxos) se descubrié que no existia 

ningun fluido de la indole del magnetismo animal, y los descubrimientos en 

esta época apuntaron hacia Ia voluntad, la sugestién, etc, es decir, se pasé al 

segundo Gmbito: del fluido (magnetismo animal) a lo psicolégico en la 

explicacion y cura del dolor. En realidad fue una ldstima que estos 

descubrimientos no hayan tenido eco ni resonancia por el descubrimiento de 

los analgésicos en el tratamiento del dolor que, de paso, frenaron el desarrollo 

de la hipnosis. Pero cabe aqui preguntamos ,por qué no $e tomaron en cuenta 

los hallazgos encontrados? Quizé la explicacién nos la da Ellemberger cuando" 

afirmar “el éxito de un hombre depende en gran parte de que sea porta voz de las 

tendencias culturdles y sociales de su é6poca’ (p. 734) ya que muchas ocasiones 

una obra es mejor comprendida algunos anos después de haber sido 

publicada. Y en efecto, dicha afirmacién qued6 cumplida, ya que el tercer paso 

fue. completar los trabajos antecesores, darles peso, explicacién; demostrar 

ahora si, a una época curiosa ya de este saber. Pero sin duda, algo que ayudé a 

este tercer paso fue el descubrimiento del dualismo consciente-inconsciente, lo 

que dio un nuevo concepto de enfermedad. 

En fin, algunos personajes a través de Ia historia de la hipnosis no 

pudieron disfrutar de la aceptacién de sus descubrimientos, por lo que cabe 

hacerles una menci6n por sus ensefianzas. De esta forma, atin con todas sus 

deficiencias Mesmer nos ensefié que un terapeuta debe creer en lo que hace 

para poder curar, su inflexibilidad ante la evidencia del error fue precisamente 

su falla. En otras palabras fue un excelente terapeuta, pero un mal clentifico. 

Una vez que hemos revizado Ia historia de la evolucién de la concepcién 

de la hipnosis, cabe hitcer unas conclusiones acerca de la sugestion, asi, para 

la presente obra, la sugestl6n sera entendida en dos formas: 
—_— 

a _ 
—_ 
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1. Como induccién a la hipnosis (de la cual hablaremos mas ampliamente 

.en el siguiente capitulo). 

2. Como fenémeno que permite la realizacién de actos. 

Después de la aclaracién anterior, cabe definir la sugesti6n como Ia: 

Influencia del sugestionador en las cogniciones del paciente, es decir, cuando 

las autoinstrucciones del sujeto son sustituidas por las instrucciones del 

hipnotizador, lo que aumenta la posibilidad de que una instruccién se traduzca 

en un acto. 

Para terminar es importante revisar las técnicas que permiten la induccién 

hipnética, exposicién que sera tema de nuestro siguiente capitulo. 
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CAPITULO 2 

TECNICAS DE INDUCCION AL TRANCE 

HIPNOTICO 
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Una vez que hemos expuesto de manera general Ia historia de la 

hipnosis en el capitulo que antecede al presente, resulta necesario sefialar el 
hecho particular de que el desarrollo técnico de la induccién de Ia hipnosis 
facilif6 el progreso tedrico; es decir, los avances técnicos pusieron en evidencia 
la necesidad de buscar otros postulados tedricos diferentes al magnetismo 

animal para poder explicar la induccién del trance. Por ejemplo, cuando el 
Abate Faria logré hipnotizar a una persona fijando su vista en los ojos del sujeto 
Por algtin tiempo y, después, en el momento adecuado le gritaba 
enérgicamente jDuerme! (Baruk, 1976). O cuando James Braid logré inducir el 
trance haciendo que ei sujeto fijare la vista en un punto brillante mientras le 

decia: “siente suefio, mucho suefio" Ghrout,1990), se hizo obsoleta la utilizacién 
del baquet y la teoria del magnetismo, abriendo el campo hacia la 
conformacién de una nueva concepcidn de la hipnosis, donde el lenguaje y su 

efecto en el sujeto cobraria mucha importancia. 

Aunque a partir de entonces se han ideado incontables formas de lograr 

el trance, el método de tales técnicas, consiste en: a) fijacién de la atencién del 

sujeto, b) cansancio sensorial (visual y/o auditivo), c) sugestiones ritmicas y 

monétonas.’ Aunque dicho método parece sencillo de primera instancia, 

subyacen muchos detalles que valen la pena tener en cuenta para lograr la 

hipnosis. 

De esta manera, considerando que para la presente obra la induccién 

del trance es fundamental, sera nuestro propésito en el actual capitulo, exponer 

el proceder de cuatro técnicas de induccién, ya que sera importante contar con 

recursos adicionales, para adquirir mayor seguridad ante cualquier situacién, 

Por lo tanto nunca estara de mds conocer diversas técnicas de induccién a la 

hipnosis. 

’ Existen otros métodos que inducen la hipnosis en los sujetos por via de la confusion, ver "El 
hombre de Febrero” de Milton Erickson y Rossi y Matthews, Kirsch.y Mosher (1985) 
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Para inictar diremos que la induccién al trance hipndtico conlleva los 
siguientes pasos: rapport, induccién, profundizacién, despertar y discusién de lo 
experimentado en la sesién. 

Aunque nuestra exposicién Principalmente estard orientada hacia la 
induccién, profundizacién Y despertar, los otros pasos son sumamente 
importantes y no deberia perdérseles de vista. 

2.1 Rapport 

El rapport debe ser un medio que nos permita entablar una relacién positiva 
de cooperacién entre hipnotizador y sujeto en tomo a la hipnosis. Segun 
Tordjman (1978) este Primer contacto con el sujeto nos permite la oportunidad 
de tranquilizario al afirmarle que no sera ridiculizado y que no perderad su 
autocritica. Por lo que en consecuencia no haré nada que no desee hacer 
@ortuondo, 1974), ademds de que se le puede dar una breve informacién de lo 
que es la hipnosis A lo anterior debe sumdrsele que con el rapport, el 
hipnotizador puede observar al sujeto, para asi percatarse de sus 
caracteristicas personales (sexo, edad, etcétera) y de esta manera, tener 
elementos para saber qué tipo de lenguaje es pertinente usar. 

2.2 Induccién 

Una vez asegurada la cooperacién positiva del sujeto, estamos en 

condiciones de iniciar la induccién, pero es muy importante recalcar que el 
ambiente cobra una singular importancia. Sera entonces trascendental reducir 

los estimulos extemos que pudieran interferir con el Proceso como: ruidos, 
exceso de luz, frio, calor, corrientes de aire, etc., para asi asegurar una relajacién 
Psicosomatica, la cual sera un requisito esencial para lograr el trance. Por otra 
parte es muy importante sefialar lo que los diversos autores recomiendan 
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(@owers, 1971; Tordjman, 1978; Lerner, 1964) que la autoconfianza, experiencia y 
dominio de la técnica por parte del hipnotizador obrard positivamente en el 
propésito de inducir la hipnosis, por lo que siempre sera importante la Practica 
constante. 

Asi podemos empezar a describir ahora la primera técnica. 

2.2.1 Fijactén de la vista con sugestiones verbales. 

El primer objetivo de esta técnica es conseguir el cansancio visual y la 

fijacién de la atencién sobre un objeto con el fin de eliminar estimulos 
distractores; para conseguir tal propésito, se le pide ai sujeto (que debe estar 

cémodamente sentado o Tecostado) que mire hacia arriba y hacia atrés fijando 
la vista en el techo en un punto de su eleccién @artiand, 1974). Sin embargo, se 
debe tener en cuenta que para conseguir mds eficazmente la fatiga ocular, se 

debe procurar, como menciona Lemer (1964) que el objeto se ubique a una 
distancia de 20cm. a 30cm. para que se produzea un triple esfuerzo muscular. 
convergencia, acomodacién y elevacién; ya que el alejamiento del objeto 

disminuye el efecto fatigante dei ojo. 

Una vez que el sujeto hat fijado ta vista en el punto adecuado, se le hacen 

sugestiones verbales de pesadez de los parpados; estas sugestiones se refuerzan. 
conforme los ojos se van fatigando en su esfuerzo por ver el objeto (Rhodes, 1960). 
Las sugestiones verbales de pesadez se van ofreciendo gradualmente, en forma 

tranquila y monétona. 

Seguin el procedimiento propuesto por Hartland (1974) los objetivos de 

estas técnicas se consiguen mediante los siguientes puntos graduales: 

* Reldjese... 

= Respire tranquilamente... 
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Mientras respira, comenzar&é a sentir los pdarpados cada vez mas 
pesados, 

« Cuando los sienta asi, sentira ganas de parpadear... 

* Puede parpadear todo fo que desee... 

*" Siente los ojos cada vez mas pesados... 

* Su parpadeo es cada vez més lento Y cada vez mayor.. 
" Al parpadear siente que se quieren cenar los ojos 

* Eneste momento se le cerraran solos y iDormirds! 

El hipnotizador deberd colocarse en un lugar donde pueda observar los 
Ojos del sujeto, ya que es muy importante estar atentos a las reacciones de éste; | 
asi, a los primeros sintomas de cansancio en los ojos, se debe enfatizar las 
sugestiones, Para finalizar, como vimos en el Procedimiento anterior, los puntos 
evan un desarrollo gradual. Es pertinente que el hipnotizador repita algunas 
frases matizandolas y dandole éntasis hasta lograr una respuesta adecuada. 

2.2.2 Relajacién progresiva. 

Esta técnica depende de la induccién por pasividad mental, sin 
acompanamiento de ninguna técnica de distraccién. Con este Procedimiento, 
la fijaci6én de atencién se orienta hacia un grupo limitado de ideas 
Cartland,1974). su objetivo bdasico consiste en ir relajando lenta y 
progresivamente diferentes zonas del Cuerpo, hasta lograr el estado hipnotico 
@ortuondo,1974), 

Esta técnica es Util para sujetos desconfiados o renuentes a la hipnosis. 
Segun el procedimiento diseriado por Hartland (1974) la técnica se desarrolla 
asi: 

* Colocamos al sujeto sentado o tecostado, 

* Piense en alguna escena agradable y tranquila.. 
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* Mientras lo hace... Permita que sus musculos se aflojen y se suelten.., 

" Primero los de la pantorrilia... Mas.. Adn mas, 

* Luego los muslos... Mas... Todavia mas... 

* A medida que los suelte, sentira una sensacién de pesadez en las 

’ piernas.. 

* Sesiente muy adommilado y sofioliento... 

» El relajamiento se va extendiendo por todo su cuerpo... 

=" Por su pecho... Su estémago... Su cuello.. Sus hombros... Sus brazos... 

* Mientras esto sucede.. Usted se siente mas sofioliento.. 

« Siente sus paérpados cada vez mas pesados... 

" Los ojos se le quieren cerrar.. En este momento se te cierran y iDormirds! 

Se debe observar al sujeto continuamente Para percatarse del grado de 

telajacién existente, este estado lo podemos comprobar por el tono muscular 

del sujeto. Asi a medida que el relajamiento se extiende por el cuerpo del sujeto, 
los padrpados comenzaran a pestafiear, al principio espasmdédicamente y luego 

con mds rapidez, y tan pronto como los haya cerrado, habré entrado a un 

trance ligero. Hartland, 1974). 

Para finalizar, esta técnica debe adaptarse (al igual que las otras) al 

estilo del hipnotizador y a Ja rapidez y caracteristicas de cada sujeto. 

2.2.3 Fijacton de la vista con relajamiento progresive. 

Esta técnica es una combinacién de las dos primeras que hemos descrito 

hasta ahora, por lo tanto su objetivo principal radica en capturar la atencién 

del sujeto hacia un objeto que force su vista y hacia las sensaciones que 

experimente su cuerpo. 
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Para lograr lo anterior, se le pide al sujeto (al igual que en la Primera 
técnica) que elija un punto en el techo, de manera que mire hacia arriba Yy 
hacia atrds, debe fijar la vista sobre el punto sin desviar la mirada ni un 
instante (Hartland, 1974). 

El procedimiento, segin Portuondo (1974, P. 23) seria basicamente et 
siguié: tar aa 

Inducimos peso y suefio.en | los parpados y ojos, 
Inducimos relajacién en la nuca. 

Inducimos relajacién en los brazos. ae 
Inducimes relajacién en las piernas. ae ~ 

    

En otras ocasiones pasamos de los brazos a los hombros Y también de las 
piernas a las pantorrillas. 

Luego de observar al sujeto, hacemos énfasis en la zona en que esta mas 
relajado. 

Otras ocasiones, al final de la telajacién de todo el cuerpo volvemos a la 
nuca, 

Por lo regular terminamos induciendo peso y suerio en los Pdrpados y 
ojos. 

Una vez que el sujeto ha cerrado los ojos, se encuentra en trance ligero. 

2.2.4 Fijacién de la vista con distraccién. 

Aqui se le pide al sujeto que: 

Tiéndase cémodamente de espaldas (en un sillén, cama o silia).. 
Reldjese todo lo posible... 
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€! hipnotizador se sitia un poco atrds a un lado y casi fuera de la vista 

del sujeto, mientras sostiene un ldpiz a unos 20 cm por amiba de la linea 

de visién). 

» Mientras continua mirando la punta del lapiz se le da la instruccién de 

que Comience a contar, en forma regresiva y mentalmente desde el 300, y 

que lo siga haciendo hasta que se le diga que se detenga.. 

* Mientras cuenta, se le dice que comienza a sentir los ojos muy cansados... 

Los parpados son cada vez mds pesados... 

* En este momento tiene ganas de parpadear.. Deje que parpadeen todo 

lo que quieran... Y mientras tanto.. Sentird los ojos cada vez mas pesados.. 

» Como si quisieran cerrarse.. Completamente... Por si solos. 

Es muy aconsejable observar con detenimiento los ojos del sujeto, ya que 

cuando se ve que estan reaccionando a las sugestiones y principian a mostrar 

sefiales de que van a cerrarse, se le dice con voz firme y de manera enfatica 

iDuerma! Si es que la palabra fue pronunciada en el momento adecuado, los 

ojos del sujeto se clerran de inmediato y permanecen cerrados, lo que indica 

que Ia persona entré en un estado de hipnosis ligera (Hartland, 1974). 

Hasta aqui hemos expuesto de manera breve el procedimiento basico de 

las 4 técnicas, pero debe recalcarse que el hipnotizador debe desarrollar un 

estilo personal usando su propio lenguaje, para que esto le permita adaptar la 

técnica a cada sujeto. 

A estas alturas, si hemos tenido éxito, el sujeto estara en un estado de 

hipnosis ligera, sin embargo, para tener la certeza de que la persona se 

encuentra en trance, es pertinente revisar las caracteristicas que nos ofrece 

Portuondo (op. Cit): 
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Comprobaciones; 

* Podemos tocar con nuestro dedo menique las pestafias de la parte 
superior del pdarpado inferior, st la persona pestarfiea es que atin no esta 
en trance hipnotico. 

