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El presente trabajo tiene cOlllO objetivo hacer un análisis sistemático, dentro 

de 1& psicol0gfa 110derna, de la investigacfón sobre Helloria de la Fonna, de 

lis teorfas y MOdelos que se han postulado para explicarla, así COllO de las 

i11Plie&c1ones filos~ficas y sociales que se desprenden de esta investigación. 

La psicologfa ha estido interesada en el ht<:ho de c6-o es preservada. la infor

•cioo del pasado, por lo cual, ha ofrecido múltiples explicaciones a las pre

guntas sobre la organf z1cf6n de la infonaación aluceMda (c6Mo y porqué se re

cobnt), las cuiles han sido expresadas 1 través de diferentr:s conc\!ptos e~; 

huellas, ideas, asociaciones, esquemas, agrupuientos. jerarquías de familia de 

hlbitos y fuerza de respuesta (Heisser, 1967) .. 

Este tipo de preguntas que se refieren, en partfcular,. al proceso de M110ria, 

revelan su naturaleza filosófica cuando son expresadas en un lengiaje episte-

90l6gico, en el cual se hace referencia. más en general, al proceso de conoci

•iento. La i111POrtancia de la epistemologfa en las teorfas de aprendizaje y me.

maria y, en general, en la ps·tcologfa, se unifiesta en posiciones COMO la de 

Hebser (1967) y Pi¡iget (1970} quienes constderan a la psicologia cognoscitiva 

COllO urm episteAIQlogfa experi11ental, o COlllO señalan Hilgal"d y Bower (1975): 

..... no resultl aventurado caracterizar al estudio del 
aprendizaje cOlllQ una epistemologfa experb1ental. H ~ • 

Por tal razón, en el primer capítulo se intenta dar una visión general del pr.2., 

bl~ del conoci111iento y cómo es abordado p,or 3 diferentes modelos epistemoló

gicos generales. asimismo, c&na éstos se manifiestan en las diferentes corrien

tes pstcológicas, es. decir, cuál es la relactón entre mabas aproximaciones so-

#\$111is110, la manera en que las di.ferentes corrtentes psicológicas se aproximan 

~t estudio de los cambios en memoria, espec1f1camente en el área de 111eR10ria de 

la foma. constituye el objetivo de1 capftulo U, en el que se h~ce una revi

sión h1stórica y un análists de los problemas fundamentales en esta área, as~ 
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cOllO de las diferentes interpretaciones ofreefdas. 

Una de tas hipóttsis llis iltpOrtantés eñ la explicación de los ~-ilios en la ~-

maria de 11 fora es la ofrecida por la Gestllt, para la cual los calllf>ios son 

aut6noms, debidos 1 fuerzas "1utócton1sM de la corteza que llOdiffcan el trazo 

o huella de .-arfa, sfgufendo las leyes de la. buena fonta. En esta. hipótesis 

se consider1 que 11 base fisiol6gic1 de la 1111tOria se da en for111 de trazos o 

huellas de !M!!K!rf4.. Debido a la i.x>r~ncia del contepto de trazo o huella. en 

el capftulo III se hice una revisión 11!.lY breve de las principalps hipótesis de

sarrolladas. especial11ente de la hipótesis de 11 Gestalt. 

Por su parte. la •nera en que se ha abordado el estudio de los cawlh'l'os y la 

din'-ica del proceso de ine.tWOria en la investigación psicológica básica, nos re

afte al proble111 ideológico de la división entre ciencia básica y aplicada, cu

yas ilt()licaciones filosóficas y sociales son tratadas en el capitulo IV. 

El capftulo v. COJIPUesto por la sección experimental, consiste de 2 series de 

experimentos, cuyo objetivo es demostrar la existencia de cambios en la memo

ria de la forma determinados por el significado, lo cual apoya la Teoría Con

textual de los Calllbios en la Memoria y, sugiere la reinterpretación de la in

vestigación en t1e110ria de la fonna y la introducción en ésta del estudio de as 

pectas importantes,. hasta ahora no abordados, como el significado, los contex

tos social y cultural, etc. 

En la primera serie experimental, se intenta estudiar los cambios cualitativos 

en memoria a largo pla.w con un procedimiento de interferencia retroactiva, u

tilizando una prueba de reconocimiento. Esta sección está constituida p0r 2 

experimentos, en los que se manipula el número de alternativas de reconocimien. 

to, de manera que, en el segundo experimento se presentan sólo dos alternati·· 

vas, con el fin de forzar la elección de los sujetos, para acentuar el efecto 

del significado sobre los cambios. en la memoria de la forma. 

En la segunda sección; se intenta estudiar con técnicas psicofísicas, para evi-
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tar los problemas de los métodos de reproducción y reconocimiento, el efecto del 

significado sobre tales canilios. El objetivo de este experiMento, es unificar. 

las dos ~ndencias principales desarrolladas en la investigación en ésta área, 

siguiendo la Teorfa Contextual de los cambios en la Mellloria de K~ale {1974b), 

la cual propone que la n.anera en que se recuerda un evento depende del contexto 

en que es percibido, retenido y recuperado. 

Por últi.a, se presentan las conclusiones generales de este trabajo, en donde 

se intenta dar una interpretación de los cani>ios cualitativos en 1a memoria a 

largo plazo, lo cual, proparciona indicios importantes sobre Ta dinámica inter

na de este almacén y del proceso de memoria en general. 

Deseamos externar nuestro agradecimient~ a todas aquellas personas que, de una 

u otra manera, posibilitaron la realización de esta tésis, especialmente: 

Al Dr. J.G. Figueroa quien nos inició en el mundo de la investigación y. par

ticulannente, en el área del presente trabajo. 

A la Mtra, Cecilia Mora por su decidido apoyo y valicsos comentarios. 

A Paty Meraz por su interés en esta investigaci6n, por sus sugerencias y, sobre 

todo, por su amistad. 

A Pedro Bravo Flores por su ayuda en la elaboración del material de estímulos y 

por sus constantes "ladridos" que nos obligaron a acelerar la realización de e~ 

te trabajo. 

A Ricardo García por su apoyo y comentarios a lo largo de todo el trabajo. 

A la Lic. Corina Cuevas y su equipo de trabajo quienes realizaron el análisis 

de datos del experimento 2 de la primera sección experimental, dicho análisis 

apareció en el cuadernillo de prácticas de estadística para 4ºsemestre. 1982. 
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"El Método de ascenso de lo abstracto a lo concreto 
es el Método del pensa•iento ••• Para que ésto (el 
pertsiMiento} pueda avanzar dr lo abstricto a lo 'º!! 
creto, debe moverse ••• en el plano abstracto, que es 
la negación de lo irnediato, de 1l evidencia y de lo 
concreto sensible ••• cada cOlfticn~o es abstracto, y 
la dialéctica consiste en la superación de esa abs
tracción ••• " 

(Kosik, Dialéctica de lo Concreto). 

El surgi•iento de ta Psicologfa se ve influenciadQ por el des•rroiio de las 

c1encias. particulc;rmente de las ciencias naturales de las que adopta el métB_ 

do experi11ental, pero, sobre todo, de la filosoffa. Su esfuerzo por procurar 

se un lugar al lado de las ciencias n~turales, se ha visto JAediatizado por 

los residuos filosóficos evidenciados tanto por el enfoque de sus problemas 

co.o por la singular concepción de si.1 objeto. 

En la historia de la psicología se pueden distinguir las refonwulaciones de 

su objeto de estudio que corresponden a diferentes concepciones filosoficas. 

Como señala Boring {1950), debemos remontarnos a la "filosofía psicológica" 

con el fin de conocer y entender lo que más tarde se unir1a con la fisiolo

gía~ para dar nacimiento a la psicología experimental. Por lo anterior~ en 

este capítulo se pretende dilucidar los fundamentos epistemológicos de los di 
ferentes modelos psicológicos sobre el problema del conocimiento (que es 

abordado tanto por la epistemología como por la psicología cognoscitiva) y, 

particulannente, sobre el proceso de memoria. 

El problema tradicional de la epistemología es la relación sujeto-objeto, e~ 

ta relación que constituye el proceso de conocimiento1 ha representado para 

la psicología el obstáculo fundamental para alcanzar la condición de ci~ncia, 

ya que, en eiía se confunden sujeto y objeto de conocimiento; por esta razón, 

Comte la excluye del campo científico, mientras que, Montaigne y Bergson la 

1 Entendiéndose por proceso de conocimiento una interacción específica entre 
el sujeto cognoscente y el objeto de conocimiento que tiene como resultado 
el conocimiento (Lenin, 1925; Hessen, 1938; Schaff, 1971). 

J 

. ·~.a 



consideran como el único conocimiento válido, debido a que, la t"xoeriencia fn

tima es la única que se realiza sin intermediarios, de manera directa (Brito, 

1967 y Merani, 1968}. Asimismo, las preguntas acerca del proceso de Cc'10d-. 

miento, especf ficaMente, las que se refieren a cÓMO se relacionan y organizan 

las ideas y cuál es la relación entre la e~periencia y el conocimiento, que 

~ plantea la ep:istáltilogfa, eorrs.tituyen ias bases de ia psicoiogia cognosci-

tiva moderna. 

La concepción epistemológica sobre el proceso de conocimiento; para la cual 

el conocimiento no es un "estado\, sino ur. proceso y un producto, suscita a la 

vez cuestiones de hecho y de validez, y señala su naturaleza necesariamente 

interdisciplinaria. Por un lado, el desarrollo de la psicología de la perce.e. 

ción y de la inteligencia, de la genética y la fisiología del sistema nervio

so, y de las ciencias sociales, mostró 1a necesidad de hacer referencia al h~ 

cho de conocimiento (Rivadeo, 1979); por otra lado, en cuanto a la validez se 

hace referencia a la lógica, pero no como problema puramente formal, sino en 

la detenninación de cómo el conocimiento alcanza lo real, es decir, en la re

lación sujeto~objeto (Piaget, 1970). 

Debido a que , tanta la psicología como la epistemología están interesadas en· 

la relación sujeto-objeto en ei proceso de conocimiento, a continuación se 

presenta una breve revisión de cómo la epistemología se aproxima a este pro

blema y cómo se manifiesta cada aproximación en las diferentes corrientes psi 

cológicas. 

Schaff (1971) ~ señala qu~ e!1 la interpretación de esta relación se pueden mt?fr 

cionar 3 modelos generales que corresponden a corrientes epistemológicas con

cretat: el empiris~, el racionalismo y el materialismo dialéctico.2 

2 Los dos primeros corresponden a la división que presenta Hessen (1938). 
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l. El Modelo Mecanicista o E!lpirista. 

Históricuiente este n>delo se relaciona con las distintas corrientes del pen ... 

su.iento •terialista que reconocen la realidad del objeto de conoci11dento, y 

sostiene que 11 experiencia es 11 única fuente de cOl'lOCi•fento. 

Pode.os observar esta postura desde el trabajo dt los filósofos griegos. CC*O 

el de Arist6teles (De Meftloria et Rsiniscent1al3 que quizi sea el trabajo Mis 

importante de esa época. Para Arist6teles, la mente es una tibula. rasa., algo 

asi ,cotlO una hoja en blanco sobre la que quedan w.rcadas todas las txp.arien

cias; la llellOr'fa es una. conse~uencia de esta.par percepciones individuales 

dentro de una "superficie receptora"; y, el recuerdo 3Sti basado en procesos 

de asociactón por :o::~igÜidad, contraste o si•ilitud, aunque, exista .u:ha 

interferencia que lo hace dificil .. 

En lt teorfa ascx:iacionista. .clásica de los filosofos e111>iristas brit!nicos 

(ThOMas Hobbes, John Locke, David l:fime, Jues Mil.1, John Stuart Mi11, etc.)4, 

se sostiene que el conoci111iento se basa en la experiencia y es de ella que 

procede en últiaa instanci~.. La<:ke, por ejet11plo,. aantiene la noción de Ari!_ 

tóteles de la tábula rasa y la convterte en el punto central de su "psicolo

gía". Para Locke, las ideas son unidades del conocimiento: una idea es el 

"objeto del pensamiento" COMO las expresadas por las palabras blancura, llOYf 

miento, hollbre, etc., es decir, son conceptos lógicos o "significados". En 

su doctrina. de las ideas, Lod.e decía que h&bfan dos fuentes de ideas: la se!!. 

sación y la reflexión; en la primera, a través de los sentidos, llegan a la 

mente ciertas cualidades sensibles que proceden de los cuerpos externos y en 

la li)éñw producen percepctones y, la segunda, se realiza a través del senti

do \nterno (de donde se obtiene conoctwitento de la forwa como ocurren las 

irlea!t, o ideas acerca de i.deas). Las tdeas pueden ser sia.ples o complejas, 

3 Ci:t~do en Murr~y (1976} 
4 Para una revi:sfón del trllbajo de estos ftlósofos, ver Boring (1950). 
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is tas úl tias pueden desea.ponerse en idus si!iples.. !.~ eombfoacióñ de ideas 

C0111>lej1.s a partir de las si111Ples es una. de las operlciones que la .ente lle

va a cabo por lltdio de la ref1exi6n. Esta nocMn de la cOlllbinación de ideas 

y el anili~is Mntal es llUY iMPQrtante. ya que, es el cc.ienzo de la "quf•i ... 

ca• .. ntal que caracteriza a1 asociacioniSllO: la doctrina 1sociacionista es 

b doctrina de la cOlllbfaación de ideas y 11. cOllbinación se da por asociacio

nes simultáneas y sucesivas. Por otro lado, Locke seftala que la mente no es, 

simpleMOte, un espejo del mundo externo, sino que, 111Ucho de lo que la mente 

conoce de este 111Jndo 1~ hace indirectawente, a través de la reflexión. 

Por su parte .. para James Mill los "estados pri111rios de la conciencia" son 

las sensaciones y las ideas. Para él, una idea es, simpleMente, una copia de 

una s&nsación: una idea nunca ocurre, a menos que haya ocurrido previamente 

su sensación y la ley de la asociación se aplica a las ideas, pero no a las 

sensaciones. La asociación de ideas es una cuestión de concurrencia o con

tigüidad: las contigüidades sensoriales quedan copiadas en las contigÜidades 

ideativas: 

11 
• Nuestras ideas surgen, o existen, en el orden 

en el cual existen ias sensaciones~ de las cuales 
son copias. Esta es la ley general de la "Asocia
ción de Ideas"; por este término, es preciso recor 
dar. no quer~s5decir nada distinto al orden de -
ocurrencia ••. 

Las asociaciones pueden variar en fuerza, James Mill establece tres criterios 

observacionales de fuerza de asociación. Uno es la 11 pennanencia11
, entre más 

permanentes s~an las asociaciones, más fuertes deben ser. Otro, es la"certe

za·~ que quiere decir la corrección y, probablemente también, la confianza s•J!!_ 

jetiva con la cual aparece la asociación, La tercera, es la 11facilidad 11
• qu~ 

se refiere a la espontaneidad o falta de esfuerzo en 1a formación de la aso

ciación y con la facilidad o rapidez de asociar, sobre este último criterio 

5 Citado en Boring (1950) pág. 247 

•'. '•·. 
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se desarro116 posteriormente el uso de los tiempos de reacción como meáiaa de 

la fuerza asociltiva (en este principio se basan algunos de los experimentos 

asociacionistas que son descritos en el capttulo II ). Por otro lado, las di

ferenc11s en la fuerza de asociación se basan en dos condiciones d2 asocia

ci6n: la frecuencia y la vivacidad. Por iiltill'IO, para Mill, las palabras lo

gron su significado por asociaci6n y, debido a la uni6n asociativa. casi pal"! 

~en ser ideas simples. Los significados concientes parecen darse inmediata-

111nte y no en fonna asociativa por un ll!Canismo de atención: en la asoci~ción 

la atención ¡:>Odf a absorber completaMente el tén11ino siguiente de la asocia

ciónt de llOdo que el ténaino siguiente se olvida instántaneuente; en este ca 

so, la asociación no parece ser ~sociación. 

Al respecto, John Stuart Mill se~ala que las ideas pueden unirse formando una 

asociación tan rápida que no atendamos a algunas de ellas y éstas tienden a 

retirarse o incluso desaparecer~ Esto, lleva implícita una noción de fusión, 

en donde lo importante es el todo asociativo o "compuesto", el aspecto de la 

•qufaica mental" es el punto clave en la doctrina de este autor. Por otro 1!_ 

do, para Hume, John Stuart Mi11 y Bain habfa dos principios de asociación: 

contigüidad y siMilitud, y John Stuart Mill agregó dos principios más: frecuen. 

cia e inseparabilidad. 

Resllltiendo, aunque en el empirismo se considera posible la obtenci6n de con.Q.. 

cimiento con base en reflexiones tntelectuales sobre relaciones entre diver

sas experiencias, se pone énfasis en la experiencia sensorial, y se divide 

las tdeas en simples y complejas, a parttr de las cuales, se explica todo el 

aparato intelectuai. Sobre el aprendizaJe, el empirismo supone que: 

l) Las representaciones internas de las ideas stmples {"imágenes en la memo

rta"} se originan copiando simplemente su impresión sensorial correspondiente 

en el almacén de memor·ia. De acuerdo con esta concepción, el objeto de cono

cimiento actúa sobre el apar~to perceptivo del sujeto, éste es un agente pasi 
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vo, costlllpl&tho y receptivo, y el conoci•fento s61o es un reflejo o copia 

del objeto. 

2) lis ideas eo11plpj1s se fo,l'illn en la: J111110ri1 a partir de la uni6n de idM$ 

sf11ples l'YOCldas contf~te. éstas quedan unidas por llldio' de un vfnculo 

uociati'to. 

3) LA asociación se establece bisiQIM!flta por tcñtigüidad, si=Hitud y fre

cuencia. 

2. El Modelo Ra-cion.a11sta .. 

Esta posic16n epistellOlógic« sosttene que la fuente principal de conoci•iento 

a ta razón, ya que, los datos de los sentidos son caóticos y sin estructura, 

y sólo son la •terfa pri• de un -.canism fnterpretativo CQt1pUesto Por cie,t 

tas clases de suposiciones perceptu..les innatas con las que la aente vitne 

prov1sta desde un principio. 

La fO..- llis anttgua de rac1oml1SllO se encuentra en Platón, para quien los 

senttdos no pueden conducirnos nunca a un verdadero conocimiento. éste sólo 

es posible por 11 existencia de un MIJf1do •suprasensible*' del cual la conci8!!, 

cia cognoscente obtiene sus contentdos. Otra fon111a de racionalis.io se en

cuentra en Descartes y Leibniz, para quten·es los conceptos funda.entales pa

ra el conoci•1ento son inn~tos, es decir, no proceden de la expet:'iencia. si

no que representan un patrimonio or1g1nario de la raz6n (Hessen. 1938). 

La forma m&!i iMpOrtante de racionalismo se puede observar en Kant, quien di,! 

y ah segunda como dada apriQri. Los factores apriori no son "contenidos", 

stn·o más bien, son de naturaleza fo~l. son formas de conocimiento. Para Kant 

ha.yl2 categorfas del entendimiento, entre las que se encuentran los atribu

tos como la unidad; la totalidad, la realidad, la existencia, la necesidad. 

h. causa y el efecto. la reciproctdad, etc. Estas categorías proporcionadas 
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por 11. mente ordenan los datos de Ja -.perfencfa .. .Acimls de las cate9orfas. 

hay intuiciones apriorl ca.> el tftllpO y el espacfo.. los factores Aprfori S!, 

-.11rt,, • cierto sefltido,, "recipientes ygfos" que lt ex.perilfteil •nena" e0tt 

contaidos COftCretos. Hlbri que recordaf' c.- p¡ra Xut. •1 suj1to esti dotl.· 

do de stMibil idad y entendi•iento, catagorf 11 irNtu que deforMn las cosas 

el entlffdilliento traduce en conceptos; de mlMf'I que. 1u foras i1Ntas de 

11 sensibilidld> 11.s categorfas im&Mntes del uptritu* unas y otras fijas e 

iraltlbles, deforan la realidad .lft s1 (Hessen. 1938). 

El efecto de Kant sobre la psicologfa experimental, fue doble: f&YOreci6 el 

subjetivismo, sefiltando la illPl)rtanci• de aquelloc; fen6mnos lll!l'ltales ~ no 

pueden reducirse a procesos cerebrales o corporales, y respal~ el nathism. 