" Podemos observar la relajacién muscular del sujeto. A mayor relajacién, 
mas posibilidades de Profundizaci6n hipnética, 

* La respiracién tiende a hacerse mas pausada y a veces mas profunda. 
* Aveces el pulso Puede lentificarse algo. 

" Se le puede provocar levitaciones de los miembros Y anestesias de 
diversas formas. 

* Sisele pincha con una aguja no lo sentira (si es que hemos anestesiado 
con sugestiones previas alguna Parte del cuerpo). 

* Las manos a mds profundidad del trance hipnético, mds frias se iran 
poniendo. 

2.3 Profundizacién 

Una vez que estamos Seguros de que la persona se encuentra en france 
ligero, es momento de Profundizarlo, para ello podemos proceder de la 
siguiente manera seguin la técnica de Lemer (op. cit). 

2.3.1 Grado Superficial 

* Catalepsia flacida del brazo, 

Su brazo se ira poniende cada vez mds Pesado, PRONTO no lo podr& 
levemntar. 

Trate de levantarlo.. ES IMPOSIBLE (esto se llama test de desafio). Estos 
test deben ser presentados de modo que la impotencia cataléptica sea 
vivida por el sufeto como un éxito propio, como una expresion de su 

32  



capacidad atentiva, concentrativa y de su colaboracién, asimismo la 

responsabilidad del fracaso debe recaer en el sujeto por similares 

Tazones. 

» Catalepsia rigida. 

Ahora... Cada vez se va poniendo mas tieso.. Se hace cada vez mas 

imposible flexionarlo... 

Al mismo tiempo... Sus esfuerzos aumentaran su suenio.. 

* Catalepsia rigida del cuerpo. 

Ese peso se extiende a su cuerpo... 

E] peso es tal que es imposible levantarse... Y cuanto mds trate.. Mas 

pesado se pondra y mas se acentuard el suefo... 

* Catalepsia de los padrpados. 

Sus parpados se van poniendo pesados.. Como si estuvieran pegados 

con resistol... 

Cuanto mds intente levantarlos mds se pegaran y mds suefio sentir... 

Ya se pegan totalmente.. Es imposible despegarios... 

Trate de despegarios... jEs imposible. 

* Catalepsia vocal. 

Ahora se va haciendo imposible pronunciar su nombre... 

Sus labios se van pegando como sus pdarpados... 

Su lengua se pone muy blanda y pesada... 

Trate de pronunciar su nombre..Es imposible. 

* Presi6n involuntaria. 

Su mano, Ia que usted prefiera se va poniendo de nuevo liviana... pronto 

subira y a medida que suba se pondré mds liviana y usted sentirad un 

sueno mas profundo... 

Ya sube.. Mas profundo... 
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Ahora pongo un libro sobre su Palma y su mano se va cerrando... Es 
imposible soltar el libro. 

Cuanto mds lo intente mas fuerza hace su mano y mds aumenta su 
suenio... 

Ahora cuento 3 y su mano se afloja, y el libro se cae, y su mano queda en 
el aire... 

2.3.2 Grado Medio. 

* Movimiontos automdticos. 

Ahora.. Su mano que esta abajo se pondiad mas liviana y subirad a 
reunirse con la que esta arriba. 

Ahora van a comenzar a girar una alrededor de la otra Y & medida que 
giren van a tomar mas velocidad. Ge le toman las manos y se le hacen 
Girar dos o tres vueltas).. Cada vez se hacen mds independientes Y giran 
mas y mds produciendo cada vez mas suefnio... 

Cuando cuente tres se Pararan y se pondran pesadas... 1... 2.3 jcaen! 
Se deja dormir al Sujeto unas cinco minutos “sohiard, con cada 
respiraci6n dormira mas Profundamente y cuando le vuelva a hablar 
aormird mds profundo.” 

* Alteractones de la sonsibilidad tactil. 

Aumentar la sensibilidad Por la bandeja de agua caliente, en una mano. 
Borrar las sensaciones de Ia ota mano “le inyectaremos un potente 
anestésico” Para comprobar el efecto de las sugestiones se le pincha la 
mano hipersensible y luego la mano hiposensible. 

" Hablar en trance. 

Muy bien... Ahora podra hablar sin despertar... 
Cada palabra aumentara su suenho (se Je hacen preguntas sencillas y 
sobre temas comientes) 
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® Sugestiones alucinatorias. 

Visuales (sugestionar para que veda algo) 

Auditivas (sugestionar para que escuche ese algo) 

* Sugestiones posthipnsticas. 

Muestran un tance profundo. 

Se le puede producir parpadeo involuntario: Ahora voy a contar del uno 

al cinco y cuando llegue al cinco usted despertard, abrira muy 

lentamente sus parpados y se sentira muy tranquilo y cuando yo diga su 

nombre, sus parpados comenzaran @ pestafiear, de manera incontenible 

y sin que usted se de cuenta, cuando ociga la palabra ‘“normales’, 

normalizarad sus parpadeos. Luego yo le diré jduérmase profundamente! 

Entonces sentira una sofolencia irresistible y pronto entrara en un trance 

igual que el actual”. 

* Abrir los ojos sin despertar. 

jDuérmase profundamente! 

Ahora va a poder dormir con los ojos abiertos sin despertar.. Sus ojos se 

iran abriendo poco a poco y su suefio se hara mds profundo... 

Ahora duérmase con los ojos abiertos... 

» Entrar en trance hipnotico a una senaL 

Bien.. Ahora cuando yo diga jduérmase! Usted sentira sus ojos muy 

cansados, sus parpados muy pesados y sentiré una gran sofolencia, y 

entonces caerd instantaneamente en un trance igual que el actual. 

* Olvidar y recordar. 

Se le sugiere que olvide al despertar determinada situacién, y que al oir 

determinada sefial recuperard totalmente lo olvidado. 
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2.4 Despertar. 

Quizad como menciona Tordjman (1978) en vez de usar la palabra 
idespertar! Deberiamos utilizar la palabra “retornar’ ya que algunas personas 
ho experimenta la sensacién de dormir, en todo caso la utilizacién de una u 
otra, queda sujeta a las caracteristicas del sujeto. 

Asi entonces, antes de iniciar el tetomo, es eficaz enfatizar que la préxima 
vez “dormiraé mds rapido y mas Profundamente”. Si se alcanzé un trance medio 
© profundo, es muy conveniente marcar una sefial con el sujeto para 
introducirlo ra4pidamente en el trance Profundo. Dicha sefial puede ser una - 
palabra (pj. duerme, verde, etc.) un acto (pj. un chasquido de los dedos, 
palmada, toque en la frente o en los pdrpados, etc.) también una cifra, o una 
combinacién (chasquear los dedos y decir ;duerme)), 

Una vez hecho el acuerdo con el sujeto, se inicia el retomo de una 
matnerd progresiva, para eso se elige una numeracién (Pj. del nim. 1 al 5, del 1 
al 10, etc) y mientras se desamolla la numeracion se hacen sugestiones 
Pposthipnoticas de bienestar, Paz, sosiego, etcétera. A la vez se deberd tener 
especial Cuidado en eliminar las sugestiones negativas que se hayan hecho 
durante el trance (pesadez, rigidez,etc,), 

Se procede de la siguiente manera: 

* Cuando yo cuente hasta cinco despertards sintiéndote muy relajado 
tranquilo y en paz. 

* Abrirds tus parpados muy lentamente (si se desea se le puede decir que 
cuando abra los ojos se olvidard de lo ocurrido). 

* 1... Cuando despiertes te sentiras muy bien... 

" 2.. En la préxima sesién cuando yo toque tu frente y te diga jduerme! 
Dormirds al instante al igual que ahora. 
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" 3.. Al oir 5 abriras poco a poco tus parpados y despertaras totalmente 

relajado y despejado. 

* 4.. tesentiras muy tranquilo... 

* 5 jAhora! Poco a poco abre tus ojos. 

2.5 Discusién de lo ocurrido. 

Si en nuestra primera sesién con un sujeto hemos experimentado 

dificultades para conducirlo al trance hipndtico o para profundizarlo, es muy 

benéfico platicar acerca de lo experimentado, de esta forma podremos 

localizar el motivo que interfiere en la inducci6n y asi, tomaremos la medida 

adecuada. Sin embargo, aunque se haya podido profundizar el trance todo lo 

deseable, es igualmente util hablar de lo experimentado. 

De esta forma hemos expuesto de manera breve Y tapida el 

Procedimiento basico de las técnicas de induccién, profundizacién y despertar, 

no obstante, no debemos perder de vista una variable importantisima: el 

lenguaje y su estructura. 

Como lo menciona Powers (1971), el lengudje y su manejo son 

sumamente importantes en el propdsito de inducir a la hipnosis, por lo que no 

deberian manejarse palabras tajantes como “dormido’, “despertar” ya que 

algunas personas no experimentan tal cosa y pueden sentirse perturbadas. 

De esta manera, se pueden usar las palabras “sonoliento, protundamente 

telajado” etc. La utilizacién quedara a criterio del hipnotizador después de 

haber observado el impacto sobre el sujeto. 

Sin embargo, también la estructura del lenguaje empleado puede 

agregar mds fuerza a las sugestiones, por ejemplo Lerner (1964) recomienda 

aplicar en primer lugar las sugestiones en futuro y con cardcter de 
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probabilidad (en un momento mas su mano se ira poniendo mds pesada) y 
conforme se vaya observando su efecto, Pasa poco a poco a aplicarse en 
tiempo presente y con cardcter de afirmacién (su mano esté ahora muy 
pesada, tan pesada que cae). : 

Por otro lado Portuondo (1974) afirma que las sugestiones se deben 
ofrecer como algo que el propio sujeto quiere (su mano quiere y/o desea subir) 
Y conforme se van viendo los resultados positives de la sugestion, se pasa del 
“quiere” a la afirmacién “su mano sube’. 

También es importente la forma en que se habla, por efemplo Tordjman . 
(1974) menciona que es importante matizar la voz, fijarla, hablar sin 
intermitencias, evitando inexactitudes, usando un lenguaje grafico, centrade en 

temas repetitivos y sobre todo un lenguaje simple. Y precisamente, como afima 
Rhodes (1960) entre mds sencillo y comin sea un simil usado, mas aceptado 
sera. 

Portuondo (1974) recomienda la repeticién de frases cortas y directas 
(siente su mano pesada.. Muy pesada.. Muy pesada.. Mds pesada.. Alin mas 
pesada), menciona que la voz deberda ser armoniosa, monétona y ritmica 
procurando hablar con claridad Y suavidad evitando a toda costa las 

contradicciones. 

Sin embargo, existen palabras claves como: sofoliento, relajado, pesado, 

ligero, tranquilo, mas, etc. En estas palabras se Procurard un tono especial para 
darles peso, para asi reforzar atin mds el efecto de la sugesti6n, ya que la 
sugestién en este caso busca despertar sensaciones a través del lenguaje y del 
tono que se habla. 

Una vez que hemos sefialado esta serle de Precisiones técnicas, cabe 
mencionar que en nuestra experiencia, la técnica de fijacién de la vista con 

Telajacién progresiva es la que nos ha Proporcionadoe buenos resultados, 
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debido a que actia de dos maneras: primero fijando y cansando le vista y 
atencién del sujeto, y después relajando al sujeto, lo que agrega mucho més 
fuerza a las sugestiones. . 

Ya por Ultimo, cuando una Persona entra en trance, el trabajo apenas 

dard inicio, ya que es momento de empezar a desarroliar los objetivos para los 

que se emples la hipnosis, por ejemplo, se puede emprender un trabajo 
psicoterapéutico, también se puede producir anestesia que pueden ser usadas 
en tratamientos odontoldgicos o cinugias diversas (ver Hilgard, 1990 y Gonzélez 
R, 1999). Incluso, hay quienes pretenden usar la hipnosis relacionada al 
recuerdo de situaciones, en estos terrenos, la hipnosis ha producido diversas 
opiniones, a favor y en contra, por eso, pretendemos realizar en el presente 
trabajo un estudio formal que nos ayude a establecer si hay alguna relacién 

entre memoria e hipnosis. Antes de abordar tal empresa, es pertinente revisar 
brevemente, algunos aspectos basicos de la memoria humana, lo cual sera 
nuestro propésito en el siguiente capitulo. 
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CAPITULO 3 

LA MEMORIA 

4o  



La memoria humana es un tema que ha centrado la atencton de muchos 

estudiosos a través de Ia historia gracias a su complejidad, por ejemplo Cicerén, 

quien vivid en siglo I a.C,, dijo que “la memoria es el tesoro Y guardidn de todas 

las cosas” (Citado en Ruiz, 1991; p. 29). Sin embargo, es hasta la aparicién de 

Hermann Ebbinghaus (1850-1909), cuando la memoria se convierte en objeto de 

estudio experimental, ya que demostré que los fenémenos del recuerdo podian 

medirse exactamente con el empleo de estimulos adecuados y sobre todo con 

Ja ulllizacién de un método apropiade que eliminara al maximo las variables 

que tenfan ubicada a la memoria en el campo de la subjetividad. 

A partir de entonces el aprendizaje ha sido objeto de innumerables 

investigaciones experimentales que buscan encontrar el paradigma de cémo 

aprendemos; tan es asi, que este campo es uno de les mds fructiferos en 

conocimientos, convirtiéndose en piedra angular de diversas escuelas de 

Psicologia (conductistas ortodoxos, cognitivos, etcétera). No obstante la 

diferencia principal radica en el marco teérico dentro del cual buscan e 

interpretan sus resultados, por ejemplo los conductistas ortodoxos -basados en el 

asociacionismo y positivismo- han sostenido que el aprendizaje es provocado 

Por ia asociacién entre un Estimulo, una Respuesta y un Refuerzo G-R-R). Otros, 

los cognitivos, aseguran que tal paradigma es und reduccién extrema, ya que 

el aprendizaje es un complicado proceso esquemdtico en el cual la 

organizacién del material cobra singular importancia. 

Ya que en el capitulo cuatro presentaremos un estudio acerca del 

Impacto de la hipnosis en la memoria, el motivo de detenernos brevemente en 

el presente estudio, va encaminado a precisar algunos puntos basicos del 

campo conceptual de la memoria. Pero sobre todo, a obtener un marco tedrico 

desde el que podamos entender y comprender los resultados que arroje dicho 

estudio. Sin mas preambulo, demos paso a nuestra exposicién. 
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3.1 Los Asociacionistas. 