El mérito del nciona:liSMO consiste en haber yf sto y subrayado con energfa la 

significación del factor racional en el conocimiento ~no. pero as exclusi

vistA al ha.cer del pens•fento la fuente únfca o prop1• del conocilifcnto (Bo

ring, 1950)6 

3. El Modeló Materialista. Dialéctfco. 

En este. llOdelo se reconoce la realidad del objeto de conociaiento y 1& posi

bilidad del conoci111iento. En oposici6n al llOdelo llleClnic1sta, atribuye un 
' 

papel activo al sujeto. Al respecto, Marx (1932) seftal~ la superioridad del 

ideal1s111.1 sobre el R1aterialiS110 J11ecantc1sta.: 

tlls ls.'l'l-. .ir .... ..1 ... .,.. .. o1.,.'1 A ... ,a,..,.r,,. __ ,¡,,_,...t.'l.i:- .. _ .. ,._ 
'"'"' n:n n• TVU"11QIH<Hlliqf """ 1lft1VY 1'N;1"'if (RI ·- Jlfl;W.....-

dente (inclu~ndo al de Feuerbach) reside en que 
sólo capta el objeto. la realidad, lo sensible, 
bajo 1~ fo.- de objeto o de contmqplac1ón. no co 
lllO actividad hu.tna sensortal, cotaa práctica; na
de un modo suájettvo. De ahf que el lztdo activo 
fuese desarrollado de un ·llO<fo abstracto, en con
traposicfón al materialfsmo, Por el idealismo, el 
cu~t; ~tura1mente, no coooce la actividad real, 
sensort.al • en cuanto ta1. • (pág. 665). 
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En este modelo el sujeto es activo, pero se encuentra soaietido a '!iversos con. 

d'icion111ientos, en particulu·. a detentinis.as sociales que intr.o.JJcen en el 

conoci•iento una vis16n de 11 realidad transaitida socialmente. En contra 

del llllOdeto ideali~ta, propone una relación cognoscitiva en la cual el sujeto 

y el objeto •ntienen su •xistencia objetiva y raal, a la vez que, actúan el 

Un aspecto ill)Ortante en esta relación es explicado por la taorfa del refle

jo~ entendiéndose por reflejo una relación de eonociaiento específico entre 

los contenidos de ciertos actos psicológicos y sus correlatos del llllndo 110.t~ 

rial en fol"IM de eleinentos detenainados. La teorta del reflejo implica un 

punto de vista realista, en cuanto reconoce la existencia de una realidad o!!, 

jetiva: la realidad produce una experiencia y el reflejo reproduce la reali

dad, aunque, es distinto de .ésta. Asimisl'llO, reconoce 1 a iq>artancia del fa.s_ 

tor subjetivo que implica que la realidad es percibida por el hod>re en una 

forma activa, ya que, el hOtllbre al actuar transforma la realidad. El conoci 

miento de.1 hollbre depende de la fonM de su praxis y de su bagage de sabor y 

experiencia con que inicia el proceso de conocimiento (Kosik, 1963 y Schaff, 

1964). 

Quizá el aspecto fundamental de este modelo, sea su énfasis sobre la génesis 

y evolución o desarrollo de los procesos que subyace a las leyes más genera

les de la dialéctica:6 

l} La ley del tránsito de los can:lbios cuantitativos a cualitativos. La cua-

li.dad,, qué e~ 1~ expresión fundamantal de la existencia áe un proceso, puede 

existir en un número infinito de cantidades diferentes, pero todas ellas com 

prendidas dentr~ de ciertos limites críticos que, cuando son sobrepasadost 

producen una transformación cua11tattva·en el proceso. 

~ Para una revisión completa de estas leyes, ver Gortari {1965). 

_.' ·. \ ·-'~~ 



2) Ley de la unidad y lucha de los contrarios. las propiedades op1.1estas de 

cada proceso son las que constituyen la unidad del proceso, de .anera que, 11 

contradicci6n en lo~ procesos y entre los procesos es la forma funaa111ental de 

la existencia objetiva. La conjugaci6n entre las tenclenciu y aspectos opues 

tos, su contradicci6n interna, condiciona la lucha entre los elaentos; esta 

luc~ pasa por d1~tinta.s fases, las cuales se manifiestan especfficanier.te 

en al surgf•iento, el desarrollo y 11 superación de las propias contradiccio-

nes. 

3) Ley de 11 negación de la negación.. En cada proceso, el desenvolvimiento 

ele la lucha entre los opuestos que lo constituyen culmina ccn la superación 

de lllllbos, o sea, en la negación de su contradicción. Tal superaci6n represf!l 

ta una nego.ción de la negación, puesto que la contradicción es la negación 11!!. 

tua entre los aspectos o propiedades opuestos. Todo proceso surge como nega

ción de otros procesos, se desenvuelve a través de negaciones sucesivas y ter. 

Mina por desaparecer como resultado de otra negación que. a su vez, produce 

el nact•tento de nuevos procesos. 

La división en tres modelos episten>16gtcos se refiere, en general, a la re

lación sujeto-objeto, y no significa que cada aprcxi~ci6n episterao16gica co-
. 

rresponda a un estado puro del modelo, de hecho, existen múltiples variac;o .. 

nes al interior de cada !1X)de1o. icUnpaco significa que cada aproximación 

psicológica sea un reflejo de alguno de los modelos epistemol6gicos ya descri 

tos., sin embargo, es posible seguir los lineamientos epistemo16gicos genera

les que subyacen a las teorfas pstcologicas, como se T!M.lestra a continuación. 

La cognición o proceso de conocimiento, debido a que se ve implicado en to~~ 

lo que hace un ser humano es, en general* un objeto de estudio iraportante de 

la psicologfa y, particularmente, de la psicologl'a cognoscitiva. La reléVa!!.. 

cia de este problema, se encuentra fundamentada por la afirmación de Neisser 

(1957} de que todo fenómeno psicológico es un fenómeno cognoscitivo. Las di 

,_._::..:.,·.,--., .·-: 



ferentes •neras en que los psic61ogos abordJn el probleN ,~ ~, e~"':;;: ·:;tiento 

(asociaciones, ideas, esqueas, agrupgientos, fuerza de resp1oe~ta, etc.) ti.!, 

11lft sus ratees tn 11 posici6n epnt.:>16gic&, 1 menudo oculta,. que sustentan 

f11plfci1-1nte. 

4. La Ap:rgxi•cf6n Asoci1cfonista. 

El 1sociaci0ftis.a, funduentado en el llOdelo episi.>16gico 91Pfrista, ha eJer. 

cido una gran influencia sobre la investigacf6n en aprendizaj1 y llle90ria. Bc

ring (19-50) seftala q.ue la tradicivn del asociacionbllO ingHs fue la progeni

tora filosófica de la psicologfa experi11ental, ya que, por un lado, enrique

ci6 los probleMs de ta psicologta definiéndola COlllO algo -..cho JÁS usplia que 

lo que trataban de estudiar los f1si61ogos7• En el siglo XIX se cOllbina.ron 

la taorta de la asociaci6n con los nuevos conoci•ientos que iban surgiendo sg. 

bre al· funciOl'IUliento del sistem narvtoso,. por ejemplo, los trabajos de Spen

cer (1855) y Hartley (17 4~8; lo cu•l, produjo un reduccionis.o fisiológico 

dentro del asociacioniSMO, que fue fuerte11ente atacado por fi16sofos C04IO Bra.5!, 

ley y psicólogos COMO James9, de este ataque surgieron la Gestalt y la escuela 

de ~rzburgh. La introducción de la f1siologfa provoc6 que la investigación. 

psicológica de la .ie110ria se realizara en 3 frentes; investigaci6n sobre la 

na.tura.leza. del trazo o huella; intentos de localizar los centros de memoria. 

en el cerebro; y, el estudio de las anormalidades de la me110rfa. 

Por otro lado. Htrbart10 intentó cuantificar las interacciones de las asoci!. 

ciones e h1zo el prillli!r intento por canstttu1r una teorf a mate.ática del apren. 

d1zaje y del olvido. En la tnvest1gacii5n experiinental sobre aprendizaje y DIE! 

oor'\a, &lta postura tuvo una gran 1nfluenc1a, especialmente, en los trabajos 

1 Gr~c1as a esto, Ebbinghaus (1885) pudo extender la psfcologta experimental 
a la asociación y a la memoria. • 

8 Citados en Gonlu1ick1 (1953) 

9 Citados en Murray {1976) 
lO Citado en Boring (1950) 



de Fechner (1860) y Wundt (1873, 1874)11• y estos dos trabajos, principalmen

te, •1 de Fachner, influyó grande111nt1 en el pri•r trabajo experi11ental más 

191f)()rtlntl del siglO XIX sobre 11 ...orf1 htmna: el trabajo de Ebbfnghaus. 

Los principales descubri•ientos dt Ebbingh1us {1855) sentaron las bises para 

todo 11 tribajo posterior an ~ria 1 largo plazo. Insfsti6 en la necesidad 

dt dar 1Ht tr1ta•iento cua.ntftativo a sus datos, para lo cual.invent6 las sf .. 

la.has sin S!fltido que util iz6 COMO •terial 1 recordar para est•Jdiar las re

laciones cuantitativas de 1~ fent.lenos de aprendizaje y 1M1110ria •puros•. Al 
gunos t6picos que fol"llftron las bases de sus trabajos sobre la retenci6n de 

tte.es presentados repetida.ente hasta su aprendizaje, se refieren •= los ef~ 

tos da la longitud de la lista y el tfpo de 111terial a ser aprendido; los efe.E. 

to$ del grado de aprendiz1je origi~l y la frecuencia con la que son presenta 

das las listas; el efecto del ti•po sObre el olvido; los efectos del agrupa

lliento contra la pr&ctica distribuida; y, la fuerza relativa de diferentes as.Q_ 

ti~ciones entre ftettes separados dentro de la lista. 

Siguiendo a. Ebbinghaus, Jiiitler et al (1893, l900.l2investig.aron el papel de la 

1nterfereocia de otro aprendizaje ~ra dete.-.inar la dificultad de un nuevo 

aprendizaje o para inducir olvido; inventaron el taJRb-Or de Rtet110ria y reglas 

para la fonwación correcta de stlabas sin senttdo; investtgaron el papel del 

ritlllo en la memorización y los errores producidos por sonidos simtlares den

tro de las sflabas sin sentido; etc. Una contribución iMpOrtante de 1'.iller 

y Pilzecker (1900)13 fue la introducci6n de la teoría de la consolidaci6n, 

que fue secundaria a su hipótesis de perseveración del trazo14 y jug6 un pa

Pll importante en Ta teorfa fisiológica. Sobre la perseveración del trazo 

consider~n que. reduce la interferencia da las asociaciones competitivas~ ya 

qwe, ciertos procesos fisiológicos fortalecen las asociaciones fonnadas duran 

n Citados en Boring (1950) 
12 Citados en Bori~ (1950) y Murray (1976) 
13 Citados en John {19167) 
14 Qua sigui6 a la ley de Jost. 
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te la lectura de 1• lista y persisten durante cierto ttewpo. C· v·r '...:'.1tll'ldo <s:.1 

potencia gndulllllftte; cuando en el intervalo Cl'lit sigue a la. ltt. ·"> ¿!» ;a h?_ 

ta H produce otn activusad mntal, ista ú1t1• dlb1ltta las tendendas rt'r .. 

seventtvas óa la 11st& dlftlndo. por lo tanto. l&s asociactones. la per~ever-!. 

c16ft retarda la a.f da di lis 1soct1c10Ms. pero no las aft&de fuerza, 'i serfl 

ti"rOOeo n,.-.r q¡.Mt al recuerdo incrtMntara con •1 t'flMpO (al menos arriba de 

cierto inter'Yalo). 

Es ad como. para el ~soc1acian1SMO,. el olvido o deterforizac16ft de la M

tK>ria es explicado CCllO una falta de ejerc1cfo o inactividad y/o COllO utlll dfs 

gregac~&l progruha de la estructura de huellas, o solamente CClllO el produc

to dt las interferencias retroactha y !Jroactiva ca.paces de impedir la evoca

ción de las respuestas ..,rizadas, y estas interferencias son explicadas a 

travis de lu únicas relaciones existentes entre las propiedades del sistema 

asoc1at1vo y las propiedades de la tarea. 

5. La &roxi•cioo de la Gastalt. 

Una de 1ts antfestac1ones del 11Qde1o epfstt!llk>16gtco racfonalista, es ofrecida 

en una COM"fente psicológica JRUY 111tX>rtante; la psfcologfa de la Gestalt1 la 

cual d1rtge sus crfticas a un aspecto de la ps1cologfa asociacionista, hasta 

ahora no abordado por escuela alguna: el elanentartsmo, es decir,. la interpr! 

taci6n de los fen&lenos psiqu1cos coao series de elementos simples que se as.2_ 

cian o yuxtaponen. 

!A G@!t!.lt descier.de da la e~cttei~ de Kant y se define como una psicologfa n~· 

ttytstl interesada~ prind~almente. en problemas de percepctón visual. Para los 

ges."lt'l$~s , los procesos pstco16g1cos son "formas" o estructuras de conjun

to, i la axpertenci.a s-e brinda en •todos" estructurados de s1gn1tic~do cuyas 

partes sólo.:pueden ser interpretadas en función del papel que desempeñan en la 

e$tructura tgtal; el todo es algo .as que la st.n1a de sus partes. 
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El trabljo con ªtodos• lleva 1 11 teorfa dll cMpO: un ClllJIO es un todo d1nút! 

cot un sistma en el cual la alterac16n di cualquiera de las partes afecta a 

todas las dmis. Para la Gestalt, no se perciben concflftt..nte todos los el! 

mntos, sus sensaciones, atributos, etc., sino la experitne1a perceptual se "!. 

fiere 1 objetos totales, por lo que. la upet""ienci1 ~ experi~i& fano;;énka. 

Lo ás i11POrtlnte es que los feOO.nos incluyen objeto-s y significados. que no 

pueden ser dados por procesos de inferencia 1 partir de las relaciones entre 

las sensaciones. sino de anera 1.-diata. 

Algunos de los principios básicos dela Gesta.lt sobre la foJ'Mll son:15 Un ClllPO 

perce-ptual tiende 1 organizarse as .. fendo una far.a. las partes se conectan y 

los grupos de partes se unen para fo.--r ntructuras. El ca.po perceptual se 

estructura en figura y fondo. Una estroctura puede ser si!lple o COllP1eja, el 

grado de complejidad es su grado de articulación. Una buena forwa es la que 

esti bien lrticulada, tiende a dejar su huella en el observador, a persistir. 

Una fo111« cerrada es fuerte y buena, 11ientras que, una fof"l'l8 abierta tiende 

acerarse tOMPletándose a si misaa como una buena far.isa natural, ganando esta

bilidad. Cuando las fo?"llas se completan tienden hacta la simetría, el equili· 

brio y la proporción. Las unidarJes adyacentes junto con las de tamno, forma 

y color si1111flar tienden a cOtnbinarse en todos Mejor articulados. La organiza

ción tiende a formar todos estructurados que son objetos, por lo tanto, las 

formas organizados tienen significados. U~ forma articulada, tiende a pre

sern.r su propia fonna, ta.mano y color¡ a pesar de los cHlbios en la sit-uación 

de estfmulo,, dicha estabtHdad se denomina constancia del objeto. La organiZ! 

ctón de la fo~ y, por tanto,. el carácter de objeto dependen, general11ente, 

de las relaciones entre las partes y no de las caracterf sticas parttculares de 

las mismas; de allf se sigue que, si las partes cambian y las relaciones se 

15 Para una revisión amplia, ver l<offka {J.935) y Boring {1950). 
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:antiiíltií constantes, 11 fon11 o el objeto peM11necerin iguales. este hecho de 

la persistencia de la fora o re1ac'f6n con la transposic16n es un principio b!. 
sico de la relatividad que uU p...unte tn toda ptrapc16n 'I discrfain1ci6n. 

Otro pincipio bisicó 111POrtante es el dll iS<*>rf1sr.i>, lft el que sa supone una 

correspondencia topo16g1ca entre 11 ClllPO parcaptual y un ClllpO cerebral exci

utorio 1fb'ICMt.# 

Por lo anterior, 11 percepci6n no es ninguna copia del estf.ulo y la -.ori&, a 

su vez, no as t111 si1111>le copia o peraN111Cia de la percapc16n. 

• ... los sistaas de huellas constituyen unos CMS
ta 1 tlft neurons io 16gi cos cuya organ i z1ef 6n in tema 
s1 wri esponti.,...te 11Xlif1cada, según las le
yes del equilibrio, a pt.rtfr di unas tensiones que 
le SOfl inherentes y al •rgen de toda presión de 
la experiencia (hip6tn1s de los Clllbios 1.utónoMs 
de las huellas) ••• • 

Asf. 1a. i111gen o huella de ..aria se considera COMO un c&Hgo ~ra el sist-. 

nervioso que penmnece dupufs de la percepción del estf11ttla, pero, que puede 

Cl!lllbiar. El estado de las huelbs durante los CMbios se puede: inferir del COJ!. 

pol"'tlmf en to ...OOico. 

CU&ndo la estructura de la tarea tiene las cualfdades de una buena fo11111, el 

sistma de huellas que tenga estas aismas cualidades continuar& estable y la l"! 

tenci6n será fiel y prolongada; por otro lado, cuando la estructura de la tarea 

reune pocas cualidades de una buena fora, el sisteu d~ huellas tendrá un equ.!. 

librio inestable y, tenderá entonces, por sf 11isnio, debid<> a la ley de la buena 

forma, unas progresivas modificaciones en el sentt~ de un major equiiibrio; y, 

por ú1ti1KJ, si •la estructura es ca6tica, los procesos de equtlibrio resultarán 

inoperantes, el sistema de huellas se disgrega produciéndose el olvido. 

Sin ertbargo, la hipótesis de los caaibios autónomos de las huellas de memoria es 

~ontradictoria con las leyes de la forma mencionadas anteriormente, en donde se 

seft.ala que la experiencia perceptual se refiere a objetos totales y significa 

16 F1oi"ls (1975) pág. 11 
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zantes y no 1ut&ioms .. Considerando 11 hfp6tuis de los Clllb1os aut!Sna.os, IS 

1c1rt1da la crftica de Flarn {1975} acl'réa • que 111'1 •1 neoasociacioniao ni 

11 Gestalt tom.n en cuenta la P1rte 1ctfa dll sujeto • el procuo de -.,ria 

(exclU)'tftdo a Wulf, 112217 :t t:offta, 1935). ta primra posicfoo, pane inf1.sis 

en el papel del .ato lllbfente _y. lt s191M11. .. se Nl.I en layas de equilibrio in -
dependienta di 11 uperiMCta .. 

Por otro lado, • la psicologfa cognoscitiva .,...._ existan ·diferantes aproxi

•ciones qua proporciOMn .:)delos 1xplic1.thos sabre la ..:>ria y, cuyas lfnels 

episte.ológicu no son dfffcnes dt segtafr. et1tre los qua $• M'!Cu~tran: 

6. El flbdalo Cofttaxtual ista. 

En este .adelo sa seftalan las 11•itaciones del entoqu.e 1soei1cionista-apirista, 

y se afin11 que el estudio de la _,ria debe rMliz1rse en situaciones de rel!, 

vancia práctica. es decir, se reivindica 11 i11POrtanci1. del ubiente en la de

tenrinación de la c;onducta del recuerdo. Jenkins {1974), seftala que lo que es 

recordado dtpeftde él a>ntexto ffsico y psico16gico, del conocfaiento y las di!, 

trezas del sujeto, de las situacfol'les de proeba y de la interacción sujeto-ex~ 

ri•ntador• por ende, se debe hacer referencia a las instrucciones, a la perce.e. 

ción, a la comprensión, a la soluci6n de probleus, y a todos los otros proce

sos que contribuyen a la construcción de los eventos. Adems, debido a la con• 

cepcfón din&ic1 de este .adelo se ttm en cuenta las transformctciones cualita

tivas. Retse {1976} seftala que en est• l!Oda:1o ~1 CJll!bio. ~$ UM !'.~tegorfa Msi

ca, aunque, la dirección del cambio es debida Más a la casualidad que a determ1. 

nantes espedficos. :¡ que el modelo puede ser adecyado como un modelo de desa

rrollo, a pesar de que, sólo ha sido delineado en tinnfnos generales. 