3.1.1 La Filosofia Asociacionista. 

Para comprender mejor el paradigma del aprendizaje de los 
conductistas ortodoxos, es menester revisar brevemente la filosofia en la que se 
sustenta, asi, el asociacionismo fue el cimiento en el cual se q@poyuron los 
Posteriores trabajos experimentales sobre la memoria. John Locke (1632-1704) 
iniciador del movimiento llamado “Empirismo Inglés”, en su libro “An Essay 
Conserming Human Understanding” (Keller, 1984) afirma que todas las ideas: 
provienen de la experiencia, una idea era Para él cualquier cosa en la que la 
mente pudiera pensar, y podian ser simples o complejas, pudiendo reducirse 
las segundas a las primeras, asi, la composicién y combinacién de las ideas era 
posible por medio de la asociacién. Resumiendo. Locke aporté entre otras cosas: 
1) la importancia de la experiencia, 2) que la asociacién de elementos simples 
conducia a la formacién de elementos complicados y 3) que los elementos 
(ideas) complicados podian reducirse a simples. Quiza esto fue lo que mds 
influencié a la metodologia de los Psicdlogos experimentales hasta nuestra 
Spoca, una muestra es Skinner quien dijo: “Aislar un reflejo.. constituye la 
demostracién de que hay en la conducta una unidad predecible” (citado en 
Miller, Galanter y Pribram 1983, P.31). Mas adelante veremos que hubo una 
reaccién enérgica contra el] reduccionismo de los procesos psicoldégicos. 

También Thomas Hobbes (1588-1679) contribuyd en el movimiento, fue un 
teduccionista ya que afirmaba que el sentir, pensar y los motivos humanos 
podian reducirse al movimiento. En su obra “Leviatan" (1651; citado en Keller, 
1984) dice que las sucesiones del Pensamiento se dan por asociacién, es decir 
“aquellos movimientos que se suceden inmediatamente uno a otro en el 
sentido, permanecen juntos después de sentirlos” (p. 16). Quiz& esta fue su 
mayor aportacién, ya que sustenté las bases del aprendizaje por contigiidad 
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que retomarian investigadores soviéticos en la conformacién de su teoria del 

aprendizaje. 

Sin embargo tue David Hartley (1705-1757) quien dijo que no solo se 

asocian ideas, sino también sensaciones y acciones, y precisamente fue é! 

quien uso por primera vez la asociacién para explicar la naturaleza de la 

memoria. No obstante, fueron los Mill quienes desarrollaron mas ampliamente 

el concepto de asociacién, por ejemplo, James Mill (1773-1836) decia “No 

solamente las ideas simples pueden formar ideas complejas por asociaciones 

fuerte: una idea compleja.. puede entrar en combinacién con otras ideas, 

tanto simples como complejas... ladrillo es una idea compieja y cemento es otra; 

estas ideas, junto con las de posicién y cantidad, constituyen mi idea de pared. 

Mi idea de tabla es compleja, asi como la de viga y clavo. Todas ellas unidas a 

las mismas ideas de posicién y cantidad, constituyen mi idea de piso. De la 

misma manera, mis ideas complejas de vidrio, madera y otras constituyen mi 

idea doble de ventana; esta ideas dobles unidas, constituyen mi idea de casa.” 

(p.2)). Es decir, se empieza a hablar de asociaciones fuertes y de que las ideas 

complejas consistian de muchas mas simples. No obstante John Stuart Mill 

(1806-1873) dijo que las ideas mas simples generaban otras mas complejas, 

Pero que estas son algo mds que la suma de las mas simples. En lingtistica 

sucede algo similar, por ejemplo, una palabra es mas que la suma de palabras 

que conforman su significado. Sassure (citado en Carbajal, D’Angelo y 

Marchilli, 1984) demuestra que una palabra tiene un significado formal que 

forma parte de la lengua propia de una cultura especifica, pero que ademds 

tiene un significado individual relacionado con las experiencias afectivas 

propias de un sujeto, fenémeno denominado signiticante, que forma parte del 

lenguaje de los individuos. Es decir, a partir de la lengua, los sujetos utilizan 

estos simbolos individualmente para conformar un lengugje singular. 

Esta teoria de asociacién de sensaciones con ideas influencid los trabajos 

de los psicdlogos experimentales de la memoria como veremos brevemente a 

continuacién. 
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3.1.2 El Asociacionismo Empirico De La Memoria 

1. Herman Ebbinghaus publicé en 1885 su libro titulado “Uber das 
Geddchinis Gobre la memoria, citado en Ruiz, 1991). Estuvo influenciado por 
Gustav Theodor Fechner (1801-1 887) considerado como el padre de la 
psicologia cuantitativa, ya que utiliz6 las técnicas experimentales y las 
Matemdticas en los problemas Psicolégicos. De esta manera, Ebbinghaus creé 
las silabas sin sentido, formadas por consonante-vocal-consonante, por ejemplo 
mok, pac, toj, etcétera, como Parte de un método experimental encaminado a 
medir exactamente el recuerdo, en restimen, seguin Garrett (1975) y Ruiz (1991), 
sus resultados son los siguientes: 

Las conexiones se establecen con mas vigor cuanto més se ejercitan. 

El grado de retencién depende de la cantidad de trabajo realizado y 

la cantidad que hay que aprender. 

El super aprendizaje (mayor esfuerzo y tepeticiones) favorece la 

tetencién hasta cuando no interviene la fatiga o el aburrimiento. 

A medida que una lista aumenta, ademas del incremento en el 

numero de lecturas Y el tempo requeridos, se obtiene un marcado 

aumento en el tiempo por lista. 

En las listas largas, las asociaciones mas viejas confunden las 

nuevas, por eso se requiere mds aprendizaje. 

La cantidad de reaprendizaje necesaria se toma progresivamente 

menor cada dia (método de ehorros). 

Las asociaciones mds ejercitadas o viejas se olvidan con mayor 
lentitud que las menos ejercitadas o nuevas. 
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* La cantidad olvidada depende del método registrado (método de 

reconocimiento, método escrito, método de anticipacién, método de 

reestructuraci6n, etcétera) y el esfuerzo empleado en el aprendizaje 

original. 

" La curva del olvido, muestra un gran descenso inicial en el recuerdo 

Y posteriormente el olvido procede mas lentamente. O sea que el 

material apenas aprendido tiende a ser olvidado muy ra4pidamente 

al princtpio y luego con més lentitud. 

Este Ultimo punto es muy importante, y nos leva a preguntamos ghasta 

que punto son actuales tales afirmaciones? Esto mismo motivé a Erdelyi y 

Kleinbard (1978) a llevar a cabo un estudio para investigar la nocién de que 

uno recuerda a través del tiempo (contrarlo a la curva de! olvido). Dicha 

investigacién consta de dos estudios, el primero de tipo exploratorio, en el cual 

Kleinbard fungié como uno de los cinco sujetos, en este estudio se les pasaron 

40 diapositivas en un proyector de camusel, una cada cinco segundos por 

sujeto, con dibujos de objetos simples, por ejemplo: reloj, pez, ratén, pluma, 

etcétera. 

Usaron repetidos ensayos de recuerdo y la duracién de cada ensayo fue 

de cinco minutos. Después de Ia presentacién de los estimulos, cada sujeto 

recibié un pliego de anotacién de recuerdo que contenia cuarenta espacios en 

blanco. A continuacién, una vez realizado el procedimiento en el laboratorio, se 

les pidié recuerdos en diferente intervalos de horas (1, 10, 30, 50, 70, 90, 110, 130, 

140). 

En los resultados encontraron que un sujeto record6 17 items, otro 18 y tres 

sujetos 19 items en el lapso de una hora, sin embargo, se observa: un marcado 

incremento en el numero de items recordados a través de los intervalos de 

horas, legando a su mdéximo en 90 y 110 horas, con 33 items recordados. En los 
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tesultados del sujeto Kleinbard, se observa un marcado incremento de recuerdo 
en los ensayos realizados en la Primera hora, asi, el ntimero de recuerdos va de 
19 items en el primer ensayo, 21 en el segundo, 22 en el tercero, 23 en el cuarto y 
24 en el quinto. Después se observa un marcado incremento en el recuerdo 
hasta llegar a los intervalos de 110 Y 140 horas con un recuerdo de 36 items, que 
Tepresenta un 90% de ta lista original, estos resultados pueden deberse al grado 
de motivacién del sujeto que era uno de los experimentadores. 

El marcado aumento en el porcentaje de recuerdo motivé a los 
investigadores a buscar si tal efecto era debido al tipo de estimulo usado; para 
tal efecto se llevé a cabo el segundo estudio. En este, seis estudiantes aceptaron. ~ 
Participar a lo largo de una semana. Se formaron dos grupos (grupo de dibujo y 
grupo de palabras) y los sujetos fueron asignados aleatoriamente a uno de los 
dos: usaron 60 items (60 diapositivas con dibujos de objetos comunes y 60 
diapositivas con palabras como las usadas por Erdelyi y Becker, 1974). 

Sus resultados arrojaron que en el grupo de dibujo se obtuvo mayor 
grado de recuerdo (hipermnesia) a través del tiempo que en el grupo de 
Palabras. En el grupo de palabras el rendimiento fue inconsistente ya que 
aigunos sujetos reportaron haber tecordado las palabras por imagenes, es 
decir, se mostré que el estimulo dibujo puede incrementar el recuerdo de items 
a través de periodos de dias, 

Finalmente concluyeron sobre la afirmacién de Ebbinghaus (uno olvida 
a través del tiempo) que su estudio formaliza Ja nocién contraria, es decir, que 
uno recuerda a través del tiempo. Afirman que los resultades no son 
compatibles con los de Ebbinghaus ya que este usé estimulos artificiales Qas 
sflabas sin sentido) y que estas tienen la responsabilidad del olvido. 

Por ultimo proponen que en vez de usar el término reminiscencia se debe 
emplear el término hipermnesia, porque es un término tedrico neutral al igual 
que su contrario hipomnesia Ya que no es totalmente seguro que und persona 

 



olvide “porque la retencién es un abanico de curvas que dependiendo de una 

variedad de factores, puede incrementarse, decrementarse o permanecer igual 

(p. 286). Terminan asegurando que los efectos motivacionales en el recuerdo 

tienen importancia potencial (mas adelante presentaremos unos estudios que 

hablan de motivacién). 

Como es facil observar, Ebbinghaus se basé en una asociacién entre 

tepeticién-recuerdo, Sin embargo, aunque estos estudios fueron revolucionarios 

para su tiempo, aun faltaba una unidad de andlisis mas especifica para 

explicar la forma en que aprendemos, nos referimos al paradigma de estimulo 

Tespuesta que veremos a continuacién. 

2. Paviov y el condicionamiento cldsico. Otro asociacionista fue wan 

Pavlov (1849-1936) quien descubrié los mecanismos existentes entre ciertos 

estimulos y respuestas fisiolégicas. En restimen, su aportacién implica un 

paradigma en donde un estimulo condicionado (estimulo ambiental 

cualquiera que no desencadena ninguna respuesta fistolégica directa, por 

efemplo el sonido de una campana) cuando aparecia frecuentemente 

gontiquo a un estimulo incondicionado (estimulo que por si solo despierta una 

respuesta fisiol6gica directa, por ejemplo comida despierta directamente la 

respuesta fislolégica de salivacién) llegaba, después de un tiempo, a provocar 

la respuesta fislolégica; es decir, si una campanda suendg contiguamente varias 

veces cuando se presenta comida a un organismo, después de algtn tiempo, el 

sonido de la campana llega a desencadenar por si mismo la Tespuesta de 

salivacién; entonces se puede decir que se ha condicionado la Tespuesta del 

organismo. 

Bar6n (1985) Witthaker (1986) y Luria (1 984) resumen sus aportaciones: 

* La contiguidad entre un estimulo condicionado (EC) y un estimulo 

incondiclonado. (EIN) produce asociaciones de aprendizaje, hasta 

que el estimulo condicionado adqutere el control dela tespuesta. 
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" Ademds de la contigiiidad en el tiempo, es importante el numero de 
veces que se presentan juntos dichos estimulos, 

* Una vez establecido el condicionamiento, se puede presentar la 
generalizacion, o sea, emitir la respuesta condicionada a estimulos 
semejantes. 

* También se puede Ppresentar la discriminacién, es decir, solo emitir la 
tespuesta condicionada ante un estimulo de varios semejantes. 

" Se puede provocar la extincién presentando varias veces el EC sin la 
compania del EIN, 

Finalmente, gracias a estas aportaciones, se pasa de la asociacién entre 
la repeticién-recuerdo al primer paradigma que establece la forma en que 
aprendemos: 

Sin embargo, esta relacién de conexi6n explicaba una parte muy 
limitada del aprendizaje por lo que era menester ampliar e} Paracdigma. 

3. La ampliacién det Paradigma. Una vez conformado el paradigma E-R 
resultaba necesario confeccionar otro Paradigma que diera cuenta de una 
gama mds amplia del aprendizaje. Por to tanto, la ampliaci6n del paradigma 
tuvo su preparativo con los estudios de Thorndike quien formaba hdbitos en sus 
sujetos (gatos) describiendo basicamente @) el andlisis de encontrar el camino 
en el laberinto y b) como afianzaban gradualmente los habitos adquiridos. 
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Llegando a través de esto a conformar sus leyes del aprendizaje (para los tines 
dei capitulo revisaremos solo dos de ellas) la del ejercicio y la del efecto. 

La ley del ejercicio dice “cualquier respuesta a una situacién, 
permaneciendo constantes otras cosas, estaré mds fuerte conectada con la 
situacién en proporcién al numero de veces que ha estado conectada con 
dicha situacién y al vigor de duracién Y Medios de las conextones” (Whittaker, 
1986; p. 194). Es decir, se ve claro que Thomdike sospechaba que existia un 
vinculo entre mds veces se ejercitara mas fuerte seria la asociacién. 

Por otro lado, Ia ley del efecto, fue la que abrié el camino a Skinner pare’ 
la conformacién de un nuevo Paradigma de aprendizaje: La ley del efecto dice 
“las respuestas que Producen consecuencias satisfactorias se consolidan ¥. por 
consiguiente, se emiten con frecuencia creciente” (Barén, 1985: p. 126). Esta ley 
destaca ia motivacién del organismo para conseguir una consecuencia 
satistactoria a lo que Skinner llamé reforzador “cualquier estimulo después de 
una respuesta que incrementa la Posibilidad de su nueva ocurencia’” 
(Whittaker, 1986; p.196). Existen pues dos clases de reforzamiento: el positivo 
(cualquier estimulo que sirve para fortalecer la respuesta) y reforzador negativo 
(todo estimulo que consolida las respuestas que Uevan a Ia terminacién o 
Gesaparicién de dicho estimulo). Hasta aqui detendremos nuestra exposicién 
de los resultados de Skinner. 

Es en este momento en que el paradigma del aprendizaje se amplia un 
poco mds: 

E——\_______-»>p -—___.___ »p 

Sin embargo, al estar sustentados estes descubrimientos en la 
investigacién animal, no resolvié de fondo la manera en como aprendemos los 
humanos, sus resultados tueron tachados de reduccionistas y simplistas por lo 
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que el paradigma (ERR) -que no se puede negar- Pprodujo una reaccién en 

diversos psicélogos quienes crefan que el aprendizaje y el comportamiento 

humano era mds complicado que la simple asociacién entre estimulos y 

Tespuestas. A continuacién veremos algunos de los postulades de tales 

afirmaciones. 

3.2 Los Cognitivistas 

3.2.1 Frederic Bartlett 

Frederic Bartlett (1887-1969) considerado como el precursor de la 

psicologia cognitiva en el estudio de la memoria, criticd a Ebbinghaus en su 

obra “Remembering” (1932; citado en Ruiz, 1991) por considerar que se limitaba 

mucho al estimulo y que no tomaba en cuenta las actitudes y el conocimiento 

previo de sus sujetos, pero sobre todo por creer que el estimulo representaba 

una forma simple de aprender. Basado en sus métodos de 1) reproduccién 

serial (una persona cuenta una historia a ota persona, ésta a otra y asi 

sucesivamente) y 2) reproduccién repetida (solo una persona lee una historia y 

la cuenta sucesivamente), concluyé que el recuerdo es un Proceso esquemAatico, 

es decir, la gente interpreta los estimulos por medio de un conjunto de modelos 

© esquemas que estan basados en la experiencia vivida. Un esquema es una 

organizacién activa de reacciones o experiencias pasadas, de modo que debe 

suponerse que esta operando siempre a cualquier respuesta organica bien 

adaptada (Bartlett, 1932: citado en Miller y col, 1983, p. 17). En otras patabras, 

esto supone que uno recuerda el material aprendido segun la organizacién 

impuesta por el esquema. 

3.2.2 Gestalt 

Por otra parte, otra postura sobre el aprendizaje fue la desarroliada por 

Wertheimer, Koffka, Kélhler y Lewin, quienes desarrollaron en Alemania la 

50  



  

psicologia Gestalt (concepcién que postula que los datos reales de la 

experiencia son organizados y extensos), que representa una reaccién contra el 

estudio aislado de estimulos. 

Sus principios son segtun Garrett (1975): 

Figura fondo, Existe una figura contra un fondo mds general y vago, por 

lo que Ia figura esta formada con mas claridad que el fondo (es decir, tiene 

mejor estructura) y resiste mds el cambio, es mds vivida, sélida, conserva mejor 

el color. 

Cterre. Se considera que existe una tendencia inherente hacia ia 

busqueda de la forma y significado en todas nuestras percepciones, es tan 

fuerte que cuando la situacién externa es incompleta o confusa nos esforzamos 

buscando el sentido o solucién, incluso, puede sentirse tensién, incomodidad o 

estress, los cuales son eliminados, cuando se Produce un disemimiento del 

problema o tarea. 

Es decir, que el aprendizaje se produce cuando se da solucién a un 

Problema o se comprende lo que se tiene que hacer Clerre) y se pone tin a la 

busqueda. 

Este principio sirvié como punta de lanza para las investigaciones con 

este enfoque, por ejemplo Kéler adiestré a dos gallinas a recibir alimento del 

mds oscuro de dos papeles sobre los que habia grano. Cada que la gallina 

picaba en e! papel oscuro (positivo) se le daba de comer. Pero cuando plcaba 

enel papel claro (negativo) se le espantaba, En 400 6 600 pruebas el papel era 

combinado de lado izquierdo o derecho para evitar asociaciones con el lado. 

La gallina por fin aprendié a escoger el estimulo positive y evitar el estimulo 

negativo con gran regularidad. 
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En la segunda fase, se conservé el papel positivo, pero se sustituyé el 
Papel negativo por otro mas oscuro que el positivo, en un 70% las gallinas 
escogieron el estimulo negativo mds oscuro Y¥ 30% eligieron el positivo original, 
por lo que concluyé que cuando la galling reaccioné al “mds oscuro que” se 
produjo el cierre. 

Otro experimento se realiz6 con chimpancés para quienes el alimento 
estaba atado al techo de su jaula, después se les arrojé una caja de manera 
que el simio nunca habia utilizado una caja como instrumento. Poco después el 
experimentador entré a la jaula, tomé la caja se subi y toco el pldtano, 
después se bajé y dejé la caja a distancia. De inmediato el chimpancé 
reaccions y consiguid el alimento, es decir, que cuando se percibié la relacién 
Se produjo el cierre. Concluyd que: 

1. Para aprender es necesario formarse una idea de Ia situacién que ja tarea 
envuelve como un todoo su integridad. 

2. La memorizacién por comprensién Mejora la retencién en contra de la 
retenci6n por rutina. 

3. Refutan a Thorndike Porque el aprendizaje no es solo un atado de 
estimulo respuesta. 

Asi estos estudios demuestran que en el paradigma ER-R falta un proceso 
propio del organismo conocido como cognici6n que se presenta entre el 
estimulo y la respuesta ¥ que significa que el organismo no responde 
automaticamente, sino que elabora la informacién. Visto de una manera 
esquematica, el paradigma queda de la siguiente forma: 

—E~—_>c-—~> R —->R 
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Pero aunque este paradigma explica mas de la forma en que el 
aprendizaje tiene lugar, toca muy brevemente algunos temas, por ejemplo a) 
momento que K6ler afirma que cuando el animal ha captado la totalidad, se 

comportard de manera adecuada, “captar la totalidad” no basta para explicar 
la conducta inteligente, es decir, hay un vacio entre cognicién y accién (ya no 
solo entre estimulo y respuesta ), que nos conduce a la necesidad de buscar la 
manera de describir la forma en que la cognicién elabora Ia informacion y 

Produce la accién. 

Para decirlo de otra forma, el problema ahora radica en deseribir cémo a 

partir de la cognicién se produce la accién. Miller, Galanter y Pribram (1983) 
definen el problema como la relacién que existe entre imagen y plan 

(anteriormente definidos en el capitulo uno). O sea: 

=E—_—___» ¢ —_______ R_-_—_____—__pr 

Ejocucién 

Imagen 

i 

Sin embargo, en el presente capitulo no es de nuestro interés discernir el 

Proceso por el cual se comporta un organismo, sino encontrar la forma teérica 

que describa mas satisfactoriamente ia forma en que aprendemos. Asi, existen 

planes para recordar, o mejor dicho, la memorizactén de un material y su 

recuerdo deben estar guiados por un plan. 

Pero antes de la ejecucién de un plan para aprender debe existir lo que 

comunmente se conoce como “intencién de aprender’ o sea el sufeto efecuta un 

plan para formar un plan que guie la recordacién (Miller, Galanter y Pribram, 
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1983, p. 143). La intencién no imprime o refuerza las asociaciones lo que pasa es 
que la persona buscard asociaciones que ya ha tenido. 

En especifico de lo que estamos hablando es de motivacién, término que 
ha sido muy investigado, por ejemplo Weiner y Walker (1966) estudiaron 
diferentes valores de incentivo sobre la retencién de la memoria a corto plazo, 
en intervalos de 4.67 segundos y 15 segundos. 

Presentaron a sus 20 sujetos trigramas formados por consonante- 
consonanteconsonante (C C ©) en una pantalla sobre un fondo que 
tepresentaba el valor del incenttvo, fuera Positive, negativo o control, dichos’ 
colores eran: 

ROJO. Un centavo de délar por cada respuesta correcte. 

AMARILLO. Cinco centavos de délar por respuesta correcta. 
VERDE. Descarga eléctrica por no recordar correctamente los trigramas. 
BLANCO. Ni descarga nt dinero. 

Asignaron 5 sujetos a cada condicién experimental, realizando una 
sesi6n por cada sujeto con dos fases experimentales, en la primera con una 
actividad interpolada de 467 Segundo y la segunda con 15 segundos. Se 
realizaron 10 ensayos en cada fase experimental, cambianco el orden en que 
eran presentados los trigramas a cada Sufeto. se le presentaron 4 trigramas 
sobre el color del incentive al que fueron asignados, el trigrama se presentaba 
en 0.75 segundos, después de Presentar los cuatro trigramas se proyectaban 
digitos que también se tenian que leer en voz alta, estos digitos eran 
Presentados en 467 6 15 segundos, al terminar las tareas interpoladas, se le 
Pedia al sujeto que pronunciara los trigramas que recordara del bloque de 4 
que se le habjan presentado. 

Sus resultados indican que la retencién es signiticativamente mejor en el 
incentivo de 5 centavos y en el de descarga eléctrica que en el de 1 centavo vy  



  

gtupo control, concluyeron que la motivacién afecta la capacidad para la 

tetencién del material almacenado, y que los sujetos tienden a recordar mds 

aquellos estimulos donde el incentivo es mds efectivo. 

En otro estudio mds reciente Tomporowski y Tinsley (1996) investigaron 

los efectos de la demanda de la memoria y motivacién en ta atencién 

sostenida en jévenes y viejos. Parct tal efecto formaron tres grupos, en el primero 

estuvieron 19 personas mayores (X =63.1 afios) a los que se les informé que 

recibiridn $20 por participacién. El segundo grupo fue compuesto por 20 

j6venes (X =21.0 afios) reclutados de la universidad, a ellos se les dio una 

descripcion del estudio y también se les comunicé que recibirian $20 por su 

Pparticipacién. El tercer grupo fue compuesto por 20 jovenes (x =20.3 anos} 

quienes fueron reclutados de una clase introductoria a la psicologia, ellos se 

comprometieron a completar un minimo de 4 horas en el departamento de 

investigaciones, de lo contrario recibirian un 5% de reduccién en su calificacién 

final que les provocaria un fracaso. 

Asi, el estimulo que emplearon fueron digitos parejas de 3 cm de alto 

presentados en el centro de la pantalla de una computadora Por 500 ms con 

500 ms de intervalo interestimulos. Entonces los sujetos sentados frente a la 

pantalla, debian observar los estimulos atentamente, y después de que se 

presentaran tos digitos pareja, se proyectaron 5 tarjeta: por 2 segundos, de esta 

forma, la tarea de los sujetos consistia en presionar la barra de espacio cuando 

detectardn Ia tarjeta que contuviera los digitos que se le habian proyectado, y 

st el sujeto fallaba se producia una alarma que indicaba la fella; por otro lado, 

si el sujeto acertaba el nimero de digitos aumentaba hasta que el sujeto 

emitiera 2 0 mds errores con lo que los investigadores calcularon el grado de 

atencién de los sujetos. 

Finalmente, sus resultados indican que los viejos y los jsvenes que fueron 

Ppagados por su participacién sostuvieron un mantenimiento de la atencién 

similar (mas duracién de la vigilancia) mds eficiente que los jévenes del 
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bachillerato que no fueron Ppagados. Por lo tanto, et premio monetario 
influencié diferenciando la ejecucién de los estudiantes del colegio, Los sujetos 
pagados no evidenciaron un decremento de la vigilancia y los sujetos no 
Pagados desplegaron un firme decline en la deteccién de la tarjeta correcta. 
Para terminar, los sujetos viejos sostuvieron su atencién més que los jévenes no 
Pagados. Esto lamé Ia atencién de los investigadores ya que otras 
investigaciones tendian a considerar que la atencién de los viejos era de mala 
calidad. Asi, decidieron realizar el estudio 2 para observar 1) si realmente Ia 
motivacién extrinseca (recompensa monetaria) habia producitdo esos 
resultados, entonces los jévenes y viejos ejecutarian un decline en la duracién 
de la atencién ya que no se menciond la recompensa monetaria. 2) Para 
comprobar st la motivacién intrinseca (competencia = demostrar que pueden 
mas que los févenes, ver la Prueba como un desafio) habia motivado a los 
viejos a mantener la atencién en la tarea. 

“En el segundo experimento, las demandas de la memoria fueron 
incrementadas y aqui no se les mencioné la recompensa monetaria, se 
formaron dos grupos: uno de 15 Personas viejas (X =67.9) y el otro conformado 
Por 15 j6venes (%=18.9), los resultados indican que la atencién de los jévenes 
declin6 rapidamente, pero la de los viejos no evidencié un decremento en la 
vigilancia, por lo que concluyeron que las motivaciones intrinsecas eran las 
que en realidad habian sostenido Ia atencién de los viejos mds que la 
motivaci6n extrinseca. Por lo que en consecuencia concluyeron que fa 
motivacién intrinseca puede ser mds fuerte que la motivacién extrinseca 
(recompensa monetaria). 

Esto es importante porque nos hace pensar que cuando un sujeto por 
motivacisn intrinseca despliega su mejor esfuerzo para aprender un material, 
equé sucederaé sf aplicamos en la hipnosis sugestiones que vayan 
encaminadas en este sentido? La Tespuesta la encontraremos en el capitulo 4, 
Por lo pronto, describiremos a continuacién una topografia de la memoria.  



  

3.3 Estructura De La Memoria 

Si consideramos que generalmente se habla de un tiempo que necesita 

el hombre (10 a 15 minutos) para que la huellas de la memoria se afiancen 

sdélidamente, y, cualquier efecto traumdtico causado en el cerebro durante ese 

tiempo, impide la consolidacién (Luria, 1984). Entonces lNegamos al punto que 

varios autores han sefialado, y que trata de que existen tres tipos bdsicos de 

memoria, que dependen del tiempo, tipo de material (sensorial, perceptual y/o 

conceptual) estos tipes de memoria son: 

3.3.1 Memoria sensorial 

Se distingue de las otras por su duracién muy breve y la cantidad de 

informaci6én que puede mantener brevemente y de manera temporal 

(Wingfield, 1988); aunque el voltimen del material accesible a la recordacién es 

pequefio (Luria 1980). 

3.3.2 Memoria a corto plazo. 

Aqui se conservan una cantidad de huellas relativamente reducido, 

seleccionado por la atencién (Norman, 1969; citado en Luria, 1980). La retencién 

de la informacién es de menos de un minuto (Andreas, 1971). Y, para que la 

informacién Hegue a la memoria a corto plazo necesita formar parte del 

registro sensorial, dentro del cual es raépidamente procesado para ser 

transmitida al almacén a corto plazo, donde se reinterpretan los datos 

sensoriales (Davidoff, 1979), asi mismo, se supone que los circuito reververantes 

de la excitacién es la base neurofisiolégica de la memoria a corto plazo (Luria, 

1984). 
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3.3.3 Memoria a largo plazo 

Por ultimo se encuentra la memoria a largo plazo, que esta organizada 
conforme al contenido semadntico de las Palabras, contiene una capacidad 
ilimitada de informacién, Por lo cual cabe suponer que cuando se quiere 
recuperar una informacién especifica, deben buscarse los datos uno por uno, es 
decir, esta organizada a manera de archivo Ghiffrin y Atkinson, 1969; citados en 
Barén, 1985). De tal manera, la combinacién de las impresiones aisladas en 
estructuras complejas y su codificacién continua permite incluir el material en 
un determinado sistema de conexiones conceptuales, y por medio de esta — 
Codificacién es que se pasa de la memoria corta a la memoria larga Curia, 
1980). Por lo tanto, la memoria a largo plazo se basa en el crecimiento del 
aparato axodendritico de la neurdéglia, que aunado con ia transmisién 
sindptica de la excitaci6én asegura el paso de una neurona a otra, y da la 
Posibilidad de plasmar la susbsistencia duradera de las excitaciones que 
fluyen por los circuito reververantes (Luria, 1984). 