17 Citado en Riley {19·62); Zusne {l9lO); y, Flo~s (1975). 
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7.. El ft>9~1o de Procesa:ei~to HuMno de Infor..cf 6n (PHI) .. 

En uta *>delo se concibe 11 holllhre com un procesador de 1nforaci6n18• En 9!. 

narat, se pueden MACionar tres puntos que estructuran y dan forMI al PHI: pr1-

•ro,. se concibe la. exf.stencfa de las •for.as• del conoci•fento t1*> dadas 1prig_ 

ri; segundo, las fonll.S apriori o estructuras _,tales son fijas e iJ111Jtables, 

lo que significa que no se .adiffe&n COI\ la. ~rl&:ñein, a pesar de esto, el su

jeto es acUvo, Yl ~. 1 travfs de su estructura actuará ..&Obre la inforaci6n 

que le llega, es decir, sus estructurts cognoscitivas transforan al objeto de 

conocilfiento; y, tercero, se pueden i•gi111r como 10recipientes vacf os" qJe se 

.. llenan" con la. experiencia, tMpOCO quiere decir esto que sean pasivas, ya qu., 

son ellas las que deterainan c.6-:> se organiza la 1nforaci6n que entra. 

Res .. 1enc1o, el PHI se basa en una concepción filos6fic1 enraizada en el aprioris 
' -

110 kantiano, rejuvenecido por el estructuralis.o sincrónico; otorga al sujeto un 

papel activo en la teorfa del conoci•iento; y busca en la cibernética el modelo 

apropiado. 

Por eje11plo, en el MOdelo de Atkinson y Shiffrin (1968), se puede observar có

llO la analogfa con procesos cibernéticos les perwite mterial1zar las "formas" 

de conocilñento, los "recipientes vacfos" cOllO los al.acenes a corto y a largo 

plazo y el alaacén sensorial, que son 11enadcs con los "contenidos concretos", 

como la experiencia sensorial. Estos alaacenes son especies de estructuras men. 

tales fijas e innatas, relacionadas por mecanismos de atención y repetición. 

Este IK>delo ha recibido apoyo de una gran cantidad de ejemplos cotidianos y de 

la patologfa ll!E!ntal, en los que se ha encontrado que los. mecanisli.Us responsables 

di i~ restftución inmediata de una infoniaci6n que se acaba de percibir, ne son 

necesariamente idénticos a los procesos encargados de transferirla, reproducir

la y reconstruirla en el a1.acén a largo p1azol9• 

18 Miller (1969) sei'iala que es válido si11Ular la cognición humana con el fun
cionamiento de una computadora. 

19 Cotn0 en 11 psicosis de Korsakoff. 
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Sobre los callilios en la 111e1nOria, se considera que un fte111 coui~i,ado en el al~ 

macén a corto plazo puede estar sujeto a interferencia y distorr:iGn!ll ?ero Ci.l~tn

do es transferida y codificada. en el al•cén a largo plazo, lu huellH son per. 
111anentes e 1ncuóiables y no sfapre recuperables. o bien pueden decter. En 

ubos casos, los cMbios son dtbidos 1 que el recuerdo es una funci6n conjunta 

de los trazos de ~ria y los indicios de recuperaci6n. Estos últi110s pueden 

provocilr una reinterpretición del trazo de ~ria, produciendo un cubio en la 

wiemcria conciente1sin cubiar el truo de 111110ria •is.o (Reese, 1976). 

B. El Modelo d~ Niveles de Profundidad en el Procesa.iento. 

Este MOdelo incorpora elementos ~ desarrollo, contextualistas y esencialmente 

din&icos. Se propone un procesador de infol"llWlción ql.te actaa a diferentes ni

veles de profundidad, en func16n de los requerimentos de la tarea MeMOrfstica~ 

de la intencionalidad de los sujetos expertllentales, y de la adecuación progre

siva de toda la situación de investigación; este procesador producirá un 111ejor 

recuerdo, en la Medida en que se t!lllPl&en estructuras cognoscitivas de cada vez 

Mayor jerarqufa. 

A pesar de que, este modelo ha surgido en el senQ M'lSJtO del desarrollo teóri~o 

del modelo de PHI, rechaza la concepc16n de la memoria COWIQ un sistema de Jll.ll

tialmacenes que procesan la infonnación para establecer un trazo mis o menos 

pennanente y, seftalan la flex1b1lidad del sistema, el énfasis es puesto en los 

procesos de 111E!SOOria en 1 ugar de 1 as estructuras. En este Jl10de 1o se 11 ega a cue1 

tionar la postulación de los diferentes tipos de aemoria, que pudieron ser pro ... 

ducidO$ por c1~s. iimttac:fones de ia:borawrio. Así, se puede mencionar que 

la retenc1ón depende de aspectos del paradigma COOIO el tiempo de estudio, la 

canttdad del material presentado, del tipo de prueba, y de la familiaridad, la 

eompatibtlidad y la significatividad del :material; el olvidlJ es una función del 

ti.po y la profundidad de la codificación y depende de 1a compatih11idad de 

las claves de recuperaci6n con la codificación lnicial, más generalmente, 



del lfaite al cual la situación de rtellt)er&ción reinstala el -;ontexto de apren

dizaje (Cr1ik y Locl:.hlrt, 1972). 

Estos fl)delos de -.oria se 1nscriben dentro de 11 psfcologf1 cognoscitivi, en 

donde se estudian las transfo~ciones cognoscitivas de la inforMci6n y lo~ es 

quems o pautas estructuradas de dichas tnrtSfnr9cioon.. Los actos de ver, e!_ 

cuchar y recordar, son 1.ctos de construccfón (10 recoostruccf6n, según Bartlett, 

1932), que pueden hacer' llis o !lleflOs uso de la infonlli:ioo del estfMUlo, depen

diendo de las circunstancias. En otras palabras, por lledfo del proceso congno!_ 

citivo continuatnente creativo se construye el 111Undo de la experiencia, o cOlllO 

señala Heisser (1967): 

• .... el 11Undo de la experiencia es producido por el 
ser htmano que la experimenta u.• {pig .. 13). 

9. El Modelo Dialéctico. 

Para la concepción dialéctica de la .-aria, se establece que la ll!E!!DOria es un 

proceso activo resultante de la .utua interdependencia entre el cOMPQr~iento 

y su medio. La -..orfa se desarrolla en el tiempo, influida por fen&lenos bi.2_ 

l6gicos y psicológicos internos y por eventos sociales externos; por lo anterior, 

se establecen una serie de etapas de desarrollo ontogenético que conforn1an dife 

rentes niveles de cOl!lplejidad éOllO la lll!RIOria motriz que se expresa en h!bitos 

o costumbres. la gráfica (visual, auditiv~, táctil), la afectiva o de los sen

timientos y la lógica o de los pensaientos (Rubinstein., 1940). 

En este modelo se rechaza la concepción de la WietOOria cOl»O un almacén de datos~ 

y se propone que los ele11entos que integran de algún modo a la memoria presen

tan un movimiento constante de transformación que es reelaborado o reconstrui

do a "cada momento por contribución, o por la propia transformación de otNS pr!!_ 

cesos psicológicos relacionados y, desde luego.11 por la influencia dtnámic~ y 

cambiante del contexto que los abarca (López, 1979). 

Las dos caractertsticas claves de la aproxi111ción dialéctica son: el énfasis SQ. 
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brc los efectos dei contexto y la insistencia. sObre el cnbio. Con respecto al 

contexto, la única fora sensible de estudiar 11 .-aria es en su ubiente ni .. 

tural, que incluye no sólo la tarea. •iSJH, sino tlllbifn, las relaciones socia;,, 

les entre el sujeto y el experi•nudor~ la relevancia cultural de la taro, 

y 1& relevancia person1l de la tarea para el sujeto. Sobre el cltlbio, el pa-

pel de la historia pers.ontl 'J social y !::Ultural ,que so.1 dirtáii1eas e intenctúan, 

conducen a una concepción de la lle90ria ce:.> un proceso cubiante lllis que per

•Milte. 

El aspecto del desarrollo o ca.bio subyace a las leyes llás generales de la di!_ 

léctica, especialMente, a la ley de la negaci6n de la negaci6n, en donde un. a~ 

cilin se convierte en una oper1ci6n que es subordinada a una nueva acción (nega

c16n), y las nuevas acciones llegan a ser una operación y se encuentran sub

ordinadas a una acción Más nueva, pero la nueva operación (negaci6n de la nega

ci6n} incorpora las partes efectivas de las viejas operaciones en el servicio 

de una nueva meta (Meacham, 1976 y Reese. 1976}. 

Resu.iendo, a través de este capftulo se ha R10strado la posibilidaá cie ident·i

ficar ciertos aspectos de los diferentes modelos o aproximaciones psico16gicas 

sobre el proceso de conocimiento y, en particular, sobre el proceso de memoria 

con los modelos epistemológicos generales. Por ende, no es posible dar una 

explicación adecuada al problema del conocimiento sin cQnsiderar los fUndamen

tos epistemo16gicos de cada modelo psicológico. Lo anterior, impone un cues

tiona•iento de la investigación sobre memoria y el estudio de los aspectos ~~= 

ganizativos de ésta, suponiendo su capacidad de cambio y desarrollo y, en ülti 

ma instancia, implicaría uná reestructuración general del objeto de estudio de 

la psicología. 20 

20 Para un tratamiento amplio del problema, ver Piaget (1970) quien considera 
a la psicología como una epistemología experi111ental. 
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l. El Problllflll de los Cllllbios en la Mew>rfa de ta f'orm;, 

En la MIDrla o recuerck> de eventos ocurren diferentes tipos de camb1os, tales 

com: el recuerdo de un evento parece debilitarse o des4parecer; los recuerdos 

viejos son sust1tu1c:Jos por nuevos; y, ei recuerdo es cualiut1Y-nte 110dific1-

do, por lo que, en este tipo de cmbio no ocurre un debil 1tlll'fento, sino un& 

d1storsi6n. E$te hecho, aparenteaente superficial, ha proYOCado el desarrollo 

dé una gran cantidad de investigaciones que buscan factores o principios c-.r

nes para explicar los diferentes tipos de cambios, o que invocan pr~ncipios de 

cor.petencia de respuesta.s para explicar los c!llbios por debilitllliento y sust1-

tuci6n, y principios de organizaci6n perceptual para explicar los clllbios por 

modificaciones (distorsiones}. 

El proble-. de los canibios en la 11aOria de la fol"118 no puede separarse del pro .. 

bleu de la naturaleza del trazo fisiol6gico o huella de ..oria. La psicologfa 

ha abordado el problema de 'IÚltiples fornias: algunos psicc5logos (cOCllO los asoci!. 

cionistas) han penwanecido neutrales sobre la naturaleza del trazo, o sólo han 

ast11ido que iste es debido a un ca.bio en la excitabilidad de algunas fibras in

especfficas; para otros, el trazo es un registro del cambio en el sistema nervio

so que permanece después de la percepci6n de un estfMUlo; y, para los gesta1tis

tas, la distribución del trazo en el cerebro está relacionada con la representa

ción geoniétrica original en la retina y el patrón del trazo en el cerebro deter

mina la forma del objeto recordado, esta Oltima hip6tesis, guió el desarrollo de 

la investigación en memoria de la forma durante J11Ucho tiempo, 

En el trabajo de Woodworth (1938} se resumen las investigaciones realizadas en el 
-'-

s~ea de memori~ ~ 1a forma anteriores al trabajo de Wulf {1922}~y, en general, los 

resultados muestran que con el paso del tiempo ocurre un debi11tallf ento y/o desapa~ 

rici6n del trazo o huella de la figura est~mulo originalmente percibida. Este deb.i 

litaniento sólo puede explicarse por algunos errores en la memoria. Sin embargo~ 

se postula la existencia de otros factores importantes que detentinan los cambios 

*-----
Citado en Riley {1962) y ZLSne (1970) 



en la IM!tlOria confonte tl recuerda de l• figur.e ~e debiHta, entre ~os que se 

encuentran: pri•ro, los ~pueden recordar la descripc1&l verti.:l que hacen del 

estf.ulo CUlndo lo ven por pri•r& vez; segundo, el *-rvador exagera en su •

mria tos detalles que fuer"On ldYertidas ·particullrmnte cual'Jdo se percibi6 el 

esU.ulo; tercero, la ~rb puiede ntar dltenlinada por el recuerdo de fon11s 

siaillres experiaentadas anterioiwnte o al aism ti.-po de la pe~pt;ioo del ~ 

U-..lo; cuarto. en el caso de la reproducci&l, las lillitaciones en las habilida· 

des de dibujo del sujeto pueden producir una represetac16n inexacta d@ la figu

ra original •1 

2. La Hio§tesis de la Gestalt. 
~ 1 

Quizl la hip6tesis ús i"PQrtante que intenta explicar los caabios en la Me110ria 

de la for111 es ofrecida por la psicotogta de la Gestalt {Wulf, 1922; Koffka, 1935). 

La Ges.talt ha estado interesada pri110rdialmente en proble11as de percepción vi -

sua:l. 2 Para la Gestalt, la diferencia entre el patron de la estiDJlación y el ob

jeto percibido indica que los eventos en el siste-. nervioso central llOdifican 

parcialmnte la percepción y, que estas llOdificaciones, que surgen de la activi .. 

dad cortical, hacen que las figuras percibidas sean "llejores" que las figuras que 

llegan a la retina por la estimulación externa. El concepto de la buena foMM 

nunca ha sido definido con precisión, pero el significado incluye cani>ios hacia 

la regularidad, si-.etrfa y siNp.licidad de las figuras. De acuerdo a la teorfa 

de la Gestalt los callbios en la reproduccicln de las figuras por los sujetos son 

el resultado de fuerzas de la corteza que actQan para s1l1plificar la percepción 

y detem.inar 1~ ==orla. Estas- fuerzas Mpotiticas fueron llamadas "aut6ctonas". 

lo que implica que son inherentes a la naturaleza del cerebro. 

1 Para una antplia revisión. ver Woodworth (1938). 
2 Ver capftulo I. 

• 
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Para pro04r ia afinnacion de que la percepci6n !Stl parcialmente determinada 

por tales fuerzas, se debe reducir la potencia de la est11111laci6n externa. es 

decir, esto se puede producir en una tal"ff de J1et10ri1t en la cual, durante el 

intervalo entre 11 esti-.ilacHSn de los sujetos y la prueba de recuerdo, podrfan 

actuar las fuerzas "1ut6ctonas11 para *ldf fic1r el trazo de la percepci6n en 1a 

direcci&l de una. buena. fnrtlf~ 

Para dmostrar tstl hip6tes1s, WUlf (1922} presenM a sus sujetos un conjunto 

de figuras ~tricas abstractas, despuls, con intervalos. variabl•s, les pi

di6 que dibujaran de llE!llOria las figuras y, al ce11parar las reproducciones de 

los sujetos con la figura original, observd que lis caracterfsticas orfgfna" 

les eran exageradas en la reproducci6n ("sharpeningit}, •1n11dza.das {"leveling") 

o reproducidas sin canibfo. Por otro lado, debido a que utiliz~ v~rfos inter

valos entre la presentaci~n y las diferentes reproducciones para los mismos S.!! 

jetos, encontró errores desde las primeras reproducciones, que eran exagerados 

en las últi.aas, además, las exageraciones tend1an a ser progresivas. Para es

pecificar los factores causales fundamentales de los cambios observados, clasi 

ficó tanto las e'Xageraciones y/o minimizaciones ejecutadas en las reproduccio

nes en tres clases: cambios normatizantes (11nol"llalizing"l, acentuados l 11 point

ing11) y aut600110s. En los cambios normalizantes la reproducc16n fue similar 

a una figura convencional bastante conocida, los cambios acentuados ocurrieron 

cuando los sujetos pusieron énfasis en la reproducción de una caracterfstica 

del estf11Ulo advertida durante la p~rcepcian; estos factores tienen mucho en 

común con las primeras interpretaciones asociacionista.s. Wulf llamll a.utónrnoo 

al tercer tipo de cambio, ya que, pensó que habfa encontrado cambfos que esta

ban determinados por la forma del trazo especffico considerado, y no por cier~ 

tos factores como los efectos de las experiencias previas, 

Por lo anterior, Wulf postuló que el trazo fisiologico del evento neural ori

gina1, era gradualmente modificado por las fuerzas corticales (11autóctonas"I 
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en un patrón más simple y más regular. Asf, cuando el trazo ~h~:r.~ ;;;íl:-biaua 

fuera reactivado por la prueba de m!Dlria, 11 figura reproducida ~.:.t ~a ~·mejor" 

que la original, de acuerdo a las leyes dé la Gestalt de organizaci6n percep .. 

tual. La evidencia de esta tercer clase de ctlllbios fue observada en las rep~ 

ducciones que no fueron ni norulizantes ni acentuadas. sino que, tendfan ha

cia una incret1entación de la si•trfa. en contra de lo que predecirta la expe-

rieru:::i¡ de ios sujetos. 

El trabajo de Wulf es i1tPOrtar.te, no sólo por haber sugerido que una teorfa que 

origina1111ente fu@ postulada para explicar los hechos de la percepcien, podr~a 

ofrecer explicacionP.s sobre ciertos aspectos del proceso de J1e10ria, sino tUt-

bi!n, por se'ia.lar el tipo de hechos que son necesarios para probar la teorta. 

A partir de este ti"abajo, se desarrollaron algunas de las investigaciones que 

se 111e11Ciona.n a lo largo de este capftulo, las cuales siguieron dos tendencias 

importantes en el estudio de la 11SOria de la forma. La tendencia principal, se 

refiere a un incremento en la sofisticacioo metodol6gica de pal"te de los inves .. 

tigadores que intentaron probar la hipótesis de Wulf sobre el cani.lio aut6na.o 

en el trazo de memoria. la segunda tendencia, se refiere al ~nfasis en el desa· 

rrollo de explicaciones alternativas de tales cambios.3 

Entre los trabajos que se desarrollaron dentro de la pri11era tendencia se en

cuentra el de Gibson (1929) quien realizó una réplica del experimento de Wulf. 

Además, intentó corregir las figuras hasta hacerlas sim@tricas y utiliza un 
. 

gran número de figuras para tener una situación cercana a la vida real. Con-

cluyó que los cambios en la reproducción pu~n ser explicados Por una mala 

percepción y/o un dibujo inexacto, esto no implica un cambio en la memoria, y 

3 Para una revisi6n completa, ver Riley (1962). Para Riley, las explicaciones 
alternativas, relacionadas con la segunda tendencia de investigación, son 
asociacionistas. 
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hace innecesario as1.11ir la acción de campos de fuerzas que modifican la na

turaleza del trazo por el paso del tfe.po. 

Después del estudio,de Wulf, el pri•r progreso importante para probar <!l 

CMbio aut&mo. fue el experi11ento de Allport (1930) quien introdujo tres 

avances .etodo16gicos: el pri111ero, fue el intento de especificar la natura

lez• de la foiw que puede producf r cabio aut6nonio, estas forwas deben ser 

no failiares para los sujeU>s, para evitar la asimilaci<Sn de objeto, y de

ben ser diffciles de conceptua.lizar verbal11ente, para evitar un an!11sis ve.t 

bah el segundo, se "fiere 1 su Uenica de conteo, que e1i11inó una gran par 

te de la subjetivi<!ad de la clasificaci6n; y, el tercero, fue el uso de un 

número restringido de figuras. Es iMportante advertir, que ninguno de los 

trabajos realizados durante la sigUiente d!c~da tomó en cuenta el niDero de 

figuras. A pesar de esto, se siguieron reportando cambios progresivos de 

acuerdo a la. hipótesis de la Gestalt. 

El siguiente desarrollo i11POrtante fue el intento de Zangwi11 (1937] para pr~ 

bar los n-'todos de reproducción y reconocimiento~ Zangwi11, present6 dibu

jos, que inclufan para cada sujeto los errores que caracterizaron su propia 

ejecución y la figura original, pidiéndoles que rec11nocieran esta 111 ... 

tima • Encontró que los errores en la reproducción no corresponden a los 

errores en el reconocimiento, lo cual tiene una de dos implicaciones: o uno 

de estos métodos de medir la memoria es inadecuado para comprobar la hip8te

sis de la Gestalt, o estos resultados refutan dicha hipótesis, Por otro la

do, encontr6 que las desvfáciones en la reproducci6n son debidas a las fonlf.I! 

laciones verbales o señales mnemómicas que utiliza el sujeto. por lo que se 

podrfa concluir: o que la memoria de los sujetos no está determinada por el 

cambio en el cerebro, o que el mismo cambio cortica1 que dirige el cambio 

en la reproducción. dirige también el c••o •n la formulación verbal.- Esta 

última conclusión no puede ser verdadet• ~' $~ c~sidera que la fonnulación 



verbal err6nea no dirige los cambios eo el reconoci111ento. Au~que, Zangwill 

no explic6 esta contradf cciGn, conc1uy6 que era prematuro construir un siste

ma hipot!tico de la dinMica neural para explicar los cambios en la llM!ml"ia. 

En el 11iS110 ario Hana.lt (1937), crey6 refutar la hipótesis de la Gestalt del 

trazo de 11e110ria ca.biante,principalMente por tres razones: la prf11era, es que 

1a gran cantidad de olvido, medido por el Étodo de reproducci~n Onica, J10str4 

la importancia de cada reproduccfcSn sobre tas posteriores; la: segunda,. es que .. 
la fomulación verbal de los sujetos y h. asfaila.ción de obj.etas sugieren 11 

importancia de factores asociativos; y, la tercera, es la frecuente )>&rdida 

de correspondencia entre la reproducción y el reconocimiento .. Por lo cual, aff!., 

ma que los ca.bias no ocurren como resultado de un trazo que se está .:xlif'lcan, 

do gradualmente con el transcurso del tiempo, sino más bien, durante la repro ... 

ducción, cuando el sujeto intenta reconstruir una figura que casi ha stdo olvj_ 

dada, es decir, lo que es recordado , no es la experiencia previa en su tota-

1 idad, sino la reacción del sujeto cuando tuvo la experiencia. Esto no niega 

la posibilidad de un trazo de memoria ni de una imagen visual de memoria que 

tiene equivalencia con el trazo; m!s bfen, se as1.111e que. con el transcurso del 

tiempo, el trazo es un deteminante menos importante de la reproduccion, y las 

reacciones (principalmente verbales) del sujeto durante el aprend1zaje origi

nal adquieren mayor importancia. 

Zangwill (1937} y Hanawalt {1937} demostraron las diferencias entre los méto

dos de reproducción y reconocimiento. Ho obstante, se h11 considerado que 1\\ 

memoria es un proceso unitario que puede ser medido por diferentes respuestas 

del sujeto. Por lo tanto, las diferencias entre estos ~todos no t~pltca que 

estén.representando diferentes procesos, sino, que el método part1cul~r utt1! 

zado es un d~terminante parcial del resu1tado obtenido, En el reconocimtento, 

las variaciones o errores pueden ser introducidos por la seleccfan de vartQs 

ítemes de prueba incorrectos que son presentados junto con los ften)es corree-

w-· -z.e ----1 - tftt-z--~~ t ·r ·- tc-sm -·-~------ - g~zr~ zt't"" ~ _ ..... _ ·' - -· 
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tos. Si estos ítemes son l'lllY similares a la figura correcta, tos sujetos ten

derán a hacer errores que. de otra manera, no aparecerfan. Los factores que 

conjuñt~~nte pueden crear discrepancias entre reproducción y reconocimiento, 

son: las varfacio11es en las condiciones óel estf11111o. las diferencias en la rt!, 

puesta requerfJa y las diferencias en la internretación de las instrucciones. 

Irwin y S•ridenfeld (1937). diseilaron un procedimiento que evita las dificulta

des del Método de reconocimiento. Elfos presentaron seis fi9uras a sus suje

tos. e i'lllf!diatamente después, les volvieron a presentar las Mismas figuras. S!. 

iia1ando que no eran las mis1rast y pidiéndoles que las juzgatan a lo largo de al

guna dimensión especifica. Para Irwin y Seidenfeld. este procedimiento tiene 

dos ventajas importan.tes sobre el procedimiento de H1nawa!t (1937): la primera, 

es que con este último el sujeto debe elegir una de las figuras de prueba, aun

que. su memoria puede cambiar en tal fonna que ninguna de las figuras parezca 

correcta, el procedimiento de Irwin y Se'idenfeld no fUerza a los sujetos para 

que identifiquen una figura con la que vieron originalmente; y, la segunda, es 

que con el procedimiento de Hanawalt, cuando a un sujeto se le presenta un con,.. 

junto de figuras y se le pide que seleccione la que vió anterionnente, el exa

men de cada figura de prueba puede dejar una huella algo parecida y que inter

fiera con el trazo de la fiqura correcta. El efecto de tales interferencias S,! 

ría incrementar el errcr de medida y hacer más difícil la detección de cambios. 

Es por esto, que en el procedimiento de Irwin y Seidelfeld se utilizó una sola 

figura de prueba reduciendo esta posibilidad al mínimo. 

Irwin y Seidelfeld, consideran que el cambio en el reconocimiento en memoria 

puede ser un problema de la psi~ofi~ica. el método que ellos ~tiliiaron es el 

caso más simple del método de los estímulos constantes. 

Estos investigadores, predijeron cambios semejantes a los esperados por la Ges-

tal t, pero, esto sólo ocurrió en la primer prueba de reconocimiento, en las pruebas 
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Un refinaiento •todol~gico i"PQrtante en la 1nvestigacic5n del cambio au .. 

t6nom. se encuentra en el trabajo de Hebb y Foord (1945) quienes incorpo

raron aichos de los progresos de sus pr.clecesores; cada sujeto vfi5 dos fi ... 

guras qua fueron seleccionadas para probar la hip6tesis de la Gestalt. ca .. 

da sujeto tlfYO s61o una prueba de reconocill'fento, y a cada IJOQ se 11! pidió 

que juzQf.ra s61o un aspecto del estf.,lo. Adell«s, las df11ensiones que fue .. 

ron juzgadas no podf an ser ffcil•mte recordadas por llldio de un llQllbre ver

bal. El hecho de no el'tCOf'ltrar evidencia de clllbios progresivos bajo estas 

condiciones alta.ente favorables, fue considerado COllO el principal golpe 

contra la teorfa de la Gestalt del cambio autOnonio. 

Hanawalt {1952) replicó y extendió el experimento de Irwin y S!idenfeld: u • 

tilizó un grupo diferente de sujetos en cada intervalo de retenci~n~ con el 

objeto de controlar el efecto de la intt'!rferencia de las figuras por los re

conocimientos sucesivos. Ya que, en ani>os experimentos, el procedimiento fue 

el miSllO para el intervalo de retención m&s corto, las diferencias en los re~ 

sultados no pueden ser explicadas por el efecto de los reconocimientos sucesi

vos. Hanawalt, sugirió que el método utilizado por Irwin y Seidenfeld no es 

confiable y,que los resultados de estos investigadores pueden ser debidos a que 

cada una de las figuras se presentó sólo una vez antes de la prueba y se mostra. 

ron seis figuras antes de que se hicieran las pruebas de recuerdo, 

El siguiente progreso importante en el método, fue realizado en los experimen

tos de Crumbaugh (1954) quien utilizó el método de los estfmulos constantes, 

Cada sujeto juzg6 solamente una propiedad de un patr6n de estfrnulo, como ta

maño de brecha en cfrculos incompletos, inclinadón, tamano relativo y circu

laridad. CO!n('\ en un experimento psicofísico, 'i!l "est&ndar". que es la pri

mera exposición del astfmulo y, la "variable", que es la segunda exposic1i5n 

del mismo est1mulo, fueron presentados muchas veces. La variable experimental 
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ftte el t.if:l!JPO entre ias dO$ expos.iciones. Otra "innovación de Crumbaugh,, fue el 

uso deo un rango de intervalos temporales extremaduente cortos que iban de la S.!! 

cesión inmediata hasta 12 segundos. Crl,llÍ)lugh. afinn6 que la memoria de las fi

guras se mueve Ñs en direcci6n de la simetrfa que hacia alguna figura normatha, 

aunque, sus resultados no fueron consistentes.4 Generalmente,, se ha as1Mnido que 

si no se observa una direr:ci6n haci~ una figura r.cr:r.:ti~~, dicho carrbio Es áut6-

nOftlO; sin ent>argo., ca.> sei1ia1aron Karlin y Brennan (1957) siempre l!S posible en.-. 

contrar alguna figura normativa para cada forma. 

finalmente~ Lovibond (1958) ha explorado la posibilidad de utilizar el método psi

coffsico de ajuste para el esti.:dio de carrmios en la menK>ria de la forma. Utilizó 

diferentes intervalos sin encontrar diferencias significativas& 

A pesar- de todas las investigaciJnes realizadas. los resultados no pueden ser to

mados como una comprobación de la hipótesis de la Gestalt del cambio autónomo. En 

general, estos estudios demuestran que los cambios en la memoria de la forma ocu .. 

rren tanto cuando son medidos por el método de reproducc'lón como con el método de 

reconocimiento., aunque., no es claro si son progresivos. Sin embargo, ningun~o de 

estos estudios ex~lican qué factores detenninan tales cambios. 

3. Una Interpretación Alternativa. 

La segunda tendencia en la historia del problema es una interpretación alternati

va del cambio en la memoria. A pesar de que, la hipdtesis general del 11verdadero 11 

olvida y la asimilación 3 otras fonnas fue anticipada por Wulf, siempre se había 

considerado que los cambios no podían ser explicados por la influencia de l~s ex .. 

periencias previas en la dirección de! cambio y, las explicaciones secundarit-s ba

sadas en la expP,riencia., eran establecidas par medio de los argumentos de los su

jetos y no por medios experimentales. 

4 Holmes (1968}, hace una revisión de 25 investigaciones posteriores sobre los 
cambios en el trazo de memoria en círculos incompletos, en la mayoría de los 
cuales, se tiende más a abrir que a cerrar el circulo\' lo cual,, es contrario 
a tas predicciones de la Gestalt. 
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Los intentos experímeñtaies para demostrar ta acci6n de tales factores, comien

zan con el trabajo de Canaichael, Hogan y Walter (1932) quienes utilizaron un pa

radigM de proactividad, es decir, antes de la presenta.ci6n de cada figura, el 

experi.entidor decta lo que representaba la figura; a dos grupos experi11entales 

se les dió uno de dos l10llbres posibles y un grupo control no recibió nOllbres. Con 

cluyeron que los cali>ios en las repre<iucciones no son ~idas a la asoci~ción, si 
no al significado de los eventos a record&.... Este experiMnto apoya la conclu .. 

sión de Gibson (1929) de que la fona en la cwil los sujetos interpretan el estf ... 

arlo determinar! la naturáleza. de su reproducción. No obstante, alllhos experimen

tos pueden ser criticados por el hecho de que el paradi9111 utilizado puede indi

car una defonución en la percepción por el efecto del l10llbre, y no cambios rea

les en la ME!SlK>ria {Kvale, 1974b). Por otro ladot el que el trazo de un concepto 

previamente aprendido pueda influir en la reproducci6n posterior de un objeto nue

vo que es aprendido, es precisamente. lo que Wulf llamó caJllhios nonnalizantes. Por 

lo cual, este experimento no causaría problmas a la interpretación de Wulf del 

cani>io autón00t0, lo único que podrfa sugerir, es que la t!cnica de reproduccian 

no es sensible al registro del cambio aut6~ debido al efecto potente de los 

factores asociativos sobre las reproducciones; este hecho sf pondria en duda el 

trabajo de Wulf, y apoyaría la afinnaci~n de Brown (1935} sobre la posibilidad 

de dar una interpretación asociacionista del cambio nonnalfzante de Wulf. 

La principal aportación del experimento de Camtchael, et al (1932}, fue el con

trolar y manipular una variable sumamente iJ11pOrtante1 el signtficado, que deter

mina la naturaleza de la reproduccMn. Su evidencia tndtcó que las reproducciones 

fueron influenciadas por una descripci6n verbal, pero no observaron si sus efec

tos eran.progresivos con el transcurso del t1eJ1Jpo~ 

Hanawalt y Demarest {1939}, con un procedimiento similar al de Carmichael, et al 

{1932), demostraron que un noni>re verbal dado a los sujetos dur¡,,nte 1a reproduc

ción diferida detennina la naturaleza de la reproducción, 
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durante la reproducción pueden deten1inar canibios r.n la reproduccié~ de la fig.;!, 

ra original no sólo n::icen innecesario as\llir un cambio aut~11orno 1 ~ir.r: c•nt p~er 

tipo de clllbio en el trazo. 

Goldrlleier(1941) repl;có y criticó el trabajo de Hanawalt y Oemarest, y encontrd 

que el uterial utilizado por estos investigadQ~s~ ti!n! tres fact~~c~ ~u~ re-

ducen 1a disponibilidad del trazo utilizado por el sujeto, por lo que, no pel111l 

te demostrar el cal!l>io autónomo progresivo. Estos factores son: una larga se .. 

rie de diseik>s, uniformidad o similaridad de los diseoos 1 y el uso de diseilos 

sin estructura firme. 5 

Prentice (1954) encontró que el uso de nombres verbales durante e1 aprendizaje 

no modifica la experiencu visual o la memoria de reconocimiento de esta expe

riencia. 

No obstante, 1950 fue una década activa en el estudio de los cambios en la memo

ria de la fonna excitados por el énfasis en las experiencias pasadas en la per

cepción. Así, Bruner. Busiek y Minttrn (1952} demostraron que la aplicación de 

nombres a las figuras influye en la reproducción inmediata de las mismas; tam

bién, encontraron que cuanto más breve es el tiempo de exposición de la figura 

original, mayor es la influencia del nombre, Esto último también fue observado 

por Herman, Lawless y Marshall (1957} con mayores tiempos de exposición. En am

bos trabajos se explica que el sujeto reproduce una figura que es parecida a al

gún tipo de figura promedioi con la cual éste ha asociado el nombre en el pasa

do. Ya que, la figura vista más recientemente, con la cual ha sido asociado el 

nombre, es el dibujo del experimentador, es posible esperar que esta figura ejer

za una influencia más fuerte sobre la reproducción que la que pueden ejercer las 

figuras vistas anteriormente; pero, confonne transcurre el tiempo, los efectos 

de las instancias mSs viejas ejercen una influencia mayor produciendo cambios pr2 

5 Zusne (1970), menciona algunas investigaciones en las que se encontró ~ue la 
exactitud de la memoria en la reproducción, var'ia inversa.nte con la 1 90Qdness 11 

de las figuras, 
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Ji!' 

gresivos.º 

La crtt1c1 de Goldlleier(1941) sobre la estr'll(:turi de las figura~ util!zadas en ~1 

experimento de H4naw!lt y Denlarest (1939}. pUede ex.tenderse Zl J1Uchos de los ~lCpe

rf.entos qUe pertenecen a esta segunda tel'dencia de 'fnvestigac1<5n, Por lo ante· 

rior, para estudiar el efecto de las asociaciones sobre la Jll!l*1ria de la fonM, 

se desaiiv11aron ~1guna.s investigaciones, CC110 las que se lll!nc1onan a cont1n~c16n, 

en las cuales se planteaba la necesidad de relacionar los pa.r•tros de lls carac

tertsticas f{sicas de la~ fon11s con las respuest&s asociatfyas. 

El primer intento, fue un estudio de Vander}llas y Garvin (19591 en el cual la C<*

plejidad de J110delos aleatorios estuvo relacionada con las lledfdas de las respues ... 

tas asociativas. Estos investigadores construyeron 180 ntodelos a·l azar de d1feren 

te complejidad, la tarea de los sujetos füe asociar en un~ palabra o frase los JWO~ 

delos que fueron presentados durante 3 segundos; o, que dijeran "sfff , sf el J110delo 

les recordaba algo, aunque no pudieran verilalizar irnedtatamente la asociac16n, o 

que dijeran "no .. , si el modelo no les recordaba algo, El valor de asocfacfan de 

un modelo fue definido como el porcentaje de sujetos que dieron un contenido o una 

respuesta "s1n al modelo. El principal descubrimiento fue una relación inversa 

entre la complejidad y el nürnero, contenido y heterogeneidad de las asociaciones, 

El valor de asociaci~n, desarrollado en este experimento, se basa en uno de los 

criterios de fuerza de asociación que es uno de los pr1nctp1os del asociacionismo 

(como se mencionó en el capttulo Il: la facilidad, que se refiere a h esPQnt<\ne1-

dad o falta de esfuerzo en la forniación de la asociaci~n, y qu1z4 tqmñt~n con 1~ . . 

facilidad de asociar. 

Para Bartlett (1963}t el valor de asociac1~n es suficiente por s1 JiifSjjjQ, Ad~7 

sugirió que los modelos menos definidos producen tnas asociaciones que los modelos 

más definidos; aunque, estas asociaciones son menos apropiadas o un1vocast 

6 Esta afinnación es muy similar a 1a segunda ley de Jost, la cual establece que 
si dos asociaciones tienen igual potencia, pero diferente edad, h mas' vieja 
perderá potencia ms lentamente con el paso del tiempo. . 
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Edelman, ka.ras y Cohen (1961), hipotetizaron que la latencia de la primera asb

ciaci6n,. puede estar directamente relacionada con el contenido de la información 

de un 110delo: el tie.po de reacción es utilizado pera Medir la fuerza de la aso

ciación. Edel11an, et al {1961) utilizaron JllOdelos aleatorios si~tricos y asi

métricos de dos niveles de complejidad., los resultados indican que los nk>delos 

si~tricos tuvieron latencias mis bajas que los ~sillétricos, y que los más sim

ples tuvieron latencias más bajas que los Jll!s ca11plejos. 

Los trabajos que se mencionan a ,continuaci6n, están relacionados m&s directamente 

con los efectcs de las dimensiones físicas del estt11Ulo sobre la respuesta asocia .. 

tiva. Edelman (1960), utiliz6 tres tipos de JDOdelos: porciones asimétricas de las 

manchas del Rorschach, transformaciones rectilfneas de estas manchas y polfgonos 

al azar. Encontró que los modelos curvi11neos elicitaron más asociaciones que los 

otros dos tipos de modelos utilizados; tambi~n, los modelos curvilineos tuvieron 

latencias más cortas de la primera asociación que los otros tipos de modelos. De 

manera qu:::, ~a curvilínealidad, pareció tener un efecto muy definido sobre Ta res

puesta asociativa. Adem&s, este estudio hace ~nfasfs en la diferencia entre el 

contenido de la información medida y la percibida de los modelos; aunque, los mo

delos curvilineos pueden estar representados con se!Jllentos rectilfneos, las cur

vas pierden algo en el proceso de traduccian. La respuesta asociativa, al menos 

para los modelos curviHneos no representativos y sus transformaciones rectiH

neas indican que estos dos tipos de fonnas pertenecen a distintos dominios del 

estfJrulo. 

Por otro lado, Goldstein (1961) proM el efecto de rotacil5n sobre el valor de aso .. 

ciación de modelos aleatorios, explico que los modelos de baJa complejidad parecen 

objetos simples ~liorientados, por lo que, tales rotaciones no afectan su valor 

de asociación, ya que, mantienen el parecido con el mismo objeto; en cuanto a los 

modelos complejos, ya que, elicitan tantas asociaciones en una orientación como 

en otra, su valor de asociacit5n no cambia mucho con la rotacMn. 
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La cantidad de trabajo relacionado con el dgnifi~® de las fonus. es peque

r.o, y todos se basan en t'cnicas asocfativas7, a pesar de que, la relaci6n entre 

contenido de la inforuci!Sn medida y el significado percibido es un problem que 

a~reei6 si.ulUnea.ente con la teorfa de la infon11ci6n. Zusne (1970) 1 propo .. 

ne que el estableciaiento de relaciones mpfricas confiables que conecten la for. 

•, sus caracterf sticas ffsicas y el significado serta una pruebl de gr~n v~for 

para el estudio de los procesos de 11e110ria de la forma. 