Sin embargo, cuando hablamos de memoria, aparece unido el concepto 
del olvido, cuestién que revisaremos brevemente en el siguiente apartado. 

3.40 Olvido 

El olvido se retiere a la cantidad perdida de informacién en contraste con 
la retencién que es la cantidad de informacién recordada @nderwood, 1973). 
De esta manera, existen tres Posturas fundamentales con las que se intenta 
explicar la perdida de informacién en la memoria: 

 



  

3.4.1 El Enfoque Psicoanalista. 

Freud en su libro “Psicopatologia de la vida cotidiana’ (1901/1989) 

aborda ei clvido desde la perspectiva del recuerdo [also (sustitutive); afirma 
que el olvido esta reguiado por un proceso llamado Tepresion, que tiene que ver 

con temas culturalmente considerados delicados (sexualidad, muerte, 
etcétera), Entonces, en conclusién, cuando la persona no puede recordar el 
nombre correcto y cuando aparecen nombres sustitutivos, lo que sucede, es que 

el nombre en cuestién se ha asociado extrinsecamente con un tema delicado 
del que el sujeto no quiere saber, entonces, se necesita analizar a fondo para 

encontrar el por qué de! olvido. Concluye que los oividos conducen siempre a 
cosas demasiado intimas y penosas para la persona, y que es mds facil olvidar 
‘cuando hay un motivo de displacer o desagradable para el sujeto. 

En general, la visi6n que nos da Freud del olvido es que lo reprimido 
(olvidado) no se pierde sino que permanece en ej inconciente al cual somos 

ajenos, pero alin en ese estado produce efectos como el recordar fallido, 

etcétera. O sea que el olvido solo es un problema de recuperacién para el cual 
lo mds indicado es usar la libre asociacién y el andlisis. Finalmente, Freud 

afirma que hay una permanencia de Ja informacién en la memoria. 

3.4.2 La Desaparicién de vestigios 

Otro enfoque es “la desaparicién de vestigios’, la cual afirma que la 

informaci6n sin repaso simplemente se bona, asi, el repaso no refuerza el 
recuerdo, sino que impide su desaparicién rapida, Esta teoria explica el olvido 

en la memoria a corto plazo, ya que considera el olvido como una debilitacién 

o extincién de huellas a medida que pasa el tiempo (Luria, 1980). 
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3.4.3 La Inhibicién 

Sin embargo en la memoria a largo plazo se ha explicacdo el olvido como 
und inhibicién activa de huellas que también interviene con los otros tipos de 
memoria, es decir el olvido es considerado cada vez mds como una desviacién 
(distraccién) de la atencién Por estimulos ajenos (Luria, 1980) y como confusién 
entre la informacién @arén, 1985). Por lo tanto hay dos tipos de interterencia 
que a continuacién explicamos, 

a) Inhibicién proactiva, es el obstdculo que pone la informacién 
anterior sobre la adquisicién de nueva informacién, el grado de 
interferencia es funcién de la semejanza entre las dos tareas 
Wnderwood, 1973). Aprender la lista A, aprender lista B, intervalo de 
retencién, prueba en B. 

b) Inhibicién retroactiva, es la dificultad de recuperar la informacién 
cuando él sujeto adquiere nueva informacién semejante (Wihittaker, 
1984). Es ademas, el obstaculo de la informacién anterior cuando se 
ha adquirido ota semejante, y es producida por aprendizaje 
interpolado formal (as cosas que aprende un sujeto después de 
aprender algo). Sin embargo, este tipo de inhibicién, se puede 
reducir si se aprende una lista en un lugar especifico y la otra en un 
lugar distinto al primero Wnderwood, 1973), aprender A,B, intervalo, 
Prueba en A 

Hasta aqui detendremos la exposicién concerniente al capitulo memoria, 
Y Para finalizar consideraremos algunos puntos importantes. En primer lugar 
vimos que todo paradigma del |@prendizaje en humanos debe inclutr no solo 
las cogniciones del sujeto, sino también la forma en que funciona dicho 
Proceso. Segundo, nuestra postura experimental procurarad tomar todas las 
precauciones en control de variables Y disefio experimental, pero nuestro 
andlisis ira encaminado a trascender el simplismo. Tercero, en lo concemiente  



  

& motivacién vimos que ta motivacién extrinseca aumenta el recuerdo cuando 
el incentivo es mds efectivo, pero también observamoes que la motivacién 
intrinseca (es decir la Propia del sujeto) puede en determinadas ocasiones ser 
mds fuerte que la motivacién extrinseca; asi, si con el empleo de la hipnosis se 
puede inducir a que el sujeto experimental se empefie en aprender algo, 
podemos quiz4a observar los efectos de la hipnosis sobre la motivaci6n y de esta 
sobre la retencion. 

Cuarto, revisamos que el estimulo dibujo (imagen de objetos communes) 
tiene la propiedad de propiciar un aumento del recuerdo a través del tiempo 
contrario a la curva del olvido de Ebbinghaus, entonces, creemos pertinente 
usar las silabas sin sentido, esto con el fin de observar mds nitidamente el 
impacto de la hipnosis en el recuerdo, Porque si usamos el estimulo dibujo, y si 
se observa un aumento en el recuerdo, seria mas complicado atribuirlo a la 
hipnosis. 

Ya por ultimo, también sera importante ver como se comporta el 
recuerdo bajo estas situaciones, cuando introducimes una inhibicién 
tetroactiva. Por todo esto, resulta sumamente importante revisar el siguiente 
capitulo, donde obtendremos las Tespuestas a las preguntas. 
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CAPITULO 4 

HIPNOSIS Y MEMORIA UN REPORTE 

EXPERIMENTAL 
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4.1 Antecedentes 

Como vimos en el capitulo anterior, la relacién experimental entre memoria 

e hipnosis resulta interesante, y este interés ha desembocado en numerosas 

investigaciones, que en general han estudiado los siguientes puntos: 

1, Stila hipnosis puede producir hipermnesia. 

2. Cual es el impacto de Ia hipnosis en Ja distorsién de la informacién. 

3. Cémo afecta Ia hipnosis el procesamiento de la informacién. 

Diversos e ingeniosos estudios han sido disehados para la investigacién de 

estos puntos, sin embargo, es muy caracteristico observar que en estos estudios 

se emplean sujetos con alta suceptibilidad hipndotica y sujetos con baja 

suceptibilidad, asi como sujetos en estado de vigilia. También resulta 

caracteristico que los estimulos empleados son basicamente dos: 1) imagenes 

de objetos comunes (de Erdelyi y Kleinbard, 1978) y 2) recientemente, palabras 

con sentido. 

Finalmente, estos estudios han amojado importantes resultados sobre la 

manera en que se procesa el material en estado de hipnosis, pero sobre todo en 

la conclusi6n que apoya uno de dos puntos: a) la hipnosis incrementa el 

recuerdo, o b) la hipnosis no incrementa el recuerdo. Por lo importante que se 

ha tomado esta controversia experimental, creemos pertinente revisar estas 

investigaciones, para que después estemos en condiciones de presentar nuestro 

estudio. 

4.2 Investigaciones Previas 

Un ejemplo de investigaci6n experimental de la hipnosis con estimulos 

visuailes, es ia realizada por Walker, Garrett y Wallace (1976) este estudio surge 

debido a que en investigaciones anteriores habian demostrado que la 
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evocacién de imagen se presenta minoritariamente en nifios (de 8% a 20%) y 
que esencialmente era inexistente en los adultos. ¥ también para comprobar la 

validez de la regresién de edad por hipnosis. 

En este estudio emplearon 20 estudiantes de psicologia con alta 
suceptibilidad hipnotica, el estimulo fueron tres estereogramas: 1) un triangulo, 
2) una figura T, y 3) un cubo; cada figura estuvo compuesta por dos mitades 
separadas conformadas por 10,000 puntos. De esta manera cuando los sujetos 

vieron las mitades de forma separada, Ppercibieron una figura sin sentido, pero 
cuando ambas fueron sobrepuestas, aparecia una figura con sentido (el 
triangulo, la figura T 0 el cubo): 

La investigacién se realizé bajo 3 condiciones experimeniales: 1) estado de 
vigilia, sin instrucciones especiales, 2) Hipnosis neutral inducida en 15 minutos, 
Y 3) Hipnosis con regresién de edad (para lograr la regresi6n, se le pidié a los 
sujetos que contaran lentamente hacia atras hasta el numero 7, sugestionando 

de que regresarian de edad un afio por numero). La validez de la regresién fue 
coroborada por la comparacién de la escritura en vigilia y con regresién. 
Finalmente, se les advirtié a los sujetos hipnotizados, que abririan los ojos por 30 
minutos para realizar la prueba, Y que mientras mantuvieran los ojos abiertos, 

permanecerian hipnotizados. 

Posteriormente, se les presenté la mitad de la figura por 60 segundos y el 
sujeto la examiné cuidadosamente (para después poderla completar), 

enseguida se retiré la imagen y se presenté la segunda mitad, entonces se le 
Pidi6 a los sujetos que recordaran la primera mitad y que reportaran la figura 

formada, para lo anterior, se les dio 60 segundos de reporte de identificacién. 

Sus resultados indican que solo 2 de los 20 sujetos probados en las tres 
condiciones, identificaron correctamente la figura en el estado de hipnosis con 

regresién, y ademas los mismos sujetos no teportaron la imagen ni en vigilia ni 
en hipnosis neutral Los 18 sujetos restantes reportaron no percibir 

 



  

correctamente la imagen en ninguna de las tres condiciones, Es decir, el 

porcentaje fue de 8% que es igual al porcentaje de las tnvestigaciones 

anteriores con evocacién de imagenes en nifos. 

Entonces, concluyen que las instrucciones de hipnosis pudieron actuar 

estimulando a los sujetos a revertir a un sistema atin més primitivo de 

procesamiento de la informacién, por lo cual los dos sujetos evocaron la 

imagen. Asi, los sujetos en regresi6n pudieron tener mas alta tasa de 

motivacién. 

En esta investigacién es de llamar la atencién dos puntos: 

1. La evocacién de la imagen para formar la figura correcta solo se produjo 

en ia condicién de hipnosts con regresién de edad. 

2. Entonces, la regresion en hipnosis fue efectiva, ya que correspondié con 

los porcentajes de investigaciones anteriores con nifos. 

Sin embargo, un punto interesante y que no fue controlado en la 

investigactén anterior, fue que no midieron cuanto tiempo persistié la primera 

mitad de la figura en la memoria; y precisamente en un estudio mds reciente, 

Atkinson y Crawford (1992) investigaron los.roles de moderacién de las 

diferencias tndividuales en suceptibilidad hipnética en Ja persistencia de la 

post imagen. Ellos formaron tres gnipos: 1) altos en suceptibilidad hipnética, 2) 

medios hipnotizables y, 3) bajos hipnotizables, en base a las dos escalas 

estandarizadas (HGSHS y SHSS: C, también aplicaron el test de Rotacién Mental). 

Posterlormente, colocaron a Jos sujetos en un cuarto oscuro por 20 minutos con el 

fin de que se acostumbraran a la oscuridad, después, les proyectaron el 

estimulo que consistid en un flash de luz en forma de cruz, sus resultados 

indican que: 
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1. El grupo de altamente hipnotizables mantuvieron signiticativamente 
mds largo intervalo de Post imagen entre la primera aparicién y la 
primera desaparicién, que los del grupo medio Y bajos en suceptibilidad 

hipnotica (esto puede explicar en Parte los resultados de la investigacién 
anterior, ya que ellos emplearon tnicamente sujetos altamente 
hipnotizables). 

2. La suceptibilidad hipnotica tiene una relacién positiva con ta 
Persistencia de la post Imagen (persistencia de la post imagen: altos 
hipnotizables 65.2%, medios hipnotizables 37.5% Y los bajos en 
suceptibilidad hipnética 54.8%). 

Oo 

3. Los factores cognitivos son los posibles moderadores en la persistencia de 
la post imagen (mas adelante Tevisaremos otras tnvestigaciones que 
hablan sobre este tema). 

4 Quienes respondieron a la hipnosis mostraron habilidad en extremar y 
sostener el foco de atencién. El sostenimiento de la atencién puede ser 
incrementado en la hipnosis. 

Por otro lado, como vimos en el capitulo anterior, Erdelyi y Kleinbard (1978) 
demostraron que las imagenes podrian producir hipermnesia en vigilia, desde 
ese momento, en los estudios sobre hipnosis y memoria se han empleado como 
estimulo experimental las imagenes, por ejemplo, Sheehan y Tilden (1983) 
publicaron un estudio en donde comprueban Ie hipdtesis de Loftus (citado en 
Sheehan y Tilden, 1983) de que la sugestionabilidad esta relacionada con la 
tendencia a incorporar informacién inconecta en la memoria cuando la 
informacion es sutilmente introducida después de recordar eventos, en 
conclusi6n, el nivel de sugestionabilidad es tedricamente Ttelevante para que 
los sujetos acepten el desvio de informacién.  



  

Para este estudio se emplearon 59 mujeres y 37 hombres, los sujetos 

altamente hipnotizables tuvieron una media de 9.46 puntos y los bajos 2.52 

puntos (fueron evaluados por HGSHS: A). Los sujetos fueron asignados 

aleatoriamente a 8 grupos independientes de 12 sujetos. Entonces, a los grupos 

separados de bajos y altos en suceptibilidad hipndtica, les tue presentada una 
historia en diapositivas sobre el robo de una cartera, posteriormente se probé la 

Memoria en hipnosis y en vigilia. Se usaron tres estimulos destacados: 1) El tipo 

de tienda, 2) El color de los pantalones y 3) Escritura en la chaqueta; y sobre 

estos estimulos se hicieron las Preguntas. Sus resultados indican: 

1 La sugestionabilidad aparentemente no jug6 parte determinante en el 

grado de efecto de !a distorsidn, asi, la extensién de la distorsi6n fue 

relacionada con el tipo de estimulo destacado, ya que el estimulto 3 

produjo mds desvio que el 1 y el 2. 

2. Los sujetos altamente hipnotizables tueron mas probables a introducir 

detalles dentro de su recuerdo libre que no estuvieron presentes en las 

diapositivas mostradas. 

3. Las instrucciones en hipnosis no hicieron rendir el Tecuerdo mas que lo 

establecido bajo instrucciones de vigilia. 

4, No hay evidencia del incremento de memoria en hipnosis. Es decir, no 

hay superioridad de la memoria bajo hipnosis. 