Por otro lado, con una aproxiución diferente, Posi:Jla.n (1954} explica el proceso 

excitado por el tmlbre, que se mencif)nó en los experin1entos anterfo\·1!s, por el 

principio de organización aprendida. Post.an, detaUestra que los canabios en la 

11et10ria son producidos por la influencia de las no?Ms, es decir, las formas apre!!. 

didas de clasificar esti11Ulos, de acuerdo a ciertas reglas de organizacian, influ

yen en la dirección de los callbios en la 11e110ria y, en la resistencia del cambio 

en la merooria en los experimentos de retenci15n y de inhibición retroactiva. 

los resultados de ninguno de los experimentos mencionados anteriormente refutan 

la hipótesis de un traza que cambia aut6nomamente, m&s bien, sugieren que el con

cepto es superfluo, ya que, los tipos de cambios predichos por la teor1a de la 

Gesltalt pueden ser explicados en tinninos de respuestas aprendidas, o como de

bidos a las limitaciones de la reproducción y el reconocimiento, y no a la rrteJll2. 

ria que permanecería incambiable. 

A pesar de la gran cantidad de estudios realizados en esta Srea, las interpreta

ciones siguen siendo ambiguas y no se han encontrado t~cnicas y procedimientos 

adecuados para verificar la hipótesis del cambio aut"nomo, llegando a cuestionar 

ins1usive si esta hipótesis es verificable o no. Al respecto, Riley (196!} se

ftala dos aproximaciones: la primera. se refiere a las t~cnicas, ya que, na hay 

una. manera directa de manipular las fuerzas autóctonas hipotetizadas que de acuer. 

do a la teoría de la Gesltalt determinan el caMbio aut6nomo, lo único que 

1 Para una revisión detallada, ver Zusne (1970). 



se ha logrado hacer a este respecto es -.ostrar que •lgunas figuras sc11 .is sus

ceptibles pira sufrir clllbios en la ...aria que otras. 

La stgUndl aproxi•ción, que seftala Riley, considerarf¡, otros tipos de experf11eg_ 

to~ qm, aooque, no han sido dirigidos a este problem., podrfan ayudar a su ex

plicaci6n. Por ejmplo, en experimntos de aprtndizaje de un ensayo con anima

les, se podrtan observar ca.bios en la .->ria. poro !!!dio de~ respuesta dis~rf 

11inativ1.; otra posibilidad, serta considerar factores fisio16g1cos para 11edir la 

actividad de la corteza en relaci6n a la 11en10ria, al respecto, existen varios e!_ 

perimentos que han intenta.do interferir con el cupo elktrico que, según la Ge!, 

talt, controla la. percepción y la Jll!llOria, encontrando resulta.dos negativos 

(Lashley,. Chow y Se.es, 1951; Sperry y Miner, 1955; Sperry, Miner y Myer, 1955)~ 

Riley, considera que aunque es prellllturo hacer conclusiones, los descubrimientos 

de este tipot aparentemente, no apoyan las concepciones de la: Gestalt de las di.!, 

tribuciones de energia sobre &reas sustanciales de la corteza. 

Por o.tro lado, para Riley la segunda tendencia en la investigación en met!Xlria de • 

la forma proporciona una interpretacil5n alternativa asociacionista. No obstante,. 

es posible reinterpretar alguw.>s de estos experimentos y considerar otros nuevos 

que ofrecen una exp1icaci6n alternativa a las interpretaciones gestaltistas y as.2_ 

ciacionistas. 

A partir del trabajo de Cannichael, et al (1932), como ya se menciona anterior~ 

mente, se desarrollaron una serie de experimentos que intentaban probar el efec

to del significado sobre los cambies en la Jlel'llOria de la fon1a. Entre los tra" 

bajos ns&s recientes se puede señalar el de Daniel {1972), quien utiliza una prv.@_ 

ba de reconocimiento y encontró que los nonf.ires verbales pueden tener efectos im 

portantes sobre la etapa de almacenuiento de la memor1a de la fonwa. 

8 Citados en Riley {1962). 
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El trabajo ~s importante es el de Kvale (1974b), quien utilizó un procedimien

to de interferencia retroactiva para estudiar los cambios cualitativos en la me

moria.. Em;ontró que el nombre dado a una figura visual ambigua después de su pr! 

sentación influyó en la reproducción y, en menor qrado, en el reconocimiento de 

la figura, y concluyo que la definición retroactiva (tanto inmediata como diferi

da) del significado, dirige los camhfos en la maooria y. que bajo las dos condi

ciones de retroactividad diferida {2 y 22 minutos) los cambios tienen que ocurrir 

después de que la figura ha sido transferida l.l almacén a largo plazo. Por 1n 

tanto, este almacén no puede seguir siendo considerado como "permanenten. Además, 

utilizó un procedi11iento de interferencia proactiva y encontr6 resultados simila

res a los de Cannichael et al (1932), aunque, debido a que en este procedimiento 

el nOlllbre es presentado antes dé la figura. no es posible afirmar que los cam

bios, en esta condición, ocurrieron a nivel µerceotual o en la memoria de los su

jetos. Por otro lado, con un procedimiento de retroactividad inmediata., utilizó 

una tarea de reconocimiento y obtuvo una ligera pero consistente tendencia de se 

leccionar las figuras cambiadas hacia el nombre dado por el experimentador, por 

lo tanto, es posible refutar la afirmación de Prentice {1954) de que los cambios 

en la memoria son debidos a la interferencia de los nombres sobre la actividad 

del dibujo. En esta misma condición, encontró que la interferencia de los nom

bres dados~ ante el almacén a corto plazo crearon cambios sistemáticos, pero, en 

el almacén a largo plazo los resultados no fueron consistentes, y no existe· evi

dencia ni de cambios sistemáticos ni de permanencia en la memoria. 

Por último, Kvale (1974b) concluye que los resultados sugieren una Teoria Contex

tual de Memo.ría, para 1a cual, el cómo se recuerda un evento depende del contex

to en el que es percibido, retenido y recuperado. 

Kvate (1974bJ señala que la hipótesis de la Gestalt es empir1camente irrefutable. 

ya que. no puede ser mantenida postulando mecanismos de almacenamiento separados 



para las figuras y los nombres. De acuerdo a esto, sólo durantr lus ~mr.esos 

de reproducción o reconocim1ento, las respuestas de los dos mecani~l'X\s se unen 

y guian el dibujo o !a selección de una figura cambiada hacia el nomb,-e. Sin 

ellbargo, la teorfa postulada por Kvale (1974b,c) puede dar una interp~etación 

adecuada a los cambios en la memoriaº Es imoortante selialar que esta teorfa 

esti inmersa en la aproximacion dialéctica de ta memoria. 



III. LAS HlPOTESIS FISIOLOGICAS SOBRE LA HUELLA DE MEMORIA 
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La importancia de la hipótesis de la Gestalt sobre les cilíÍJios autónomos en la 

huella de ~ria tadica. entre otras cosas, en que i11Pl ica una explicaciún fi

siológica sobre los procesos cagnosciti.vos de transfon11c1ón. organ1zac1ón. al ... 

.acenamiento y recuperaci6n de la información. En esta explicación se conside

ra que la base fisiológica de la metnoria se da e~ fonna de trazos o huellas de 

lllletlOria. Dado que, el concepto de trazo o huella tiene iMPlicacfaiio sobre la 

concepci6n del proceso de ~iaria, este capitulo esta interes~do en el estudio 

de las hi.p6tesis fisiológicas asociacionistas y gestaltistas de las que se hace 

una revisión muy breve. 

l. La Hipótesis Asociacionista. 

El término huella de memoria hace referencia a la base fl'sica de la misma, y sur 

ge de una analogfa sobre la "mente" corno una .. tabla de cera" donde se van gra .... 

bando los eventos. Este punto de vista con mfoimos cambios y menos figurativa

mente expresado, ha persistido en la investigación fisiológica en menx.lria. 

A partir del trabajo de Hartley (1749) se empieza a hablart en términos fisio12., 

gicos, de un trazo o huella de memoria permanente. Para Hartley, la base de la 

memoria eran las vibraciones naturales de la sustancia medular blanca y las se!!. 

saciones pr~ducidas por los estímulos externos consistfan en modificaciones de 

las yibr~ciones naturales, el establecimiento de una huella de memoria se produ 

c1a cuando las vibraciones modificadas reemplazaban permanentemente a las natu

rales. Die~~ huana corresponderfa a una idea simple, las cuales se converti

rían en complejas por medio de la asociación, de manera que~ la evocación de 

una idea simple evocará automáticamente i~genes de memoria de las otras ideas 

del grupo en un orden dado. 

Wi11iaa James (1890) ofreció una explicación sobre 1a formación de asociacio

nes, sugiriendo que si dos centros ci:>rticales están simultáneamente activos, 

tienden a "drenarseº uno en otro formando un sendero entre ellos, el cuál es 

1 C1ta~o en Gomulicki (1953) 
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atravezado cuando alguno de Jos centros es excita.do. Cada u::J 1!e di..::hos centros 

corresponde a una experiencia espec{fica y la repetición de una expe~iencia s.,_ 

ria suficiente para recordar otra. Adelllis, propuso que las huellas de 11eMOria 

no son autóllOflas y que son afectadas por factores mocionaless esta proposición 

ha sido incorporada de una u tra fora 111 R1Chas teorfas de IM90ria. 

Por su parte, para Willia McDougall (1905,1911)2 adems de la ªLey del hábito 

neuronal", deberfa haber una "Ley de la atracción del impulso" para explicar po!. 

qué,a pesar de la infinidad de posibles conexiones neuronales asociativas, pueda 

establecerse una conexión especffica. 

Con el trabajo de Pavlov (1923}3ª la ide3 de que las conexiones asociativas que 

subyacr:n a la rten10ria y al aprendizaje deberían ser todas de la naturaleza de 

los reflejos condicionados, fue adoptada por los asociacionistas y neoasociacio 

nistas, Para él, la base de la. meftK'lrfa eran las vfas dejadas entre focos de e!_ 

timulac1ón por la operación direccional de las fuerzas de atracción entre las 

excitaciones irradiadas desde dos focos. Pavlov, consideraba a la corteza COIQO 

un mosaico de focos de estimulación, con vfas de irradiación más o menos esta

blecidas que conectan todos los pares de focos que han llegado a ser asociados 

por condicionamiento. 

En general, para el asociac1onismo el establecimiento de las huellas es gradual 

y se produce por repetición de contigüidades, la base ftsica son las vías o co

nexiones entre centros corticales y el olvido es explicado ppr inhibict6n o de 

bilita;mi:ento {por falta de uso) de tales conexiones. 

2. La Hipótesis de la Gestalt. 

los gestalti;stas atacarvn las expiicaciones anteriores sobre las huellas adu-

ciendo que, en las explicaciones fisiola91cas de la huella, los principtos psi~ 

cológi:cos eran sobresimplificados y 10eeanicos. 

2 Citado en Gomulicki {1953) 
3 Citado en Gomul icki (1953) 
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Para la Gest1lt1 la validez de una teorb fisio1Sgica podfa ser cuestionada so-

bre basH psicol'ógicas 1 debido al concepto de 11isomorfiSMO•. tste concepto, que 

es una fora extre111 del paralelismo psicoffsico, sostiene una correspondencia 

entre los procesos psicológicos y fisiológ.icos, lleg¡ndo a considerarlos cOll) 

dos facetls de un proceso único1 por lo que, tanto la evidencia fisiológica e~ 

11 psico16gic.a. pueden ser utilizadas en la fol"ltlllación de teorfa.s en et111quiera 

de lot. dos ca.pos. 

El concepto de is0il0rf1SllO fue enunciado por werthei11er {1914)4 para la percep

ción, e incorporado a la teorf1 de las huellas de -.:>ria por KOhler (1929) y 

koffka (1935} 1 quienes sostentan que la 111emOria y la percepci6n debfan obedecer 

a los •15'IOS principios. Esto últ1M0 1 fue apoyado por el descubrimiento de que 

las forlllls de percepci6n que contienen un eleaento te91POral (por ejemplo, la per 

cepción de patrones de sonido) y que utilizan adetll!s huellas de estfA1Ulos inme

diatamente pasados. posefan las Mismas características organizacionales que ¡que· 

llas que involucran sola.ente estf11Ulos presentes; por lo tanto, las huellas de 

percepciones pasadas debfan estar desde su comienzo en fonna de patrones neuro

na les COft!Plejos, organizados de acuerdo con los principios de "ci,rre", 11preg

nancia", etc.: las huellas son lo~ post .. efectos neuronales de las percepciones. 

P~ra los gestaltistas, la contigüidad temporal de estimulaci.Sn múltiple era ne

cesaria (cOllO lo sostenfan los asociac"{onistas), pero no suficiente; la integra 

c'{ón de grandes patrones requerf~n una organización dinámica de la estimulación 

que no podfa ser explicada por un mecanismo asociativo, dicha organización con.§_ 

ti.tufa el "significado" de las huell~s. Este punto de vista fue apoyado por 

algunos experimentos sobre alteraciones en la memoria, los cuales revelaron prin. 

cipiQs d~ organización, no sólo en 1~ fo~ción inicial de las huellas, sino tam 

o~en en el proceso indicado por cambios en el recuerdo, por medio del cual, las 

4 Cttado en Gomulicki (19.53). 
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huellas sufrfan una oodifit~t;i!$!1 gradual en direcci6n de una c~::;:Jniz:~~i~n c~da 

vez llis perfecta {Hay que recordar que la ayorfa de los experieMí/J:: eni;arnir'.!, 

dos a dea>strar la hipótesis de la Gesult, revisados tn el capitulo ant~r·~or, 

no son consistentes).. El hecho de que los patrones que comprenden las f?ue!las 

cambien, conduce a la conclusi6n de que las huellas no son conffnadas a neuro

nas espedfieas~ lo cUAl, a su vez, conduce 1:1 fenólleno de equivalencia del es

ti1111Ulo. (KOhler, 1938) 

Para KOhler y Koffka, las nuevas expertencias producen nuevas huellas en lugar 

de reactivar las viejas, pero la teorf1 de ~ler penaite el uso repetido de 

las mis.es neuronas estando en diferentes capas tetlpOrales,. •1entras que, para 

Koffka 1a localización debe ser diferente cada vez. En anihos puntos de vista, 

el recuerdo conciente se hace posible por la similaridad entre una huella y un 

proceso presente. y no por una asociac16n n!urona.1 entre ellos Sin etri>argo, 

mientras que Ko"ñ.ler hace de la resonanc1a el mecanismo mediador, Koffka sólo di 
ce vagamente que las huellas viejas y las nuevas están en comunicación. Para 

éste último, las huellas separadas llegan a ser absorbidas y pierden su indepe.u. 

dencia e indtvidualidad cuando son agregadas a patrones de huellas, mientras que, 

KOhler le~ permite retener ~lguna distint1vidad. 

La Teorta de los campos Eléctrtcos provee explicaciones fi.s1ológicas de muchos 

fenómenos visuales, incluyendo varios principios del campo visual. Asi, la te!!. 

dencia de una forma de llegar a ser simple, simétrica y regular, está directa

mente rehcionada con camPQS el~ctricos que existen fuera del organismo. La p.Q. 

tenct~ de una óuena configuraci6n está directamente relacionada a la potencia de 

las fuerzas cohesivas que existen en los campos e1ectricos organizados de acue! 

do a los principios de simplic1dad, simetrta, etc, La constancta y la transpo~ 

si:ción pueden ser explicados en ténninos de c•tos en la intensidad o la loca .. 

11z~ción del c~mpo eléctrtco correspondiente a la figura. sin cambtos en el gra 

diente de fuerzas electromotoras que corresponden a pendientes, ángulos, etc. 



Para los gest«ltistas, la forma Vi$ua1 está representada directintente en el ice .. 

rebro, en tirminos de puntos de excitación correspondientes. La corresponde:c~ia 

no es topogrifica, $ino topológica, es decir, el orden y las relaciones. son ¡:!"E_ 

servadas, no asf las distancias, ángulos y curvaturas. Sobre c&no se forman nas 

gestalten en el cerebro, sostienen que los eventos electroquímicos en el sista-;ia 

nervioso son si11i1ares a los que ocurren en soluciones. i.e. para las reacciores 

iónicas. La excitación ~Gntnnt~ en los receptores producirá un estado iónk:i 

constante en el sistema 11ervioso, especfficamente en las áreas corticales de prB_ 

yección. Aht surgen. cOCRO resultado de la excitaci6n, campos iónicos en el ce

rebro, cuya potencia depende de la concentración de iones. La fonna percib'ida 

es una forma del cerebro: en 1a retina hay solamente neuronas excitadas que o~~ 

paran mensajes a la corteza visual; es precisamente en la corteza visual donde 

las fuerzas de los campos eléctricos comienzan a operar, dirigiendo la fonnación 

de las gestalten. KOhler seftaló que los contornos no son lineas geométricas, si 
no limites formados por dos campos adyacentes. Una figura será vista sobre un 

fondo, si hay alguna diferencia en color o brillantez. Si esto sucede, se for

man dos campos adyacentes en el cerebro que diferirán en concentración iónica o 

potencial eléctrico, es decir, habrá un gradiente de excitación. 

La teoria gestaltista de los campos corticales es ingeniosa., y se ha producido 

evidenci.a para demostrar la existencia en el cerebro de los campos eléctricos 

postulados, Sin embargo. otros han demostrado que éstos no pueden existir; que 

no es suficiente mostrar como Kohler y Held (1949), que hay picos de potenciales 

eléctricos en la corteza occipital cuando hay una estimulación visual. 

3, Hipótesis Aiternativas. 

En contra de la explicación de la Gestalt se desarrollaron dos posiciones impor

tantes; 

La prirr~ra es la de Lashley (1942,1950), quien propone que la huella de memoria 

no puede ser aislada, debido a que, se forman huellas equivalentes por toda el 
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área funcional, puesto que eJt:iste equivalencia funcional de las diferentes regi.Q. 

nes de la corteza. Las caracterfsticas de la red nerviosa son de tal naturale

za que, cuando es sa.etida a cualquier patr6n de excitación, surge en ella un 

patrón de actividad que se vuelve a duplicar en toda un lre1 funcional por pro

pagación de excitaciones,, casi de la 11iSM 11aner1 que en la superficie de un 1! 

quido se desarrolla un patrón de interfe~nc'f¡¡ de ondas, cu.ando es perturbada en 

varios puntos. Esto significa que, dentro de un área funcional, la~ neuronas d~ 

ben ser sensibilizadas para reac;cionar en ciertas cOlli>inaciones, quizá en patro 

nes COlllP]ejos de circuitos reverberatorios duplicados de nuevo por toda el área. 

Los experi11eOtos hechos por Lashley, Chow y Seawes (1951} refut«n la teorta de 

los ca.pos eléctricos: la 11e110ria de la fo~ i191p1ica que los CUIJ>OS el.éctricos 

en el cerebro son for.ados no sólo durante la percepción, sino que persisten de~ 

pués de que la estiMUlación ha cesada. Ya que los ca.pos son relativa-.ente lar ... 

gos, seria posible, COMO adujeron Lashley et al, d1stors1onar el flujo de co

rriente en un campo cortical por un corto circuito. Esto fué hecho a un 1110no al 

que se le pusieron electrodos en la superficie del lóbulo occipttal y, a otro, 

al que se le insertaron verticalmente electrodos en la •isma área cortic~l. ha 

bos 1'10nos habfan sido previamente entrenados para discriminar entre dos figuras 

. geométrtcas, y no mostraron pérdida de dicha capacidad al ser probados 24 horas 

despué~ de la operación. Aún cuando, los gestaltistas sostenfan que no era P:Q 

stble cort~r o romper los campos corti'cales. evidencia como la que se acaba de 

mencionar, lo refuta y va en contra de la teor1a de los campos corticales. 