En este momento, se empieza a manefjar la conclusién de que la hipnosis no 

produce un mejor rendimiento de la memoria, Y Para comprobar estos 
tesultados, los mismos autores llevaron a cabo en 1984 otro estudio en donde 

emplearon 79 sujetos calificades como altos o bajos en suceptibilidad hipnética 
Y probaron individualmente un examen de Ia distorsi6n de la memoria en 
hipnosis, asi, los sujetos fueron asignados a dos gmupos: 1) hipnosis, 2) 
simulacién y fueron cruzados con una informacién que desviaria o no a los 
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Sujetos sobre la escena del robo, Ellos predijeron que la distorsién de la 
memoria podria caracterizar la ejecucién de los sujetos hipnotizados cuando la 
memoria fuera examinada en un recuerdo nartativo no estructurado. Ellos 
encontraron lo siguiente: , 

1. Las sujetos hipnotizados diferenciaron apreciablemente frente a los 
Sujetos simuladores en el grado en el que introdujeron ertores sin 
sehal (cuando los enores no provinieron de ja informacion 
desviadora). 

2. Los sujetos hipnotizados recordaron correctamente mas detalles de 
und especie periférica, y ademés distorsionaron mas con respecto al 
mismo género de detalles. 

En base a lo anterior, concluyeron que los sujetos hipnotizados Nevan 
estilos distintos de procesamiento de informacién, llevando en su recoleccién 
un complejo de eventos socialmente considerados significativos, Por Ultimo 
aseguran que los vestigios antiguos de memoria no pueden ser revividos en 
hipnosis, por lo que de paso también niegan que la memoria pueda ser 
incrementada en hipnosis, 

Precisamente Crawford y Allen (1983) realizaron un experimento para 
investigar la hipdtesis de que la hipnosis incrementa el efecto de 
Procesamiento imaginativo. La tarea fue la discriminacién de la memoria 
visual, es decir, detectar las diferencias entre Pares sucesivos de dibujos donde 
uno de los miembros fue alterado signiticattvamente. 

Los sujetos fueron divididos en: @) bajos y altos, b) bajos y medios, c) altos 
en suceptibilidad hipnstica y fueron probados en condicién 1) de hipnosis 0 2) 
condicién de vigtlia. Encontraron que: 
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. Los sujetos reportaron incremento en imagenes vividas en el 

Cuestionario de Imagenes Visuales Vividas durante hipnosis. 

. Se detectaron dos estrategias cognitivas que mediaron la ejecucién 

de la memoria visual: a) Estrategias de detalles (memorizacién y 

enumeraci6n de detalles individuales), b) Estrategia holistica (mirar y 

recordar todo el dibujo con acompafiamiento de imagen). 

. Los sujetos altos y bajos reportaron estrategias similares de detalles 

durante la vigilia, solo los sujetos altos variaron significativamente su 

estrategia holistica durante Ia hipnosis. Esto sugiere entonces, que los 

altamente hipnotizables tiene una gran capacidad para hacer 

flexible su cognicién. 

La hipnosis puede incrementar la memoria visual para los sujetos 

altos en suceptibilidad hipnotica pero no para los bajos. 

. En el experimento 2, los sujetos altos fueron significativamente mds 

rapidos que los bajos en el tiempo de reaccién que pudo ser debido a 

su alta habilidad en imagineria visual. 

. La hipnosis incrementé la memoria visual Para los sujetos altos. La 

suceptibilidad hipnotica no correlacion6 significativamente con la 

ejecucién de la tarea de discriminacién visual durante la vigilia. 

Esta investigacién abre el debate, ya que maneja que la hipnosis puede 

incrementar la memoria; entonces, Para comprobarlo Nogrady, McConkey y 

Perry (1985) levaron a cabo un experimento en el que emplearon 8 sujetos 

altamente hipnotizables (3 hombres y 5 mujeres) con una media de edad de 25 

anos; y 8 sujetos bajamente hipnotizables (3 hombres y 5 mujeres); ambos 

grupos fueron calificados con el HGSHS: A y con el SHSS:C dos sujetos altos 
tuvieron de 9 a 12 puntos y los bajos de 0 a 3 puntos). Los sujetos fueron   69  



  

asignados aleatoriamente a una de las 3 condiciones experimentales: 1) 

condicién de hipnosis, 2) condicién de imaginacién, y 3) grupo control. Se 

hicieron dos ensayos de recuerdo seguides a ia induccién Por ultimo 

emplearon 60 diapositivas con dibujos de objetos comunes trazados por lineas 

blancas y negras (como las de Erdelyi y Kleinbard, 1978) ademas un 

Tompecabezas. Los resultados fueron: 

1. Ni la hipnosis ni la imaginacién incrementaron la ejecucién mas que el 

estado de vigilia. Sin embargo, la hipnosis puede tener mds impacto 

después de un periodo de tiempo (por efemplo una semana) y después de 
mayor numero de ensayos (por ejemplo 9). 

2. Elimpacto de Ia hipnosis puede ser mds un indicio de percepcién benéfica 

para el sujeto, que un beneficio real. 

3. Los sujetos altos reportaron mds items correctos, esto es otro indicio de que los 

Sujetos altos y bajos en suceptibilidad hipnotica, pueden tener diferentes 

estilos de procesamiento de informacién. 

4. El estimulo empleado pudo haber afectado la hipermnesia ya que por 

ejemplo Erdelyi y Becker (1974), Roediger y Payne (1982) (citados en 

Nogrady, 1985), ademas de Erdelyi y Kleinbard (1978) han reportado una 

fuerte hipermenesia en vigilia por el tipo de estimulo visual usado. En este 

estudio, el estimulo no tuvo significado atectivo. 

En conclusi6n, la hipnosis no ayudé ni estorhé la ejecucién del recuerdo. 

Sin embargo McConkey y Kinoshita (1988) investigaron los datos de Nogrady, 

McConkey y Perry (1985), especificamente observaron el impacto de la hipnosis 

después de intervalos de tempo mds prolongados. 
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Usaron 7 sujeto altos y 7 sujetos bajos en suceptibilidad hipnotica, ellos 

fueron probades en cada uno de los intervalos de retencién (un dia y una 
semana) por condicién experimental: 1) Hipnosis 6 2) Vigilia. 

Emplearon 60 diapositivas proyectadas aleatoriamente que contenian 
dibujos de objetos comunes trazados con lineas blancas ¥ negras (al igual que 
las usadas por Nogrady, 1985), fueron proyectadas cada 5 segundos en un Grea 

de 70 x 90 centimetros a una distancia de dos metros del sujeto; también 

emplearon un rompecabezas. 

Por ultimo, disenaron unos grados de confidencialidad que consistieron 

en otorgar un calificativo al recuerdo en base a la siguiente escala: 

Grados de confidencialidad 

1, Noseguro 

2. Seguro 

3. Muy seguro 

De esta manera, los sujetos tuvieron 15 minutos de induccién Y se les dio 

la misma sugestién de hipermnesia usada por Nogrady, 1985: “el 

experimentador explicé a los sujetos hipnotizados que ellos podrian encontrar 

muy {facil enfocar su atencién y concentracién con los dibujos que verian, 

entonces podrian aparecer fdcilmente si esforaban su memoria visual y 

podrian recordar facilmente ia imagen... -también se les mencioné que..- las 

personas hipnotizadas recuerdan mds” (pagina 49). En la condicién de vigilia 

no se les dié ninguna instruccién de este tipo; posteriormente, se les otorgs 7 

minutos de recuerdo libre y finalmente se les pidié que catificaran la hipnosis 

en base a los siguientes puntajes: 1 (no es util) hasta 5 (extremadamente Gti). 

Concluyeron que: 

1. Los sujetos desplegaron mds recuerdo corecto después de un dia que 

después de una semana; estos datos son consistentes con la nocién de 
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que la memoria es generalmente menos disponible después de algan 
tiempo transcurrido. 

- El uso de procedimientos hipnéticos incrementé el ntimero total de 
recuerdo correcto para los altamente hipnotizables. 

. Estos resultados contradicen a Nogrady (1985) ya que la influencia de 
los procedimientos hipnéticos pueden tener un gran impacto después 

de aignuin tiempo. 

| Con tespecto a los grados utilitarios, los sujetos indicaron que. la 
hipnosis fue Util para incrementar la memoria en ia condicién de 
hipnosis. Sin embargo, el exacto significado de los grados utilitarios 
no son muy claros y pueden ser mas una reflexién y una actitud del 
sujeto hacia la hipnosis es decir, las demandas sociales de los 

Procedimientos hipndticos (0 sea lo que se espera de la hipnosis) 

Puede motivar a los sujetos en su efecucion de recuerdo. 

. Los sujetos hipnotizados fueron motivados {por las sugestiones) y los 
del esterdo de vigilia no. Entonces las diferencias pueden ser debido a 
los diferentes grados de motivacién. 

Finalmente, dicen que el recuerdo libre pudo haber actuado relajando Ia 

situacién de recuerdo para los Sujetos, y quizad por este motivo se produjo la 
diferencia, proponen en futuras investigaciones se use el recuerdo forzado. 

Precisamente un estudio que emplea el recuerdo forzado es el realizado 
por Dinges, Whitehouse, Ore, Powell Y¥ Ome (1992) cuyo objetivo fue investigar 
si la hipnosis incrementa el recuerdo por si misma 0 solo produce incrementos 
en la persona de buena voluntad para el reporte. Evaluaron el recuerdo en dos 
intervalos 1) inmediatamente y 2) después de una semana con sujetos altos y 
bajos en susceptibilidad hipnética (para ayudar a identificar si et efecto en el   72  



  

Tecuerdo asociado con ja hipnosis es el resultado de las sugestiones de 

incremento de recuerdo, o si elevaron la motivacién y confianza en las 

demandas del experimento). Usaron 40 diapositivas como las usadas por 

Erdelyi y Becker (1974; citados en Dinges, 1992). Sus resultados son: 

1. Se obtuvo el efecto cldsico de la hipermnesia sin contribucién de la 

hipnosis. 

2. La hipnosis aumenté la produccién de material incorrecto nuevo, con 

los sujetos hipnotizados. 

3. Los datos no aportan evidencias de que la hipermnesia pueda ser 

sostenida por propiedades inherentes a la hipnosis. 

Sus resultados son dignos de tener en cuenta porque compararon un 

estimulo que produce hipermnesia en vigilia rdelyi y Kleinbard, 1978) con la 

ejecucién en hipnosis. En este momento !as investigaciones dan un giro y se 

enfocan en estudiar lo que diversas investigaciones habian propuesto (por 

ejemplo Walker, Garrett y Wallace 1976, Sheehan y Tilden 1984; Nogrady, 

McConkey y Perry 1985) que existian estilos distintos de procesamiento de 

‘ informacién; y que existia un incremento del procesamiento imaginative en 

hipnosis (Crawford y Allen 1983 y Atkinson y Crawford 1992). 

Estas investigaciones estudian el procesamiento de la informacién en 

hipnosis utilizando como estimulo experimental (a diferencia de las anteriores) 

palabras con sentido. 

Por ejemplo Shields y Knox (1986) realizaron dos experimentos, en el 

estudio uno empiearon 40 sujetos altos y 20 bajos en susceptibilidad hipnética; 

los sujetos altos fueron divididos en dos grupos: 1) grupo de hipnosis (9 hombres 

y 11 myjeres con un promedio de edad de 19.1 afios), y 2) grupo de 

relajados/motivados (10 hombres y 10 mujeres con un promedio de edad de 
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19.1 afios). Finalmente los sujetos bajos fueron empleados en el grupo de 
simulacion (7 hombres y 13 mujeres con 19.5 aos de edad promedio). 

Después, en una reproductora de audio casets les presentaron una lista 
de palabras parejas, en la que los sufetos debian emitir una dectsién. Es dectr, el 
nivel de procesamiento fue conceptualizado como: 

A 5B 

NIVEL DE PROCESAMIENTO NIVEL DE PROCESAMIENTO 

“PROFUNDO” “SUPERFICIAL” 

“Asignar a las palabras una *Los sujetos decian si la 
categoria. palabra contenia ono 

una letra “e”. 
1. Muy grata. 
2. Grata. 
3. Neutral 
4. Nograta. 

5. No muy grata. 

Sus conclusiones son: 

1. La hipermenesia fue observada para las palabras procesadas en 

nivel profundo. 

2. La ejecucién superior del grupo de hipnotizados sobre el grupo de 

telajados/motivados indica que el incremento en la memoria no esta 

en funcién de ser altamente hipnotizados, ya que ambos eran 

altamente hipnotizables. 

3. La ejecucién superior del grupo de hipnosis sobre el gtupo simulador, 

indica que este incremento no fue meramente una funcién del 

comportamiento por las caracteristicas de la demanda experimental. 
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4. Elincremento observado de la memoria parece ser una funcién de la 

administracién de sugestiones de hipermnesia en hipnosis: 

Recordado 

Sujetos en hipnosis 275% 

Sujetos simuladores 20% 

Sujetos relajados motivados 17% 

5. Puede ser que la sugestién hipnotica no incremente el. recuerdo para 

el material procesado a nivel superticial. 

6. El estudio 2 indica lo mismo; pero ademas sugiere que puede ocurrir 

que el material procesado superticialmente observe un decremento 

de la sugestién. Lo anterior es en funcién de que los sujetos 

hipnotizados reconocieron mas nimero de palabras profundas que 

los de grupo control, pero fallaron en el reconocimiento de palabras 

procesadas en un nivel simple. 

Concluyeron que los dos estudios ofrecen una evidencia experimental 

que la sugestién hipnética puede incrementar de manera modesta el 

reconocimiento del material verbal procesado protundamente. 

Sin embargo en nuestra opinién, si se recuerda mds las palabras 

procesadas profundamente, nos da pauta a pensar que el decremento de} 

recuerdo en las palabras procesadas en un nivel superficial no puede ser 

solamente explicados en términos de un decremento en las sugestiones; es 

decir, nosotros creemos que lo que diferencié !a ejecucién tue el procesamiento 

profundo de !as palabras, ya que entonces estas se tornaron significativas para 

el sujeto. 

Finalmente, otra investigacién que estudi6 el procesamiento imaginativo 

es la realizada por Crawford y Allen (1996) en el experimento participaron 41 
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Sujetos altos en suceptibilidad hipnética (20 hombres y 21 mujeres) y 41 bajos 
(21 hombres y 20 mujeres) quienes fueron aleatoriamente asignados a uno de 
los cuatro grupos experimentales: 1) Vigilia-hipnosis, 2) Hipnosis-vigilia, 3) 
Vigilia-vigilia y 4) Hipnosis-hipnosis, 

Construyeron dos listas de Pares asociades de palabras en base a la 
escala de Paivio, Yuille y Medigan (1968; citades en Crawford y Allen,1996) 
dicha escala consta de puntajes graduales del 1 al 7, entonces las palabras se 
consideraron altas cuando obtuvieron puntajes arriba de 6 y bajas cuando no 
rebasaron el nivel 4; Las palabras seleccionadas tuvieron entre 4 y 11 letras. Las 
dos listas constaron de 40 pares asociados (5 pares de alta asociacién con 
imagen, 15 pares de baja asociacién con imagenes y 10 para lenar la liste) las 
Palabras fueron ordenadas aleatoriamente en la lista y se culd6 que no mds de 
tres altas o bajas fueran Presentadas consecutivamente. Las palabras de alta 
asociaci6n con imagenes estuvieron mds lenas de significado “es la 
capacidad verbal de evocar asociaciones”, Paivio 1968 (citado en Crawford y 
Allen, 1996, p. 358) y las palabras bajas de asociacién con imagenes tuvieron 
un significado mds abstracto. Estas listas fueron proyectadas en diapositivas. 