La segunda, es la de Hebb (1949} qui.en estaba en ~ontra de la representación de 

1a huella corno una reverberación permanente, rechaza las conclusiones ,de los e~ 

perimentos de extirpación d~ Lashley {1950). sugiriendo que 1~s huellas son es

tructurales pero difusas, y que constituyen una unidad ft~iológica pero no ana

tómica, Los hechos de consolidación apoyan la conclusión de que tiene que ocu

rrir un cambio durable: este cambio se encuentra presUMib1emente en la materia 



de que se c.Ql!p(jnen l;s céiul!S nerviosas y, por consiguiente. es un camio es ... 

tructur11. Hebb sugiere que dicha clllbio estructurll es un crecimiento de las 

conexiones sinipticas. Propone. que una estiJ1LJl1ción repetida de receptores es

pectficos conducirf lentuiente a la for.ci6n de un "agregado" de células del 

irea de asociaci&t, que puede actuar breve.ente COllO un sistetM cerrado después 

de que cesa la esti*!laci&t. StJPCt~ que un proceso de deS1rrollo que aca.pafta 

a la actividad siniptica, hace qua ia sinapsis sea Jlls ficil de atrivezar. Con 

ésto, postula una relaci6n intiu de la acción reverberatoril con los calllbios 

estructurales en la sinipsis, que implica un mecanisaos de huella doble, reco

noce la existencia de una huella de MernOria que esté en función de una pauta de 

actividad neural, independiente de cualquier cambio estructural, pero, además, 

esta huella inestable debe ser reforzada por algún ca!lbio qufaico estructural 

permanente. 

las dos últi•s explicaciones, sobre todo la de Hebb, implican una concepción 

diferente de la lllE!IKlria y sentaron tas bases de la investigaci6n moderna sobre 

la f1siologta de la memoria. en la cual se considera que este proceso está con!. 

t'ituido por diferentes etapas de procesamiento. Dicho proc~so incluye una fase 

de consolidación, que es un pertodo inestable antes del regis.tro permanente de 

un recuerdo; durante este perf odo, la fijación de la experiencia es susceptible 

de interferencia. Esta etapa de consolid~ci6n corresponder1a a lo que se 11~ma 

memoria a corto plazo. La explicactón más aceptada del hecho de la consolida

ctón, es que depende de la capacid¡\d de los circuitos neuronales especí'ficos 

para sostener una actividad de reverberactón hasta que se realiza el almacena

miento estructural o qufmico permanente. 

Dentro del prQceso de memorialll lo que correspondería al al~cenamiento perma

nente o ~ largo plazo, se ha tratado de explicar mediante cambios qufmfcos que 

ocurren en las moléculas· de ARH (Von Foster, 1948; Kats y Halstead, 1950}5• Al 

5 Citados en John (1967} 
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analizar el proceso quf•ico de la genética, se consideró la posibilidad de que 

el •iSMO mecaniSMO esté i111>1icado en los procesos de memoria. Si en la trans .. 

Misi6n genética están involucradas el ADH y el ARH, era lógico considerar que 

puedan también tr1nsmitir y al1111cenar el conocimiento adquirido. Los experiine.!!. 

tos para apoyar esta posición han sido realizados con ani1B.1les; entN! los priñ

cipales están los de Me Conell 1 Jacobson y Killi>le (1959) con planarfas. y los 

de Hyden y Egyhisi (1964)6• 

Por otro lado, JOhn (1967) sugiere un llOdelo en el cua·l la infonnación del sis

teM nervioso se concibe COMO los patrones espacio-temporales de la organización 

en enonlt!s agregados de neuronas. la infonwación es una propiedad estad1stica 

del agregado neuronal. El contenido informativo de las Masas neuronales del 

cerebro, en cualquier m<J1ento,es el conjunto total de actividades coherentes y 

no aleatorias que ocurren en estas poblaciones llÜ1tip1es. No es posible encon

trar un~ localización especffica para el almacenamiento de una información con

creta. 

A pesar de la enoJ"Jlle cantidad de trabajos tanto teóricos como experimentales so

bre la base ffsicet. de la memoria. todavfa no se ha llegado a establecer cuál es 

ni cómo se forma. Para la hipótesis de la huella de memoria todavfa sigue sie.!!. 

do válida la afinnaci6n de Gomulicki (1953) de que la huella de memoria es el 

aún desconocido sustrato orgánico de una proceso de memoria. 

La htp6te~is de la Gestalt sobre las huellas de memoria, ha sido refutada, pri.!!. 

ctpalmente, por los trabajos de Lashley y de Hebbt a parttr de los cuales se hª 

des~rrc11ado una sc!rie de investigaciones que rechazan la idea simplista de la 

memoria como un almacén o trazo simple y la consideran como un sistema complejo 

compuesto por d~ferentes funciones, procesos y estados de información. Si bien> 

e!\ta concepción de 1a memoria se opone a la explicación de la Gestalt, deja intaE_ 

Ut. l~s bases de la explicación asociacionista, ya que el mecanismo del establef.i 

6citado en John (1967) 
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miento de la huella de memoria, aunque, se postulen dife~ent-~~ et:~~~ de al~~~ 

cena.miento, puede seguir siendo ccnsiderado asociativ,. 

Por ültillO, debido a todos los problemas en ta investigación., Figueroa: (1979) 

seiiala que es necesario abordar el probleu de la renor'ia y de sus bases ffsi

cas de una 111tnera unificada, lo que correspc;nderfa llls al aspecto teórico que 

a una búsqueda de datos. 



IV. SOBRE LA iDEOLOGIA DE LA INVESTIGACION EN MEMORIA 
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MLa psicologfa 'aplicada' no es. la aplicación 
JX>s1ble de ~ t~fa ideo16gic=en~ na-Jtra, 
sino ~, de hecho, constituye el ~telosº de 
la teorfa •isa, de la que se .uestra 'insepa ... 
rable tanto de fure co.o de facto•. 

(Dele.ule, La Psicologta Mito Cienttfir.~) 

"Quien controla el pasado controla el futuro, 
quien controla el presente controla. el pasado". 

( Orwell, Hineteen eighty-iour} 

l. I11plicaciones de la Investigacioo en Memoria,. 

En este capftulo se presentan algUnas implicaciones filos<Sficas y prácticas 

inherentes a la investigación Msica en JIE!tllOria~ Esto, nos remite a un probl~ 

ma que 111.nifiesta el car&cter ideológico de la ciencia: la dfvisi6n entre la 

investigaci6n bisica y aplicada, la cual enmascara la función real de la cien 

cía y la convierte en un cuerpo téorico neutral que defiende su inocencia en 

su afán de .antener su carácter cientffico, denunciando sus malas aplicacio

nes. Adetlás, ..antiene el carácter necesariamente cient~fico de cierto tipo de 

investigación técnica que condena las sistematizaciones prematuras que, en su 

wmal uso•, traicionan la autenticidad de la investigaci6n {Oeleule, 1969). 

Este problema, tani>ién, se manifiesta en la psicolog1a, particulamente, en la 

manera en que se aborda el proble11a de la memoria. Más especfficamente, sobre 

la investigación en psicología de los cambios en la memoria. encontramos que: 

los únicos cambios considerados son los cuantitativos (por interferencia o de

bil itamiento)1. Esto es debido, principalmente, a la aproxillláción metaf~sica 

subyacente, que a su vez, sustenta un modo de producción dominante y su ideolo

gía particular que legitimiza una imagen de hombre fra~entado, cuantificable , 

incambiable y asociaí (Kvale, 1973,1975 y 1977). 

1 En el capitulo I! , observaJAOs que, aún cuando son abordados los cambios 
en la cualidad de las formas, las explicaciones ofrecidas son mecanicistas o 
reduccionistas. 
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En el trabajo de Ebbinghaus U885l, que inici6 la 1nvesl~igacifüil l!!lderna en ~ .. 

maria, se utilizó, por primera vez, cOllO .. terfal a recordar. si1aoas sin sen~ 

tido para estudiar las relaciones cuantitativas de los f'en&lenos de aprendizaje 

Y memoria •poros•.. Adelás, Ebbinghaus utilizó el llEtodo de economfa, como pru!. 

ba de retenci6n, y encontro que la ntenci6n es una funci6n del tiempo transcu .. 

rrido desde el aprendizaje original que describe una ecuacián logarttntica para 

la curva del olvido. 

En esta tradición de investigación, las técnicas utilizadas están basadas en una 

filosoffa metafisica2 que ve las cosas corno entes aislados, estS.ticos e inmuta

bles, para la cual~ los únicos cambios considerados son los cambios cuantitati

vos o canófos de lugar y, en tanto se trata siempre de cuantificar los fenómenos, 

en las explicaciones ofrecidas nb se cons1deran los cambios cualitativos de és

tos. Por lo tanto, la memoria es considerada sólo como el incremento o decremen

to de lo que es recordado. 

Esta filosofía provocó el desarrollo de técnicas como diseñar el material de es

tímulos (silabas sin sentido); adoctrinar a los sujetos para que no asocien las 

sllabas y evitar la contextualizaci6n; manipular la situación experimental para 

romper todo orden posible de las sflabas; imponer a los sujetos la presión d~T 

tiempo para prevenir las conexiones entre los elementos; y, por Qltimo, el as

pecto más impor-tante: cuantificar los datos. 

Ebbinghaus advirtió que cuando el material tiene sentido, el mlmero de repeticio

nes necesarias para aprender la lista es menor que cuando una lista de sflabas 

sin sentido de la misma longitud debe ser aprendida. Sin embargo, consideró que 

para estudiar el fenómeno npuro 11 de aprendizaje era necesario excluir el signi

ficado. 

2 Para Mao Tse-Tung (1965) :11 
••• la visian del m.mdo metaffsica ve las cosas como 

·aisladas, estáticas y unilaterales ... Los cambios, cuando hay, sólo son un ;n .. 
cremento o decremento en cantidad o un cambio de lugar ... una cosa no puede 
cambiarse o transfonnarse en algo diferente ... consecuentemente, no se explica 
ni la diversidad cualitativa de las cosas ni el cambio de una cualidad a otra". 
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las tecnicas que utilizó Ebbinghaus para deshacerse del significado, señalan a 

éste CCJIO 11 principal caracterfstica del recuerdo; las tEcnicas sistem&ticas 

para prevenir 1. los sujetos de contéxtualizar el 11aterial, sugieren que la con

textual izaéi&t es un aspecto importante del recuerdo; et hecho de negar la in .. 

fluencia de la historia individual para la construcci6n de silabas sin sentido, 

individuo. Todas estas tEcnicas Dllestran la resistencia empirista para conside

rar al recuerdo como una búsqueda de significado en un JaUndo social e histórico, 

lo cual COIO seftala Kvale {1973, 1975 y 1977}, puede ser una indicaci6n de t~c~ 

nicas lds generales de fra91M!ntaci6n del significado de la experiencia y la con

ducta en una sociedad tecno16gica. 

La investigación metafísica postula, por un lado, una memoria peniaanente y, por 

otro, niega la relación del recuerdo del individuo con el ~ndo social e hista~ 

rico. Se debe sei'ialar que la investigación metaffsica de la meooria es la ex ... 

presión de una ideologfa opresiva. ahistórica3 y asoc1al4, 

Por otro lado, los trabajos de Freud, Bartlett y Piaget pueden ser considerados 

como precursores de una nueva visión dentro de la psicologfa, ya que, toman en 

consideraci6n aspectos y relaciones que para la filosoffa del materialismo dia

léctico son importantes (Kvale, 1975, 1977). Para Freud y Bartlett el recuer

do tiene lugar en un contexto histórico y social concreto, dicho contexto no es 

considerado un factor "distractor11 que contamina de errores una investigación 

(como en la tradición de Ebbinghaus); para ellos, la historia individual está 

integrada inseparablemente a la historia de 1a socied~d~ 

Asimismo, para Bartlett {1932} el recuerdo es un proceso reconstructivo, una 

búsqueda de significado que hace que las reacciones se adapten a la presente 

situación, el pasado es reconstruido en inte~s del presente. Bart1ett, estu~ 

3 El pasado es fragmentado, cuantificado y congelado en algo inequfvoco e in .. 
cambiable. 

4 La historia individual es aislada de la historia de otras gentes. 
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di6 el recuerdo en a.bienteS"naturales (la investigación e.pirista busc6 r.i111-

pre alllbientes de laboratorio), y lo considera, esencial.ente, COlllO un intento 

pa.ra conectar lo que esti dado con algo llis, una caractertstica de ceda reac

ción cognitiva htrina. El recuerdo no es la reexcitaci6n de trazos fijos, sin 

vida y frag11e11tados, sino, una reconstrucc16n iaagin1.tiva. 

Por su ~rte. Piiget et al. (i972), i?studian el desarrol.lo de los cambios en la 

memoria, sobre todo, sin desvincularla de la 1ctividad cognoscitiva del indivi

duo. 

2. Una Concepción Df al!c~ica en Mentoria. 

Recientemente, se produjo un cambio en la concepción de la JleftlOria con la in

troducción del significado como parte fundamental de ésta. El materialismo 

dialéctico, cuestionó la investigacil.in anterfor e introdujo el problema del 

significado para es.tudiarlo experi111ental11ente, manipulando las experiencias 

pasadas de los sujetos. Esta concepción, propone que, para entender el desa

rrollo de cualquier fenómeno se le debe estudiar internaJtente y en su relación 

con otros fen&.lcnos, es decir, se deben estudiar sus contradicc'iones internas 

y externas (Kvale, 1976, 1977; Reese, 1976; Meacham, 1976). 

Particulannente, en e1 área de memoria de 1a fonna, podemos mencionar dos ex

perim3ntos importantes que toman en cuenta el aspecto del significado. El prj_ 

mero, fue realizado por Cannichael et al (1932} y,. el segundo, por Kvale (1974b), 

sobre todo en el segundo trabajo, se muestra que los cambios no son producidos 

por asociación sino por el si9nifieado de los eventos a recordar, dependiendo 

del contexto en que son percibidos, retenidos y recuperados. 

Kvale (1974b) utilizó el diseño experimental de interferencia retroactiva que 
• 

consiste en una disminución de la retención de una tarea A, producida por la 

adquisición de una nueva tarea B, que tiene lugar en el intervalo temporal que 

precede al examen de la retención de A, Tradicionalmente, este diseño ha sido 
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utilizado por los Moasociacionistas para explicar el olvido (Ye"' capft<.tlo I), 

utilizando eletentos no re·llcionadas cmo •terial de estfazlo (generalMente 

sflabas sin sentido o listas A y B de pal.abras r.o relacionadas}. En contra de 

esta tradición, el diseno utilizado por Knle {1974b,c) involucra relaciones i!!. 

ternas entre A y 8, en donde, A es un estf11t1lo lllbiguo y a es el nombre o eti

queta que puede recibir dicho estfmla O~vale, lSií). 

~v~1e {19i4b,c}, dt9)str6 la eficacia de la nueva concepci6n del diseño en si ... 

tuaciones ex(ltrfmentales, al analizar· las reproducciones de los sujetos en las 

que se encontraron cmbios cualitatfvos relacionados con el significada retroac

tivo. Por otro lado, en situaciones naturales, et funcionamiento retroactivo 

puede explicar la ce11plejida:i de la tmpora.lida.d del recuerdo. Es decfr, el sis., 

nificado de una acci6n es experillefltldo en su futura direccioo y, a trav!s del 

desarrollo del contexto, su significado puede llegar a ser retroactivattente mo .. 

dificado; el nuevo significado act<la hacia atr!s. ~ afil"llJ8. Kvale (1977} el 

acto recordado no puede ser el •iSlkl que el acto percibido, 

Otro trabajo importante fue el de Loftus y Palaer (1974), cuyas condfciones ex

perimentales fueron Jlls •reales•. En su experimento, MOstraron a sus sujetos 

una pelfcula de un accidente aut0110vilfstico y, despu!s, les hicieron preguntas 

sobre dicho accidente9 La pregunta crftica estuvo relacionada con la velocidad 

a la que iban los autos. Para un grupo de sujetos, la pregunta fue: ¿ a qu~ ve" 

locidad iban los autos cuando "chocaron"? y, para el otro grupo, la pregunta fue: 

¿a qué velocidad iban los autos cuando s~ "estrellarontt?, a esta Gltima pregunta 

se respondió con una estimacian m!s alta de velocid~dT Una semana despuis1 sin 

volver a presentar ia pelfcula, se hizo a los sujetos una nueva serie de pregun .. 

tas sobre el accidente. En esta ocasiBn la pregunta crftica fue si los sujetos 

habían visto atgan vidrio roto. A pesar de que, no hubo vidrios rotos en la pe~ 

licula, los sujetos del segundo grupo, a quienes se les hab1a interrogado con la 

palabra "estrellar", reportaron ver vidrios rotos, a diferencia del primer grupo 

.Í 

,~ 
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que fue interrogado con la palabra ncñocar8
• Este resultado seriala que la JleflO-

. 
ria puede sufrir una transformación cOrlO un resultado de la informaci6n provista 

subsecuentet1e11te. ta pregunta, en este caso, proporcionó infol"llllci6n adicional 

sobre la severidad del accidente que, cuando se integro con la infonaaci6n ya 

existente en el almacén a largo plazo produjo la transformación. 

Bourne, Daainowski y loftus (1979) seftalan que se puede encontrar alguna conexi6n 

entre e1 estudio de Loftus y Palmer y el trabajo de Carmichael et al. En el es

tudio de Loftus y Palmer, el verbo "estrellar" actuó como un nombre verbal que 

produce una mayor severidad en 1a representación del choque en la memoria de los 

sujetos. 

Estos experimentos apoyan la concepción de la memoria como una reconstrucción con

tinua de nuestra experiencia a través de las acciones sobre el mundo, lo cual. 

incluye una relación compleja de eventos temporales tanto futuros, presentes o P! 

sados (Kvale, 1974a, 1977). Esta relación constituye el contexto temporal del 

evento; el contexto futuro de un evento puede modificar retroactivamente su sig

nificada. La reordenación retroactiva es llamada retroacción del significado 

(Kvale. l974a). El pasado y el fUturo se refieren a la actividad que es central 

en el presente, en donde, la novedad de cada futuro demanda un nuevo pasado. La 

comprensión de eventos pasados no es independiente de los eventos siguientes. 

En ciertos casos como juicios, testimonios, etc., se ha dado énfasis a la influen. 

cia de eventos posteriores sobre el recuerdo de eventos anteriores5• Sin embar

go, estos estudios~ generalmente, han sido relegados a alguna psicología 11aplica-

da", 11 irrelevante11 para los estudios cientificos de la me:ri0ria •tpura" y 11 penna

nente11. La consideración de una división dentro de la ciencia en básica y 1pli~ 

cada, implica la aceptación de la existencia de una teoría ideológicamente neu

tra, lo cual, enmascara el carácter ideológico de la teoría misma. 

Es asi que, la investigación metafísica tampoco se encuentra restringida a los 

5 También, Kvale (1977) señala algunas implicaciones de las opiniones sobre el 
recuerdo de eventos .políticos que han sido investigadias empíricamente. 
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laboratorios,, se puede encontrar en la tecnologia de la educaci6n y es un refle

jo de. lis condiciones de trabajo en una sociedad tecno16gica; la situac16n monó 

tona del trabajador industrial, en condiciones de producci6n en serie, es el Pr"Q. 

totf po de la experi11enta.ción en !!!.~ria {por repetición) con sflabas sin sentido 

en UJl tubor de JlellOria (Kvale,. 1975)., 

A pesar de ;;¡ue, estos estudios no representan una comprensión dialéctica integra

da de la J1e110ria, ejemplifican, sin etlbargo, diversos aspectos dial~cticos como 

las contradicciones internas, en el proceso de Jtet10ria, cuando el material es am

biguo, el papel del significado en estas contradicciones y los cambios cualitati

vos que son inherentes a una concepción genét.ica y de desarrollo de los procesos 

cognoscitivos. 

Para la aproxf11ación dialktica, el recuerdo es considerado COllO una relación en 

la que no hay trazos de 11eMOria, ni copias almcenadas en un banco de memoria. 

sino, CORIO una relación en donde el repertorio conductual de una persona y las 

posibilidades han sido alteradas por sus experiencias pasadas. A trav~s de su 

experiencia la persona ha estado cambian~o (desarrollado), por lo que, puede re

producir, re-construir, re-conocer (mas o menos vfvida y exactaJlente) experien .. 

cias anteriores y cOll'Klnicarlas a otros (Kvale, 1977). El recuerdo, es entonces, 

concebido como una interacción entre el sujeto cognoscente y el 11Undo u objeto a 

conocer. 

La introducción de una aproximación dial~c.tica a la investigac16n de la memoria, 

no impiica que la especulación filos~fica reemplace las investigaciones empfri

cas. Ni siquiera re~haza algunos métodos de investigacian clásicos, sino que, 

los utiliza en el estudio de fenómenos que la investigaci6n clásica cvit6, rein· 

terpretando los problemas tradicionales de investigac16n con una visión totaliza

dora. 