Ejemplos: 

Altas de asociacién con imagenes 

Marrtilio - Elefante Delar-Templo 
(alta) alta) (aita) (alta) 

Bajas de asociacién con imagenes 

Confidencia - Mente Necesidad - Creencia 
(aja) (aja) aja) (baja) 

Sus conclusiones indican que: 

1. Las personas altamente hipnotizables recordaron significativamente mds 
bajas y altas palabras de asociacién con imagenes durante hipnosis que en 
vigilia, y los bajes no difirieron a través de las condiciones. 
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2. Podria ser posible que cuando un sujeto se entera de su susceptibiltidad 

hipnotica puede correlacionar con su ejecucién, y esta relacién puede ser 

muy significativa. 

3. E1 incremento global y las estrategias imaginativas, pudieron tener més 

efecto con imagenes que con informacién verbal. 

4. Finalizan sefialando que no pueden concluir st la hipnosis hace o no sumar 

el aprendizaje y recuerdo de pares asociacos de palabras. - 

Sin embargo, gracias a que el esfuerzo experimental de estas 

investigaciones se ha centrado en observar el impacto de la hipnosis en la 

hipermnesia controlando variables como: tipo de estimulos (mdgenes, 

palabras), suceptibilidad hipnotica (alta, media y/o baja), niveles de 

Procesamiento; se ha descuidado estudiar como impacta el aprendizaje en 

hipnosis con situaciones de interferencia, por lo que el propésito de nuestra 

investigacién fue: “medir el grado de interferencia retroactiva entre una lista 1 

@)) y una lista 2 (12), cuando Ia lista 1 fue aprendida en condicién de hipnosis 

(condicién 1), la lista 2 en condicién de vigilia (nterferencia) y la lista 1 

recordada en condicién de vigilia (condicién 2) en una tarea de recuerdo libre”. 

Finalmente, teniendo en cuenta que el presente es un estudio exploratorio, 

creemos que el mejor estimuio fueron las silabas sin sentido formados por 

trigramas de Consonante-Vocal-Consonante, ya que nos permitieron observar 

en primera instancia, mds claramente el efecto de la hipnosis en la 

interferencia retroactiva. 
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4.2 Método 

SUJETOS: 20 mujeres estudiantes de la carrera de psicologia de la UNAM 
campus Iztacala, con un tango de edad de 20 - 25 afios, reclutadas por 

medio de anuncios distribuidos en la escuela, en los que se solicitaba su 
participacié6n voluntaria en una investigacion expertmental sobre hipnosis, 
los sujetos fueron contactados por via telefénica, y manifestaron no haber 
tenido contacto previo con la hipnosis. A los sujetos se les platicé que el 
estudio era sobre hipnosis y memoria, Pero no se les mencioné que habria 
una situaci6n de interferencia. 

ESCENARIO: Cubiculos de la Clinica Universitaria de Salud Integral (CUSD. 

MATERIALES: 2. listas conformadas cada una por 10 trigramas de 
Consonante-Vocal-Consonante, los trigramas fueron impresos por 
computadora en letras maylsculas y con negrillas, e! tipo de letra usado fue 
Arial 14. Finalmente tas listas fueron cublertas con mica transparente (ver 
anexo 1). Hojas de registro (anexo 2), cronémetro ylapices. 

PROCEDIMIENTO. En primer lugar se conformaron 2 grupos: un grupo 
experimental que en lo sucesivo lamamos grupo de hipnosis, y un grupo 

control que en adelante nombramos grupe de vigilia Los sujetos fueron 

alecttoriamente asignados a uno de los dos, de manera que cada grupo 

conts con 10 sujetos. 

Posteriormente se procedié a trabajar con el grupo de hipnosis de la 
siguiente manera a cada sujeto le fueron asignadas aproximadamente 3 
sesiones de I hora para la induccién al trance, la induccién se desarrollé 

individuaimente segtin la técnica de “fijacién de la vista con relajacién” y se 
Profundiz6 con Ia técnica de “levitacién de la mano" (ver capitulo 2) el 
objetivo fue lograr que el sufeto entrara en trance hipnético a una sefial. Al 
lograr este criterio, el sujeto se consideré apto para la sesién experimental. 
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La sesién experimental consistié6 de 2 condiciones: la condicién ! fue 

aprender y recordar Iq lista 1 y la condicién 2 aprender Ia L2 y recordar la L1 

(situaci6n de interferencia). La sesi6n experimental en el grupo de hipnosis 

se desarroll6 asi primero se indujo a hipnosis al sujeto, después se le 

ofrecieron sugestiones sobre relajacién, como por ejemplo: “Cada instante te 

sentirads mds cémoda.. Tu cuerpo estard descansando...Los miuisculos de tu 

cuerpo se van soltando y tu entras en un estado de relajacién.. Y 

experimentas sensaciones muy agradables.. Ahora estas tranquila y asi 

permanecerds por unos minutos." Después de cinco minutos de trance, se 
-< 

dio a cada sujeto sugestiones de hipermnesia como “Ahora que estqas £3 

totalmente descansada, te voy a pedir que abras los ojos y soguirdgs SS 

dormida... Te sentiras despejada y alerta... Una vez que abras los ojos te voy a a 

dar una lista (ista 1) y pondrds todo tu empefio, toda tu atencién ke 7 

aprenderla, yo te daré el tiempo necesario para que lo hagas, y todo uu 

Después de las instrucciones de hipermnesia se le dijo al sujeto que 

esfuerzo ira encaminado a aprender !a lista...” 

cerrara los ojos y se procedié a despertarlo en dos minutos y mientras se 

Qespertaba se enfatizé que cuando estuviera despierto y se le pidiera el 

tecuerdo, pondria todo su empefio en recordar Ia lista. Una vez que la 

persona estuvo despierta se le dijo que registrara el recuerdo de la lista 1, y 

al terminar se le dio instricciones para que aprendiera Iq lista 2, y después 

se le pidié el recuerdo de Ia lista 1. A cada sujeto se le dieron 8 minutos para 

que se aprendieran cada una de las listas. 

En el grupo de vigilia los sujetos se presentaron directamente y de 

manera individual a la sesién experimental, que se desarrollé de la 

siguiente manera. Se les dio instrucciones a los sujetos para que se 

aprendieran Ia lista 1, después hubo dos minutos de descanso, y al termino 

del descanso se les dijo a los sujetos que escribieran el recuerdo de la Li y 

que después aprendieran Iq lista 2 y finalmente se les pidié el recuerdo de 
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la lista 1. De {gual manera que con el gnipo 1, a cada sujeto se le dieron 8 
minutos para que se aprendieran cada una de las listas. 

  

GRUPO = CONDICIONt INTERFERENCIA © CONDICION2 

Aprende listalen Aprendelista2en Recuerda lista 1 en 

  
Hipnosis 

hipnosis vigilia _vigilia : 

Vigit Aprende lista len Aprendelista2en Recuerda lista 1 en ia 
vigilia vigilia vigilia     

Tabla 1. En esta tabla se describe la forma en que se presenté la 
interferencia en ambos grupos. 
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4.3 Resultados 

De acuerdo con los resultados, encontramos que los sujetos del gtupo de 

hipnosis en la condicién 1 -antes de la interferencia- obtuvieron un promedio de 

trigramas recordados mayor (6.3) al promedio que obtuvieron en la condicién 2 

(8.4) después de la interferencia-. La aplicacién estadistica de la prueba T de 

Wilcoxon con un nivel de significacién de 0.05, dio como resultado que el valor 

calculado (11.5) fue mayor que el valor de tablas (8), dando como resultado 

und diferencia no significativa entre el promedio de trigramas recordados enla 

condicién 1 y el promedio de trigramas recordados en la condicién 2 (ver 

grafica 1). 
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Grdtica 1- En esta grdtica se puede observar el ntiimero de items recordados por 

los sujetos del grupo de hipnosis en la condicién 1 y2 
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En el grupo de vigilia, en la condicién 1 encontramos que los sujetos 

tuvieron un promedio mayor (9.3) de trigramas recordados que el promedio 
obtentdo en la condicién 2 (8.2). Al aplicar la prueba estadistica T de Wilcoxon, 
se obtuvo un valor calculado menor que el valor de tablas (0<8), por lo que el 

Promedio de trigramas recordados en el grupo de vigilia en la condicién 1 
Gifieren significativamente del Promedio de trigramas recordados en la 
condicién 2 (ver grafica 2). 
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Gratica 2- En este grctica se puede observar el ntimero de items recordados por 
los sujetos del grupo de vigilict en la condicién ly2 
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Comparando el promedio del grupo de hipnosis y el promedio del grupo 

de vigilia en su rendimiento de recuerdo en la condicién 1, encontramos que el 

Promedio de trigramas recordados del grupo de hipnosis (6.3) fue menor que el 

Ppromedio de trigramas recordados del grupo de vigilia (9.3). Y para observar si 

la diferencia es significativa se aplicé la prueba estadistica U de Mann-Whitney 

con un nivel de significacién de 0.05 y se encontré que el valor calculado fue 

menor que el valor de tablas (16<27) por lo que podemos afirmar que existen 

diferencias significativas entre el promedio del grupo de hipnosis y el promedio 

del grupo de vigilia en la condicién 1 (ver grdafica 3), 
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Grafica 3- En esta grdfica se puede observar el ntimero de items recordados del 

grupo de vigilia y del grupo de hipnosis en la condicién 1 
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Por otra parte al comparar el promedio de! grupo de hipnosis y el 
Promedio del grupo de vigilia en su rendimiento de recuerdo en la condicién 2, 
encontramos que el promedio de items recordados del gtupo de hipnosis (5.4) 
fue mayor que el promedio de trigramas recordados del grupo de vigilia (5.2). 
Sin embargo, al aplicarse la prueba estadistica U de Mann-Whitney se encontré 
que el valor calculado tue mayor que el valor de tablas (51>27). Por lo que 
Podemos decir que hay una diferencia no significativa en el promedio de 
trigramas recordados entre el gtupo de vigilia y el grupo de hipnosis en la 
condicién 2 (Ver grética 4). 
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Grdtica 4. En esta grdtica se puede observar el niimero de items recordados del 

grupo de vigilia y del grupo de hipnosis en la condicién 2 
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44 Discustén 

En primer lugar, los resultados del grupo de hipnosis apoyan la nocién de 

que la hipnosis mitigd significativamente el efecto de ia interferencia 

retroactiva provocada en el recuerdo de Ia lista 1 por el aprendizaje de !a lista 

2, Ya que como se muestra en los resultados, el promedio del grupo de hipnosis 

en la condicién 1 fue 6.3 y en la condicién 2 fue de 5.4. Al aplicar la prueba T de 

Wilcoxon, encontramos que dicha diferencia no es significativa, hecho que 

apoya que en este grupo se produjo un grado de olvido no significativo, que en 

primera instancia puede ser atribuido a la hipnosis. 

Sin embargo, al observar la gidtica 1, nos damos cuenta que en la 

condicién 1 hubo gran inconsistencia en el nimero de items recordados, por 

ejemplo, ej sujeto 3 record6é 10 items; y el sujeto 5 recordé unicamente 3 items. 

Estas diferencias ias podemos atribuir a las diferencias personales de cada 

sujeto; no obstante, un factor que en nuestro estudio no se controlé y que pudo 

haber afectado el rendimiento es que la induccién y las instrucciones bajo 

hipnosis pudieron variar en cada sujeto. Precisamente Matthews, Kirsch y 

Mosher (1985) sefialan que la induccién hipnética presentada en un audio 

casets previene al hipnotista de responder a la comunicacién verbal y no 

verbal con el sujeto, ya que esta informacién puede ser notada por el hipnotista 

Y podria ser incorporada dentro del procedimiento de induccién (p 95). 

Finalmente, la hipnosis pudo haber actuado suavizando el nimero de items 

olvidados, y en algunos casos, a recuperar informacién (por ejemplo, sujetos 5, 8 

¥ 10). 

Por otra parte, el grupo de vigilia tuvo un promedio en la condicién 1 de 

9.3 items y en la condicién 2, 5.2 items, aplicando la T de Wilcoxon, obtenemos 

que la diferencia es significativa, por lo que en este grupo exdistié una inhibicién 

retroactiva mayor a la del grupo experimental. A diferencia del grupo de 

hipnosis, en el grupo de vigilia, encontramos que en la condicién 1 existe una 

consistencia en el numero de items recordados ya que 5 sujetos recordaron 10 

85  



  

items, 3 sujetos recordaron 9 items, y 2 sujetos recordaron 8 items, esta 

consistencia puede ser debido a que los sujetos en estado de vigtlia aplicaron 

Mejor su técnica cognitiva de aprendizaje y recuerdo de material, pero al 

aplicar la misma efictencia en el aprendizaje de la lista 2, esto pudo ser la 

causa del mayor grado de inhibicién retroactiva. 

Pero comparando ambos grupos en la condicién 1, el grupo de hipnosis 

Promedis 6.3 items y el grupo de vigilia 9.3 items (ver grd&fica 5), En la condicién 

2, el grupo de hipnosis promedié 5.4 items recordados y el grupo control 5.2 

items (ver grdéfica 6). Al aplicar la prueba U de Mann-Whitney, encontramos que 

unicamente en la condicién 1 existen diferencias significativas, y el andlisis de 

esta diferencia es digna de ser analizada mas ampliamente. 

De esta manera, teniendo en cuenta que en nuestros resultados 

obtuvimos que el grupo de hipnosis promedié menos items que el grupo de 

vigilia (6.3 < 9.3) entonces nuestros datos apoyan las afirmaciones de que en Ia 

hipnosis no hay evidencia para la produccién de hipermnesia (Sheehan y 

Tilden, 1983; Sheenan y Tilden, 1984; Nogrady, McConkey y Perry, 1985; Dinges, 

Whitehouse, Ome, Powell y Ome, 1992). 