V. SECCIDN EXPERIMENTAL: El EFECTO DEL SIGNIFICADO 
SOBRE LA MEMO~IA DE LA FORMA. 
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De acuerdo a lo expresado en. capítulos anteriores, la parte ~);p;:riri:::Gtal de es

te trabajo está encaminada a demostrar la existencia de cambfo.~ Gn la mcooria 

de la forma, determinados por el significado, ofreciendo pruebas para apoyar la 

Teoría Contextual de los Cani>ios en la Memoria de Kva1e1 y extender sus rasult! 

dos; lo cual, permitirá reinterpretar algunas de sus implicaciones sobre el pro 

ceso de memoria, como se plantea en las conclusiones finales de este trabajo. 

En este capHulc se presentan dos secciones experimentales sobre el efecto del 

siguificado en la memoria de la forna. En la primer sección, se utiliza un pa

radigma de retroactividad inmedia~a y está dividida en dos experimentos, los 

cuales varían en la tarea de reconocimiento de los sujetos~ El objetivo es de

J110strar si ocurren cant>ios en memoria a largo plazo y si pueden ser medidos en 

una tarea de reconocimiento. En la segunda sección, se utiliza un procedimien

to psicofísico, por medio del cual se compararon los cambios en la memoria an

tes y después de la introducción del significado, y la dirección de los cambios 

fue evaluada en un continuo bidireccional para cada figura. 

La hipótesis de que la memoria es pennanente y estática ha sido sostenida en 

diversas formas durante mucho tiempo, a pesar de la evidencia de los cambios en 

la memoria~ los cuales han sido considerados como percepciones deformadas, ca!!!. 

bios perceptuales, etc. 

tas interpretaciones de tales cambios son múltiples; para la interpretación as.Q_ 

ciacionista. los cambios son debidos a la asociación de los eventos a recordar 

con las experiencias que los sujetos han tenido con otros eventos semejantes; 

para la teoría mu1tialmacenés, 1os cambios sólo ocurren en la memoria a corto 

plazo, dejando, intacta 1a hipótesis de la memoria pennanente; la hipótesis más 

importante en la explicaci6n de los cambios en la memoria de la forma, es pr.Q. 

porcionada por la Gesta1ts para la cual, los cambios en la reproducción de las 

figuras por los sujetos son el resultado de fuerzas autóctonas de la corteza 

1 qtie propone al significado y al contexto com0 parte~ fundamentales para ex
plicar el proceso de memoria. 
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que actúan para simplificar la percepción y determinan la memoria. Quizá 1 la 

importancia de esta última hipótesis radica en las dificultades para verifi

carla y/o refutarla, por lo cual, generó una gran cantidad de investigación 

{Riley ,. 1962 y Zusne, 1970). 

La investigación en 11emOria de la forma,. siguió dos tendencias. En la prime

ra, hay un inc~!"ltlJ en la sofisticación metodológica para probar la hipóte

sis del cambio autónollO en el trazo de memoria. La segunda, se refiere al de

sarrollo de explicaciones alternativas de tales cambios (Riley, 1962). 

Dentro de la primera tendencia,. se pueden mencionar tres trabajos importantes 

realizados en el mismo año.. El primero fue el estudio de Zangwi11 (1937}, 

quien encontr6 que los errores en la reproducción no corresponden a los erro

res en el reconocimiento; este descubrimiento es importante si se considera que 

la Gestalt ast11tió un isomorfismo entre el comportamiento mnemónico y el estado 

de las huellas, es decir. que la reproducción es una manifestación del estado 

de las huellas de merooria. Por lo tanto, el resultado de Zangwill tiene una de 

dos implicaciones: o uno de estos métodos de medir la memoria es inadecuado pa~ 

ra comprobar la hipótesis de la Gestalt, o estos resultados refutan dicha hipó

tesis. 

El segundo trabajo fue el de Hanawalt {1937), quien encontró: una gran canti

dad de olvido medido por el método de reproducción única, que demuestra la im

portancia de cada reproducción sobre las posteriores~ que la for.ulación verbal 

de los sujetos y la asimilación de objeto sugiere la importancia & f~ctores 
asociativós; y, una frecuente pérdida de correspondencia entre la reproducción 

y el reconocimiento. Ademáss señaló que al utilizar la técnia de reproducción 

se debe evaluar la magnitud de los errores de dibujo de cada sujeto, ya gue, de 

otra manera~ no se puede afinnar que los cambios en la reproducción correspon

dan a cambios en la memoria. Estos resultados no niegan la posibilidad de un 

trazo de memoria que puede cambiar, sino proponen que con el transcurso del 
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tiempo, el trato llega a ser un deten1inante meno~ irnpor,tantr de la reproducción 

y las r!acciones (principal.ente verbales) del sujeto adquieren mayor importan

cia. 

El tercer trabajo fue el de Irwin y Seidenfeld {1937) quienes realizaron un ex

peri11ento que evita las dificultades de habilidad para el dibujo del método de 

reproducción, y las ~fecws de interferencia de las figuras alternativas del in!. 
todo de reconocimiento. Utilizaron et método psicoffsico de los estímulos con! 

tantes. Estos investigadores no encontraron evidencia consistente ni de que 

los callbios fueran progresivos ni que se dirigieran hacia una buena forma. 

Por otro la~, Hanawalt (1952) repitió el experi1:1ento de Irwin y Seidenfeld y 

encontró resultados diferentes, sugiriendo que el método no es confiable. 

A pesar de las limitaciones de los métodos, los resultados de los experimentos 

demuestran la existencia de los cambios en la memoria, aunque, no explican qué 

factores detet"llinan tales canbios. Precisamente, la explicación de los facto

res determinantes de los cambios es el objetivo de la segunda tendencia de in

vestigación. 

Carmichael, Hogan y Walter (1932) manipularon experimentalmente la experiencia 

previa de los sujetos. Utilizaron un procedimiento de interferencia proactiva 

y encontraron que los cambios en las reproducciones son debidos al significado 

de los eventos a recordar. 

Daniel (1972) utilizando un procedimiento psicofísico e interferencia retroac

tiva encontró, en una prueba de reconocimiento, que los nombres verbáles pue~ 

den tener efectos importantes sobre 1a etapa de almacenamiento en la memoria 

de la forma. 

El trabajo de Kvale (1974b) da una respuesta sobre los cambios cualitativos ocy_ 

rridos en la memoria, quién basándose en el estudio de Cannichael et al {1932) 

y. haciendo variaciones sistemáticas sobre sus condiciones experimentales. lle

ga a varias conclusiones importantes: 



a) Ai uti1izar diferentes condiciones (interferencia retroactiva inmediata y 

diferida. e interferencia proactfva) det1t1estra que los cambios no son debidos 

1 problemas perceptuales .. 

b) Utiliza tanto el reconocimiento COllO la reproducción, deMOstranda que en 

estas dos fonus de 11edir la memoria. aunque son diferentes, se pUeden obser

var dichos cl!!!bios y dejar de atribuirlos a la falta de habilidad parú dibujar 

o a la interferencia de figuras alternativas en la llE!llOria2 • probletas que por 

mucho timpa han obstaculizado 111 investigación en esta área (RUey, 1962). 

e) Dispone de diferentes intervalos para cada· condición, concluyendo que en la 

tarea de reproducción, los calllbios se dan tanto a corto cOllO a largo plazo. Y~ 

d) Propor.e que los cambios no son asociación~ sino por el significado de los 

eventos a recordar, dependiendo del contexto en que sean percibidos~ retenidos 

y recuperados. siguiendo una dirección determinada por el significado. 

El presente trabajo está constituido por dos secciones experimentales. En la 

primera, siguiendo a Kvale (1974b) en su Teorta Contextual de los Cambios en la 

Memori~se estudiaron los cambios cualitativos en la me110ria,. en una situación 

en la que quedan eliminados los problemas de falta de habilidad para el dibujo, 

ya que la tarea consiste en una elección forzada, utilizando el paradigma de 

interferencia retroactiva irvnediata en una tarea de reconocimiento~ con grandes 

intervalos de 7 y 14 dtas. Si la definición retroactiva del significado de las 

figuras guía los cambios cualitativos ocurridos en la memoria medidos por una 

tarea de reconocimiento, podríamos esperar que la selección de las figuras Ca!!!_ 

biara en dirección de les rr0mbres dados. En h segunda, considerando los pro

blemas de las técnicas de reproducción y reconocimiento, así como las difereil

tes demostraciones de que el significado es el detenninante de los cambios en 

2 Kvale encontró cambios medidos por reconocimiento, aunque, no fueron en la 
misma extensión a los obtenidos por reproducción. 
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la Jlleftk.)ria de la forma~ este""experiiiieñto intenta un;ficar las dos tE~dencias de

sarrolladas. siguiendo la teoría de Kvale. El objetivo de este experimento es 

estudiar con técnicat psicoffsicas el efecto del significado sobre los cambios 

en la Jll!SIOria. 

l. Primera Sección Experillelltal. 

l.1 Experi11ento l. 

METOOO 

Sujetos. Este estudio se llevó a cabo con 60 sujetos (~} de ambos sexos, es

tudiantes de la Facultad de Psicologfa de la Universidad Hacional Autónoma de 

México, con una edad de 18 a 24 ar.os. Los Ss fueron asignados aleatoriamente 

a tres grupos de 20 Ss cada uno: uno control que no recibfa nOnlbres para las 

figuras, y dos experi11enta.les "A• y "B", respectivamente. 

M!terial. Se utilizaron 12 figuras amiguas COl10 estfllUlO primaria,, de las em

pleadas en el trabajo de Kvale (1974b), cada una de las cuales fue dibujada en 

una tarjeta de 20.3 x 12.6 aa.. Se utilizó una tarjeta con tres alternativas de 

reconociaiento para cada figura. Una de las alternativas era una copia de la 

figura original, otra llOdificada un poco en direcci6n de una figura más tipica 

del llOllhre •A" y, la tercera hacia una figura más tfpica del noniJre "B". La 

posici6n espacial de las tres alternativas fue al azar.. Los nombres "A" y "B 11 

dados a las figuras se presentaron a los Ss en una tarjeta al final de la pre

sentación de las figuras {ver, Figura 1). 

Procedimiento. En los grupos experimentales se utilizó una ~ndición de inter ... 

ferencia retroactiva inmediata, en donde se presentan las figuras estimulo y 

posteriot111ente se presentan las dos nombres diferentes dados a dichas figuras, 
~ 

uno para cada grupo experimental. El grupo control no recibió nombres. 

Grupo Control 

Presentación. En este grupo las tarjetas con las figuras originales fueron pre-



sentadas durante 3 seg cada una, con un intervalo interest1mu1o de 5 seg. Una 

vez que se presentaron todas las figuras, se volvieron a presentar en el misoo 

orden e intervalos. 

Reco,nociaiento. Se reparti~ a los §.!. una hoja en blinco y se les presentaron 

12 tarjetas con sus alternativas de reconoci•iento; las alternativas de cada 

tirjeti es'blban n1.11eradas. se les pidió que seleccionaran la figura que era 

igual a la que vieron originalmente en la primera sesión (de presentación} y 

que es~ribieran el nínero de ésta en la hoja que se les habta proporcionado. La 

tarea de reconoci11iento fue la 11isma para los tres gruposi. y se llevó a cabo 

con intervalos de 7 y 14 df as después de la presentación de las figuras origi

nales, para todos los Ss. 

Grupo Experimental •A". 

Se presentaron tas tarjetas con las figuras estfmulo originales durante 3 seg .• 

con un intervalo interestírwlo de 5 seg. Después de la presentación de las ta.r. 

jetas, se les dio a los Ss una lista con los nombres "A" dados a las figuras am. 
biguas. Se les dejó para que las pudieran leer dos veces. Posteriormentes se 

realizaron las tareas de reconocimiento, descritas anterionnente~ a los 7 y 14 

dfas de la presentación de las figuras estímulo originales. 

Grupo Experimental "B". 

En la primera sesión se llevó a cabo el mismo procedimiento que en el grupo 11A11 ~ 

sólo que los nombres dados a las figuras estímulo ambiguas fueron los de la li!, 

ta "B". En las siguientes sesiones, se llevó a cabo la tarea de reconocimien

tü de la manera ya descrita. 

RESULTADOS. 

Lo importante en el análisis de estos resultados no es observar las respuestas 

correctas, que en este caso fueron las dirigidas hacia el reconocimiento de la 

figura original, sino observar cuáles fUeron los cambios en el reconm-:imiento y 



sentadas durante 3 s.eg c~da una. eon üñ intervalo interestímulo de 5 seg. Una 

vez que se presentaron todas las figuras. se volvieron a presentar en el misr.10 

orden e intervalos. 

Reconoci•iento. Se repartió a los ~una hoja en blanco y se les presentaron 

12 tarjetas con sus alternativas de reconocimiento; las alternativas de cada 

tarjeta estaban n1.11eradas. Se les pidió que seleci;iona?"an la figura que era 

igual a la que vieron originalmente en la prirtera sesión {de presentación} y 

que escribieran el número de ésta en la hoja que se les habla proporcionado. ta 

tarea de reconocimiento fue la mis111a para los tres grupos, y se llevo a cabo 

con intervalos de 7 y 14 dias despu!s de la presentaci6n de las figuras origi

nales,, para todos los Ss. 

Grupo Experimental "A". 

Se presentaron las tarjetas con las figuras estfmulo originales durante 3 seg. 

con un intervalo interestfmulo de 5 seg. Después de la presentación de las tar. 

jetas, se les dió a los Ss una lista con los nombres "A• dados a las figuras am 

biguas. Se les dejó para que las pudieran leer dos veces. Posterionnente. se 

realizaron las tareas de reconocimiento, descritas anteriormente, a los 7 y 14 

días de la presentación de las figuras estímulo originales. 

Grupo Experimental 11811
• 

En la primera sesión se llevó a cabo el mismo procedimiento que en el grupo ºN', 

sólo que los nombres dados a las figuras estimulo ambiguas fueron los de la li! 

ta 118". En las siguientes sesiones, se llevó a cabo la tarea de reconocimien· 

to de la manera ya descrita. 

RESULTADOS .. 

lo importante en el análisis de estos resultados no es observar las respuestas 

correctas, que en este caso fueron las dirigidas hacia el reconocimiento de la 

figura original> sino observar cuáles fueron los cambios en el reconocimiento y 
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en qué dirección se dieron cuanáo ia respuesta de ios ~no fUe c:orretta. 

En la tabla l se observa que no existen diferencias significativas en la canti

dad de respuestas correctas entre los grupos ni entre las sesiones cx2-tt.1092 

p >o. 70).. Esto indica que 11 cantidad de TeSpuestas correctas no disainuye con 

el paso del tiempo,.es decir~ no se encuentra la cllsica situaci6n de olvido. 

El punto principal en el análisis de es.tos da:t.os es observar en qué dirección 

se dieron los callbios en el reconociaiento, toundo en cuenu los no.bres que s~ 

dieron a las figuras amiguas en los diferentes grupos exp!ri11ent1.les. COMO 

se puede observar en la tabla 2, el efecto del notlin-e fue Jlás urcado C!11 la s~ 

gunda sesi6n, aunque, las diferencias entre las sesiones no fueron significati 

vas. Para el reconocimiento de las figuras con el OOlllbre MA•* la x2• 0.3760, 

p)0.50, y para el reconoci•iento de las figuras con el rlOllbre •e•, la x2 • 

1.3412, p>0.20. 

Por otro lado, se CQf1aParó el par de datos correspondiente a la figura alterna

tiva "A" para ambos grupos experiamtales. Calo se muestra en la tabla 3, la 

X de recooocimiento para el grupo •A•, que fue al que se le dió el nombre de 

la figura "A" fue de 1.2, mientras que, para el grupo •s• (que recibió otro 

nombre) la X z o. 7. El valor de la prueba T :s 1.602, p( 0.10, indica la ten

dencia de que las diferencias fueron debidas al signficidado retroactivo que 

adquirieron las figuras. 3 

Posterionuente, se comparó el par de datos referente a las figuras alternati-

vas "811 para los dos grupos experimentales. La X de reconocimiento para el 

grupo 11Att fue de 0.8" que es menor a la obtenida en el grupo ~B", Y s 1.65. 

El valor de la prueba T = 3.344, p( 0.001, indica que las diferencias en el 

reconocimiento fueron debidas al nonilre que se les dió a las figuras en los di 

ferentes grupos experimentales. 

3 La prueba T mide diferencias entre las medias aritméticas de dos muestras 
i ndepend i en tes. · 



DISCUSIOH. 

De estos resultados se ptU!de observar que el nombre con el que se rotule ur.a fi

gura estfmlo original que es ani>igua, afecta el recuerdo que $e tiene de ella. 

Es decir, 11 llelflOria c.Oia en la direcci6n de los OOllbres que se asignen a la:s 

figuras. Esto es importante. para comprender cómo el recuerdo de un evento pu! 

de ~iiiibiar por ei significado que adquiere en un contexto detenainado. 

Aquf, el evento estfJ1Ulo or?;inal es una figura al!Íligua que, por esto misoo, no 

tiene un significado definido. De acuerdo a la hipótesis asociacionista. les Ss 

en tanto que han tenido experiencias con eventos similares, asocian las figuras 

con estas experiencias y les dan un significado explicando, dé esta manera,. por

qué en el grupa control hubo cani>ios en el reconocimiento de las figuras. aún 

cuando no se les asignó un nombre a éstas. No obstante. si bien la figura pudo 

adquirir un significado al momento de la observación por asociación a eventos C.Q. 

nacidos,, se pierde éste cuando la figura adquiere un significado detenninadc por 

el nombre que se le asigna, en un contexto particular. 

1.2. Experimento 2. 

Se llevó a cabo un segundo experimento. con el propósito da forzar más la elec

ción de los Ss hacia una de las dos direcciones y hacer más evidente el efecto 

del significado sobre el cambio en la memoria. A diferencia del primero, no se 

presentó la figura original como alternativa de reconocimiento. 

METOOO~ 

Sujetos. En este estudio participaron 22 Ss de sexo femenino, con una edad de 

12 a 15 años. su escolaridad fue de lºde primaria a lºde secundaria. Los 22 

~fueron asignados aleatoriamente a dos grupos de 11 Ss cada uno: grupo eXJ>!t 

rimental 11A11 o "B", respectivamente. 

Material. Se utilizaron las 12 figuras ambiguas del experimento l como estírnu-



lo pri111r1o. Se utiliz6,, ~de-b, una tarjeta con dos alternativas de reconoci-

11iento para cada figura: un1. de las alternativas era una. mdificación de la fi

gura original en direcci6n de una figura llls tfpica del 11Clllbre •A•. y otra en 

direcci6n de una figura iMs tfpica del OOllbre •a• .. Los JlOlllbres dados a las fi

guras fueron los Mis.os que para el experi11ento 1 (ver. Figura 1). 

Proce:di•imrw.. Se utilizé una. condición de interferencia retroactiva imediata, 

es decir. st presentaron las figuras ntfmulo y, posterforwente, se presentaron 

los dos l'IOIWlíres diferentes dados a dichas figuras, uno para cada gn1po experimen 

tal. 

Grupo Experfmental •A•. 

Presentación.. Se presentaron tas tarjetas con las figuras estímulo durante 3 seg 

con un intervalo interesti11Ulo de 5 seg.. Después de la presentación de las tar

jetas se les dió a los Ss la lista con los nombres "A" .. 

Reconocimiento. Se repartió a los Ss una hoja en blanco y se les presentaron las 

12 tarjeta• con dos alternativas de reconocimiento, se pidió a los Ss que iden

tificaran la figura que vieron originalmente, las alternativas de cada tarjeta 

estaban nl.ll)eradas y el orden de éstas fue al azar. La tarea de reconocimiento 

fue la misma para los dos grupos y se llevó a cabo a los 7 y 14 dfas de la pre

sentación de las figuras originales. 

Grupo Experimental "B" .. 

~1 procedimiento fue el mismo que el llevado a cabo en el grupo "A", ~ólo que los 

las siguientes dos sesiones, la tarea da reconocimiento fue completamente igual 

que para el grupo ex~rimenta1 "A". 

RESULTADOS. 