Sin embargo aunque de antemano estabamos Preparados para 

encontrar un bajo rendimiento de recuerdo por el estimulo usado, porque las 

silabas sin sentido son causantes de mayor olvido en comparaci6n con las 

imagenes (Erdelyl y Kleinbard, 1978) ademas que las palabras con significado 

en prosa (Kihstrom, 1985) y con significado afectivo para el sujeto (McConkey y 

Perry, 1985) parecen ser mas afectadas positivamente por las sugestiones. Asi, 

en el grupo de vigilia nos sorprendié encontrar un alto promedio de recuerdo 

en la condicién 1 (9.3 items), este factor puede ser explicado ampliamente a 

causa de que a diferencia de las investigaciones mencionadas anteriormente, 

quienes mostraron el estimulo a los sujetos 1 cada cinco segundos, nosotros 

Presentamos la lista 8 minutos, y cada item tuvo un promedio de 48 segundos, 

esto indica claramente que nuestros sujetos tuvieron mas tiempo para aprender 
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los items. Es decir, nuestros resultados no contradicen la nocién de que las 

silabas sin sentido no producen hipermnesia., Finalmente, los sujetos del grupo 

de vigilia pudieron procesar profundamente el material, ya que esto ha 

demostrado incrementar el recuerdo (Anderson, 1991). 

Precisamente, una investigacién reciente que estudia la reduccién de la 

interferencia retroactiva de material lingilistico con sentido es el de Marsh, 

Joshua, Landau, Hicks y Bink (1998) ellos realizaron esta investigacién para 

comprobar la nocién de que las palabras de alta frecuencia, al ser mds 

Tecordadas que las de baja frecuencia, podrian producir mds interferencia 

retroactiva. 

En su estudio construyeron 2 listas de palabras de alta frecuencia y 2 de 

baja frecuencia, cada una con 24 jtems, las palabras fueron extraidas de 

Kucera y Francis (1974 citados en Marsh, y otros), las palabras de baja 

frecuencia tuvieron un promedio de 1.9 y las de alta de 147.5. Realizaron dos 

estudios, el primero estuvo dividido en 1(A) y 1 (@). En el estudio 1(A) 

participaron 58 sujetos, y la lista 1 fue conformada por palabras de baja 

frecuencia y la lista 2 tue variando en las tres condiciones: 1) baja-baja, 2) baja- 

alta, 3) control. En el experimento 1(8), participaron 61 sujetos, la lista 1 fue 

conformada por palabras de alta frecuencia y Ja lista 2 varié a través de las 

condiciones: 1) altc-alta, 2) alta-baja, 3) control. 

Los items fueron presentados uno cada 5 segundos y a la vez que el 

estimulo era proyectado era también leido en voz alta, las listas fueron 

estudiadas dos veces. De tal manera, la lista 1 fue estudiada, posteriormente se 

les pidié que apuntaran todo lo que recordaban en 2.5 minutos, después se les 

dio la lista 2 y la estudiaron igual que Ia lista 1, al final se les pidié el recuerdo 

de la lista 1 en 3 minutos. Llegaron a la conclusién de que las palabras de alta 

frecuencia interfieren menos, y en el estudio 2 concluyeron que las listas de 

interferencia con items organizados producen menos inhibicién retroactiva que 

ia misma lista presentada con los items desorganizados. Esto nos muestra que 
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en futuras investigaciones se debe tener control en el tlempo en que el sujeto 

recuerda las listas. 

Volviendo al andlisis de por qué el grupo de vigilia tuvo un mejor 
rendimiento en la condicfén 1 que el grupo de hipnosis, encontramos que un 
factor adicional puede ser la mottvacién, por ejemplo Tomporowski y Tinsley 

(1996) demostraron como las demandas de la tarea pueden motivar a los 
sujetos “en supuesta desventaja” a situaciones de motivacién intiinseca entre 

gtupos. En nuestro estudio pudo haberse presentado el mismo fenémeno 

cuando los sujetos del grupo de vigilia, al saber que el otro grupo iba ser 
conducido en hipnosis, desplegaron mds esfuerzo para superazlos. 

Por otro lado, la motivacién también pudo ser incrementada en el grupo 

de hipnosis, ya que algunos sujetos hicieron manifestaciones como “senti la 
necesidad de aprendermelas a fuerzas” “senti las ganas de aprendermelas y 

™me presioné”. Ademds 3 sujetos reportaron dolor de cabeza. Lo anterior 

confirma que los sujetos hipnotizades pueden tener habilidades en extremar Yy 

sostener la atencién (Atkinson y Crawford, 1992). 

Pero si la motivacién se incrementd, entonces éPor qué no se produjo un 

mejor rendimiento de recuerdo en la condicién 1 por parte de lo sujetos del 

grupo de hipnosis?, quizd la respuesta pueda estar implicita en las 

declaraciones de los sujetos: "mf técnica consistié en agrupar las silabas en 

ritmos y encontrarles unct asociacién -es decir procesarlas profundamente- pero 

en Ia lista 1 tuve dificultad con esto’, otra: "no podia asociar tacilmente”, 

etcétera. Esta dificultad pudo provecar que los trigramas fueran procesados en 

un nivel superficial, corroborando que la sugestién hipnética no incrementa el 

recuerdo para el material procesado superficialmente (Shields y Knox, 1986; 

Anderson 1991). 

Esto nos permite llegar a un punto trascendental, es decir, nuestros datos 

apuntan hacia la nocién de que en la hipnosis existe estilos diferentes de  



Procesamiento de informacién (Walker, Garrett y Wallace, 1976; Sheehan y 

Tilden, 1984; Nogrady, McConkey y Perry, 1985). ¥ como en nuestro estudio la 

lista 1 fue aprendida en el grupo de hipnosis bajo trance hipnético, la lista 2 en 

vigilia y finalmente la lista 1 fue recordada en vigilia ,Qué pasard si todo el 

proceso se lleva a cabo bajo hipnosis? Nosotros Proponemos que en posteriores 

estudios se haga énfasis en investigar si los presentes resultados son motivo de 

los diferentes niveles de procesamiento de la informacién, y para ello se podria 

seguir el siguiente procedimiento: 

  

  

  

  

GRUPO CONDICION 1 SITUACION DE CONDICION 2 
INTERFERENCIA 

i Aprende lista 1 en Aprende lista 2 en Recuerda lista I en 

vigilia vigilia vigilia 

2 Aprende lista 1 en Aprende lista 2 en Recuerda lista 1 en 

vigilia vigilia hipnosis 

3 Aprende lista ] en Aprende lista 2 en Recuerda lista 1 en 

hipnosis hipnosis hipnosis 

  
        
  

Tabla 2. En esta tabla se muestra nuestra Propuesta para posteriores 

investigaciones. 

Ya por ultimo, en futuras investigaciones seria prudente incluir sujetos 

hombres, aunque en varias investigaciones se ha demostrado que esta variable 

no es muy significativa, por ejemplo Nagae (1985) estudié la forma en que 

impactan la predominancia manual y las diferencias sexuales en la forma de 

procesar la informacién verbal y/o espacial. 

En el estudio participaron 24 hombres y 24 mujeres con predominancia 

manual izquierda o derecha, ellos tuvieron que observar 6 u 8 letras colocadas 

en una matriz de 5x5 para poder contestar cualquiera de las siguientes tareas 
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de recuerdo: a) recordar sélo las letras; b) recordar sdlo la posicién de las letras; 

¢) recordar ambas, o sea las letras y la posicién (construyeron 9 matrices). Ellos 

concluyeron que: 

1- Fue confirmado el efecto de la predominancia manual, pero no el 

efecto del género sexual (hombre-mujer). 

2- Los resultados de la prueba de recuerdo de letras y posicién de las 

mismas, en general indica que el recuerdo de los hombres zurdos es 

inferior a los hombres derechos en términos de habilidades de 

procesamiento de informacién. 

3. Estos datos confirman las investigaciones que aseguran los efectos de 

la predominancia manual en la funcién de los hemisferios cerebrales, es 

decir, que los zurdos son menos lateralizados que los derechos. Esto 

sugiere que a causa de que la funcién cerebral en los zurdos esta 

repartida en ambos hemisferios, como el hemisferio derecho es 

componente de la habilidad lingtistica, entonces este interflere con los 

procesos viso-espaciales, por lo que a consecuencia los zurdos efecutaron 

la tarea peor que los derechos en el recuerdo de posicién. 

4- Las mujeres derechas y zurdas ejecutaran el recuerdo de letras y 

Posici6n igualmente bien. 

5. Los hombres zurdos tienen menos lateralizados los hemisferios y los 

derechos tienen mds especializados los hemisferios cerebrales. Asi las 

mujeres zurdas y derechas son similares a los hombres zurdos en el 

patrén de recuerdo de informactén verbal y espacial. 

Esta es una variable que deberia tenerse en cuenta en las siguiente 

experimentaciones.  



  

CONCLUSIONES 

a  



  

Segan lo expuesto a lo largo del Presente trabajo, ciertamente el 
interés y el empleo del trance hipndtico tiene una larga historia, y esa 
historia estuvo caracterizada por la constante evolucién de la explicacién 
del fenémeno. De tal manera, en un inicio, el trance se hallaba concebido 
como un fenémeno mistico en el cual la creencia en encantamientos, 
Posesiones demoniacas, etcétera; conformaban la explicacién de la 
produccién de diversos sintomas, Y justificaba el empleo del exorsismo como 
técnica para lograr Ia cura. Pero la constante evolucién técnica, mostré que 
se podian inducir estades similares al exorsismo mediante otros pasos, fue 
entonces cuando Por vez primera, la ciencla de aquella época intenté 
explicar el fendmeno bajo teorfas objetivas. Sin embargo, dicha teoria no 
fardé en mostrar sus debilidades Y gracias a los descubrimientos que 
mostraban nuevas maneras de lograr el trance, se hicieron necesarios 
nuevos postulados teéricos que dieran cuenta del hecho. 

Ante este panorama, se empleza a poner atencién en que el lenguaje 
del hipnotista no solo aceleraba la induccién del trance, sino que se podia 
sugestionar a un sujeto de manera psicoterapéutica; entonces, la hipnosis 
tuvo una conformacién psicolégica satistactoria. Sin embargo, esta teoria de 
la sugestién, en Iq actualidad no alcanza a explicar los fenémenos 
producidos en hipnosis, y se hace necesario incluir en su concepcién, nuevos 
postulados que no solo expliquen de manera imparcial el efecto del 
lenguaje en el sujeto, sino que ademds describan la manera en que lo que 
se le dice al hipnotizado es procesado. 

Pero la necesidad de describir mds a fondo los mecanismos 
subyacentes a los tenémenos hipnoticos, también alcanza diversos procesos 
psicolégicos, como Por ejemplo la memoria. Aunque esta temdtica ha sido 
una de las mds investigadas, solo tecientemente se han emprendido 
estuerzos por ofrecer una teoria que explique la manera en que los humanos 
manejfamos la informacién para que sea aprendida. Es bajo esta ruta que 
en nuestros dias, ademds de incluir las cogniciones de un sujeto en ei 

 



  

paradigma del aprendizaje, se trata de describir la manera esquemdatica en 

que las cogniciones elaboran el aprendizaje, y es justo en este momento en 

que la memoria e hipnosis se tornan interesantes al estudio experimental, 

sobre todo encaminado a observar la manera en que la hipnosis pudiera 

afectar el rendimiento del recuerdo. 

Asi, diversos estudios con disefio experimental ponen en debate la 

supuesta utilidad de la hipnosis en el recuerdo de material. Algunos de esos 

estudios solo buscan corroborar los atributos que se le han dado a la 

hipnosis en el recuerdo de material, por lo que buscan valorar que tan 

efectivo es el recuerdo en hipnosis, principalmente de material aprendido 

en vigilia, Sin embargo, la controversia sigue estando presente, y son las 

investigaciones recientes las que ponen de manifiesto que en el trance 

hipn6otico, la informacién es procesada distintamente que en vigilia. 

En nuestro estudio, invertimos los papeles y nos avocamos a investigar el 

aprendizaje en hipnosis, es decir, estudiar si lo aprendido en trance puede 

ser mejor recordado en vigilia después de una interferencia retroactiva. 

dicho estudio arrojé las siguientes conclusiones: 

1. Bajo trance hipnético fue posible incrementar la motivacién (Atkinson y 

Crawford, 1992; McConkey y Kinoshita, 1988). Sin embargo, en nuestro 

estudio, altas tazas de motivacién no fueron garantia de mejor ejecucién 

de recuerdo. Lo anterior corrobora que es necesario que el hipnotizado 

cuente con una estrategia para aprender y recordar el material y no solo 

con ganas para hacerlo. 

2. El grupo de vigilia pudo ser motivado intrinsecamente por las 

caracteristicas propias de la tarea (Tomporowski y Tinsley, 1996). Estos 

sujetos entonces pudieron manejar mejor una estrategia cognitiva de 

aprendizaje y recuerdo. 
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3. El procesamiento de Ia informacién es diferente en vigilia e hipnosis. Lo 
anterior explica porque en el grupo de hipnosis se produjo menos 
Tecuerdo en la condicién 1, ya que si el material fue procesado en trance 

y después se pidié su recuerdo en vigilia, esto pudo ser la causa del 

porque los sujetos tuvieron mds olvido y nos hace preguntamos ¢si se 

aprendiera en hipnosis y se recordara en hipnosis, esto provocaria mejor 

rendimiento de recuerdo?. 

4. La presentacién de la interferencia retroactiva no diferencié el recuerdo 

en la condicién 2 en ambos grupos (ver pagina 84) solo hay diferencias 
en Ia condicién 1 (ver pagina 83), y esto muestra que ademéds de los 
factores mencionados anteriormente (motivacién, diferente 
Procesamiento) posiblemente el despertar del trance actué como una 

interferencia. Por lo que de nueva cuenta pone el interés para investigar 

el aprendizaje en hipnosis comprobando el recuerdo también en trance. 

5. Finalmente, comprobamos que en hipnosis no basta sugestionar al sujeto 

en forma directa para ia produccién de hipermensia, hace falta ofrecer 
un método que guie el almacenamiento y la posterior recordacién del 
material. Esto coincide con la teoria Propuesta por Miller, Pribram y 
Galanter, 1983. Teniendo en cuenta estos detalles, la hipnosis podria ser 

muy Util en el aprendizaje. 

No obstante, es nuestro deber reconocer algunos detalles que no 
controlamos en lq investigacién, por ejemplo, seria prudente medir ej 

recuerdo después de intervalos de tiempo mds prolongados, porque se ha 

demostrado que la hipnosis puede tener un gran impacto en el recuerdo, 

después de intervalos de tempo mas prolongados (McConkey y Kinoshita, 

1988). 

Otro factor que no controlamos, fue la inclusién de una tarea distractora 

en los intervalos de aprendizaje, este factor pudo haber provocado que los  



  

sujeto en estado de vigilia pudieran tener repeticiones que no controlamos. 

Incluso, también fue mucho tiempo el que presentamos Ia lista, y en futuros 

estudios seria menester reducirlos. 

Pero principalmente fue un error no incluir un grupo en el cual se 

desarrollaran las condiciones en estado de hipnosis (ver pagina 89). 

Para finalizar, vimos que la interferencia retroactiva afacté de igual 

manerd a los dos grupos, entonces podriamos preguntamos £Cémo afectara 

la inhibicién proactiva al material aprendido en hipnosis?, esta cuestién es 

importante y se deberia considerar en futuras investigaciones. 
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