Se obtuvieron varios resultados para comparar el reconocimiento de las figuras 

a1ternativas que tuvieron los Ss de los dos gl"u~s experimentales. 
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En la tabla 4 se puede observar el efecto del nombre entre las dos sesiones de 

reconociaiento. Para las figuras con el notabre "A",, la x2- 0.,0302, p) 0.50; y, 

para las figuras con el DOMbre •e", la x2• 0.3067, p;>0.50, lo cual indica que 

no hay diferenci.as significativas entre las sesiones, es decir, que el efecto 

del nollin·e no es progresivo. 

Por otro ladQ, se cQ11pararon los datos de las figuras "A• para ambos grupos ex

pel"iwtentales. COllO se observa en la tabla 5, la Y del grupo •A• fue • 6.1818, 

11ientras que, la del grupo •s• Y• 3.7273. El valor de la prueba T = 3.61, p<., 

0.005, indica que las diferencias fueron sfgnificativ.as. 

Tubién se cOMpararon los datos que corresponden a la figura alternativa walt. En 

el grupo "A", la X• 5.8182, fue menor que la del grupo •s•, X• 8.2727. El valor 

de la prueba T • 3.61, p .(. 0.005.. Esto significa que en Mbos casos existen di

ferencias significativas en el reconocimiento de las figuras alternativas,. de 

acuerdo al llOllbre que se les habfa dado en cada grupo experimental. 

DISCUSIOH. 

Nueva.ente se puede observar que un nombre o significado asignado a una figura 

aá:ligua,. afecta el recuerdo que se tiene de ella. Tomando en consideración, que 

se manejó un procedimiento de retroactividad inmediata en los dos experimentos, 

en donde, el nombre de la figura fue asignado a los 4 grupos experimentales en 

los dos experimentos reali.zados, inmediatamente después de presentar las figuras 

estímulo, se puede concluir que el reconocimiento de las figuras está mediado por 

el significado de éstas. Este hecho se op0ne tanto a la hipótesis asociacionista 

CQ!'OO ~ la hip!}t-esis de la Gestalt del camb-fo .autónomo. Esta última Mpdtesfa, se 

sustenta en 1a naturaleza progresiva de los cambios hacia una buena forma, y co

ioo se puede observar en los resultados de estos experimentos, dicha naturaleza 

progresiva no es clara. 

. Kva 1 e (1974b), demuestra cómo e 1 nombre dado a una figura ambigua influye en 1 a 
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reproducción y, en menor extensión, en el reconoci•iento de ésta, con intervalos 

cortos de retención {de 15 hasta 35 •inutos). En el presente trabajo se destUes ... 

tra que, con intervalos de 7 y 14 dfas, es decir, defltro de lo que corresponde· 

ria al al111c!n a largo plazo, se producen tallbién clllbfos en la meS10ria en ta

reas de reconoci•fento; este hecho, tiene un aayor significado, ya que, las teo

rías clásicas de -.,ria suponen que el al.acén a largo plazo es,. simplemente, 

un almacén estático de información. 

Estos resultados nos indican h. clara necesidad que hay de revisar, por un lado, 

algunos experimentos anteriores que no han s.ido t0111ados en cuenta y, que en ta 

actualidaá, nos pueden proveer hi:»tesis de trabajo muy importantes en el estu

dio de estos procesos; y, por otro lado, de revisar tanto la teor~a que subyace 

a los experimentos tliOdernos de merJDria, asi como los resultados obtenidos, ya 

que~ es posible reinterpretarlos, considerando los aspectos del callbio en memo

ria que pueden proporcionar- indicios importantes de la dinamica interna de este 

al111acén supuestaente "pasivo". 

2. Segunda Sección Experimental. 

la utilización de los métodos de reproducción y reconocimiento ha producido di

ferentes resultados y discusiones sobre la validez de ambos, esto ha provocado 

un refinamiento metodológico cada vez mayor para comprobar la hipótesis de la 

Gestalt, tal refinamiento se ha desarrollado separado de posibles explicacio

nes alternativas sobre los cambios en la memoria de la fonna. 

Sin embargo, la introducción de diferentes procedimientos psicof1sicos, a pe-

sar- de que fos r-esultados nu hañ sido consisteñtes~ ¡:;rvpor-ciona una manera di-

ferente de aproximarse al estudio de los cambios, evitando los problemas de los 

métodos de reproducción y reconocimiento. 

Por lo anterior, el objetivo de esta sección experimental es estudiar con téc

nicas psicofísicas el efecto del significado sobre los cambios en la memoria, 



unificando las dos tendencias desarrolladls en esta área de investigación, pa

ra lo cual,, se realiz6 una primera ev1lu1ci6n de las figur1s originales para 

observ1.r el recuerdo "puro• de ta figura y con una segunda evaluación se obse!. 

Yl el efecto del significado sobre un continuo de distorsión de figuras. 

IETOOO. 

SUjetos. Participaron COila Ss, 36 estudiantes no graduados de la Facultad de 

Psicología de h. Universidad Nacional AutóntE de México, de ubos sexos .. 

Material. Se utilizaron 8 figuras c<>n su respectivo tontinuo de distorsión. Es ... 

tas figuras fueron obtenidas de las 12 figuras lllbiguas utilizadas en la pri-

11er sección experimental de este trabajo, para cada una de estas figuras se di 

sefiaron 6 figuras que diferfan de la original,, ya que, se l~s aftadió, quitó o 

modificó alguna caractertstica; tres de estas figuras distorsionaban gradual

mente hacia el llOllbre "A" y las otras tres hacia el nombre 11B". con las cuales 

se fo1'Mba un continuo de distorsión bidireccional para cada figura original 

{ver, Figura 2). Los continuos de las 12 figuras fueron evaluados por 20 Ss 

que fungieron como jueces, estos Ss fueron diferentes de los que partir:iparon 

en la fase experimental. Se pidió a los jueces que evaluaran el grado de si

militud de cada figura distorsionada con respecto a la original en una escala 

del 1 al 10, en donde, el número l se asignaba a las figuras cuya similitud 

con la figura original fuera menor. y el 10 a las figuras que tuvieran mayor 

similitud con la original. Se obtuvo la stnatoria de las figuras que distor

sionaban en direcc16n de1 nombre ÜA" y ta sunatorfa de las figuras que dis

torsionaban en dirección del nombre "B". Se obtuvieron las diferencias de 

los valo.res de las dos direcciones de cada figura~ encontrándose que en 4 de 

ellas las distorsiones teniían significativamente hacia las figuras 11B11 

cx2
s 32.82. p<,0.001), estas figuras fueron desechadas y las 8 restantes se 

contrabalancearon para formar las listas 11A11 y "B" (ver, tabla 6), Cada ü 



gura fue presentada en diapasitivas 1. los .§.!_, y el orden de presentación de 

las figuras de cada continuo de distorsi6n fue al izar .. 

Procedfmientn... Los Ss fueron asignados aleatoriaMnte a dos grupos, consti

tuidos por 18 ~cada uno: grupo experf•ntal "'A"' y grupa exper111ental 11s• .. 
El experimento se realizó en tres sesiones .. 

Pri11era sesión .. 

Se proyecúron las 8 figuras origfnAles a ambos grupos> pidiéndoles a los Ss 

que las observaran atentaante y se las aprendieran.. El timpa de presenta

ción de cada figura fue de 10 seg con un intervalo interestfmulo de 3 seg .. 

Segunda sesión. 

A la seMana de la pri11era sesi6n se proyectaron a los dos grupos las a figuras 

ani>iguas originales, y se dijo a los ~que éstas eran parecidas, pero no igu!. 

les. a las presentadas en la primera sesión. El tiempo de presentación de ca 

da figura fue di! 10 seg. Se pidió a los Ss que asignaran a cada una de las fi

guras un llÚllero del l al 10 dependiendo de qué tan similar era cada figura con 

la figura original correspondiente que se les presentó en la primera sesión, 

donde el 1 se asignaba a las figuras cuya similitud con la original era menor, 

y el 10 a las figuras que tuvieran mayor similitud con la original. Después 

de la presentación de cada figura y de que los Ss habían emitido sus juicios, 

el experimentador daba el noni>re de cada figura: al grupo "A" se le leía la 

lista de l'IOlllbres "A" y al grupo 118" la lista de nombres 11811 
.. 

Tercera sesión. 

Se llevó a cabo a las dos semanas de la primera sesión. Para cada una de las 

8 figuras se presentaron sucesivamente otras 6 figuras que fonnaban su conti

nuo de distorsión, sin presentar la fi~ura original. El orden de presentación 

de las figuras del continuo era al azar, pero igual para todos los Ss. Se les 

pidió que para cada bloque de 6 figuras, asignaran un número del l al 10 a ca

da figura en 1 a fonna ya descrita. 



RESULTADOS. 

En la primera evaluación. los Ss asignaban valores a cada una de las figuras ori - -
ginales dependiendo de su recuerdo de la primera presentación de la figura. El 

valor lláxiMO posible l.ie cada figura era 180. lo que indicarfa un reconocimiento 

perfecto y, descenderfa conforme empeorara el reconoci11iento. Para et grupo KA11
1 

el valor más bajo encontrado fue 142.9 en la figura 7 y el valor más alto fue 

i72.5 para la figura s~ esto indica que la cantidad de olvido o cambios en el 

recuerdo es mfni$0. Para el grupo "8", el valor Jlás bajo encontrado fue 145 en 

la figura 1 y el valor Jlás alto fue 180 para la figura 8. 

En la segunda. evaluación, an la (.lUe ha se habfa introducido el noni>re de la fi

gura, se obtuvieron la .z , r y6" de los va.lores dados a cada una de las figuras 

del continuo de distorsión. Para cada una de las figuras originales había 3 

niveles de distorsión hacia el nombre "A" y 3 hacia el t'IOllhre "B". En el gru

po "A", como sa observa en la tabla 7, son marcados los niveles de distorsión 

y los efectos del noni>re "A": las diferencias más grandes se obtuvieron en el 

segundo nivel de distorsión {X2 = 39.53, p(0.001), mientras que,. en el pri

mer nivel son menores, aunque, también significativas (X2= 18.2(,, p<.O.ifüJil}. 

Para el grupo "BM, las diferencias más grandes se dieron en el tercer nivel de 

distorsión (este nivel corresponde a las figuras más típicas hacia los r.ombres 

correspondientes , en donde, la x2= 9.55, p.(O. 01). En la tabla 7 SP nueden 

observar los valores de las x2 obtenidas para las diferen~ias en los niveles, 

entre las figuras con distorsiones hacia 11A11 y 11811
, las cuales son significa

tivas. En ambos casos es claro el efecto del nombre correspondiente. 

DISCUSION. 

En este experimento se demuestra la utilidad de un método psicofísico en el 

estudio de los cambios en la memoria de la fonna, tal como fue propuesto por 

Irwin y Seídenfeld {1937) y demostrado por Daniel (1972) quien utilizó un né-



todo si•ilar al utilizado en este experi.ento. 

El Método consiste en una prueba única del esttllulo, ya que. el ~ juzga cada 

est111Ulo independiente.ente, este procedi•fento adolece de los problemas que 

se presentan en los llétodos tradicionalri de reproducción y reconociaiento, ya 

que, no fuerza al s a identificar cualquier figura con 11 original; y. en tan .. 

ta que, los ~asignan un valor a las figuras del continuo de distorsión~ los 

va'lores c!~dos sólo delimitan hacia qué direcci6n fueron los caJlbios y cuánto 

cambio hubo y no se ast.ae cuál fue el calllbio particular para cada S .. 

En su experimento Daniel (1972) utilizó un continuo de distorsión unidireccio

nal~ por lo que, se puede objetar que los cCllll:lios observados pueden no ser de

bidos al significado, sino a que las figuras sin significado del continuo po

sean una estructura caótica y, que simplemente, por la ley de la buena forma, 

el equilibrio particular del sistema de huellas sea más similar a una figura 

estructurada (que corresponderta a la figura con significado) que a una figu

ra no estructurada (sin significado). A diferencia de Daniel, en este experi

mento se utilizaron dos direcciones de distorsión para cada figura, para mani· 

pular experintenta1mente el significado diferencial que puede adquirir cada fi

gura ambigua. 

Es decir, cuando en el continuo se tienen dos direcciones de significado que 

tienen caractertsticas estructurales definidas, es posible, manipular realmente 

el significado en una de las dos direcciones, como se muestra en este experime.!l 

to. 

Por otro iado, ia primera evaluación del estímulo original demuestra que los 

cambios ocurridos (que serian explicados cCRO cambios autónomos o asimilación 

de objetos} son mínimos. Esta evaluación funciona como un control del recuer

do "puro11
, medido por la evaluación de cada ~ antes de la introducción del si11. 

nificado. 

Debido a que, sólo después de 1a primera evaluación se introdujo el significa-



31 

do, é$te actuó retroactivamente sobre la ªhuellaN ya formada desde la primera 

presentación (una semana antes), por lo tanto, los calllbios observados en la se

gunda evaluición" que fueron alta111ente significativos,. ocurrieron realmente en 

el alucén 1 largo plazo. 

En este trabajo se demuestra que existen cambios que pueden observarse por mé

todos psicoffsicas y, que tales cambios pueden ser explicados por una hipótesis 

alternativa a la de la Ges.talt, en la cual se seria.la al significado COila el pri!!. 

cipal determinante de dichos camios. Esta explicación, es ofrecida por la ieo

ría Contextual de los Cani>ios en la Merooria (Kvale, 1974b) que, COIQO se 11Uestra 

en el últfllO experimento, puede servir para unificar las dos tendencias de in

vestigación mencionadas por Riley (1962). sin recurrir a interpretaciones aso

ciacionistas. 

Además, este experimento demuestra que con técnicas experimentales, es posible 

abordar problemas que, a pesar de ser fundamentales, han sido poco estudiados, 

como la importancia del significado en procesos 11puros" como la memoria. Lo an

terior, nos lleva a la necesidad de reconsiderar las concepciones y explicacio

nes que se han establecido sobre estos procesos y de la investigación realiza

da sobre los mismos. Asimismo, señala la importancia de ciertos factores como 

los contextos culturales y socialess el estudio de la génesis y desarrollo de 

los procesos cognoscitivos. lo cuali como se señala en el cap1tulo IV implica

ría una nueva visión, no sólo en lo referente a los procesos cognoscitivos, si

no a la concepción de la ciencia y del hombre mismo. 
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do, éste actUIS retroactivamente sobre la "huellatt ya forma.da désde la primera 

presentación (una semana antes), por lo tanto, los cubios observados en la se

gunda. evaluación, que fueron altamente significativos, ocurrieron realmente en 

el 11.acén 1 l1rgo plazo. 

En este trabajo se demuestra que existen ca.bias que pueden observarse por mé

todos psicoffsicos y, que taies cambios pueden st:- e~plicados por !!M hipótesis 

alternativa a la de la Gestalt, en la cual se sefiala al significado COllllO el prin 

cipal determinanté de dichos canbios. Esta explicación, es ofrecida por Ja Teo

rfa. Contextual de los Camios en la Memoria {Kvale, 1974b) que, COllO se muestra 

en el últiao experimento, puede servir para unificar las dos tendencias de in

vestigación mencionadas por Riley (1962}, sin recurrir a interpretaciones aso

ciacionistas. 

Además, este experimento demuestra que con técnicas experimentales, es posible 

abordar problemas que, a pesar de ser fundamentales, han sido poco estudiados, 

como la importancia del significado en procesos •puros" cOftlO la merooria. Lo an

terior, nos lleva a la necesidad de reconsiderar las concepciones y explicacio

nes que se han establecido sobre estos procesos y de la investigaci6n realiza

da sobre los mismos. Asimismo, señala la importancia de ciertos factores como 

los contextos culturales y sociales, el estudio de la génesis y desarrollo de 

los procesos cognoscitivos. lo cual> como se señala en el capítulo IV implica

rta una nueva visión, no sólo en lo referente a los procesos cognoscitivos, si

no a la concepci6n de la ciencia y del hombre mismo. 
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Es 111 hecho establecido la existencia de cubios en la Rter110ria de la forma. Lo 

que no es claro es si los ClllÉios son progresivos, ya. que, la única evidencia 

di isto sólo ha s1d0 obtenida con el llEtodo de reproducciones suc~sivas; y, es 

aún as contradictoria la •fin11ción de que los clllbios progresivos encontrados 

sigan la tendencia predicha por la Gestalt. 

En la $eCci6,n experi11ental de este trabajo se demuestra que fos cutrios en la, 

.-oria de la for11a son debidos al significado que adquieren las figuras y, que 

la tendencia progresiva de los calllbios no es clara cuando se utiliza el método 

de reconocillientos sucesivos. El hecho de que se observen los cani:>ios en una 

tarea de reconoci•iento, contradice los resultados obtenidos por Prentice {1954) 

y apoya los resultados de Kvale {l974b) quien encontró canibios en el reconoci

•iento, aunque, éstos fueron en 11enor extensión que los obtenidos por el método 

de reproducción. 

Por otro lado, se demuestra que los cantiios ocurren en el almacén a largo plazo. 

En la primera serte de experi1nentos, debido a que se utilizó un procedimiento de 

retroactfvidad inmediata, en el cual el nombre se da inmediatamente después de 

ll presentaci6n de las figuras# se podría argumentar que: o~ el establecimiento 

de la huella en memoria de la figura se encuentra detenninada por el nombre 

desde el primer momento, o los cambios ocurren sólo en el almacén a corto pla

zo. No oóstante, en el primer experimento. 1a cantidad de respuestas hacia el 

nombre dado fue mayor en al segundo reconocimiento {aunque las diferencias no 

fueron sign1ficativas), lo cual sugiere que. siguen ocurriendo cambios y éstos 

tienen lugar en ei aimacén a largo plazo. 

Aunque Kvale (1974b) utilizó el procedimiento de retroactividad inmediata, :;e

ñaló que.el procedimiento de retroactividad diferida demuestra con mayor pre

cisión que los cambios se llevan a cabo en el almacén a largo plazo. Lo ante

rior es debtdo a que, en el segundo procedimiento, los nombres solamente son 

proPorcionados antes de las tareas de reconocimiento y/o reproducción, es de-



cir. se presenta la figura y después de un intervalo, en el cual se atacena o 

fonna la huella: de la figura. se introduce el signf ficack> de la figur. que es 

el detenainante real de los caillbios. Sfn lllhf.rgo, Prentice (1954) sefta.16 que 

este procediaiento no peraite preciar si los tm>ios observa.dos en la. repro

ducción y/o reconoci•iento reflejen el estado de las huellas de 1119Dria, o que 

sólo sean el resultado de que los sujetos interpntten el r>Ollbre ce.o U.l'!!. ins"' 

tr-.Jccióñ para que dibujen o r&conozcan una figt1ra con las caractcrfsticas del 

l10lil re da do. 

A este respecto, la segunda. serie de experiatentos deluestra con myor claridad 

que los caaóios ocurren en el al11acén a largo plazo. En el experiaento se pre. 

sentaron las figuras originales y una se.ana después, cuando se hubo consolida .. 

do la huella, se evaluó el recuerdo de las figuras y se introdujo el significa,,. 

do de cada figura; con la segunda evaluacfón, en donde se inclu.)'6 un continuo 4 

distorsión bidireccional, se denlostraron los cubios ocurridos cm el al11acén a 

largo plazo, ya que. esta evaluaci6n se produjo a las dos semanas de la presen

tación de las figuras originales Y. a la ssana de la introducción del significa

do. 

Por otro lado, se ut1lizó un procedi1tiento psicoffs'fco, que evita los problemas 

de los métodos de reproduccf6n y reconociMiento, en el cual no se establece un 

isomorfismo entre los métodos de recuerdo y el estado de la huella de memoria 

(como propuso la Gestalt). De esta manera, se proporciona la opción de que la 

rnemorta de cada sujeto no corresponda a ninguna de hs alternativas proporcio

nadas por el experimentador (este probleiia se presenta en el método de recono

cimiento tradicional h por 10 tantos este procedfmiento no obliga a los sujetos 

a que identifiquen una figura con la original. No obstante, la evaluaci.ón de 

los sujetos indica qué tanto camóto hubo en la memoria y, sobre todo, en qué d! 

rección se dió dicho cambio. 

Deb\do a que los cambios siguieron la direcctón detenn;nada por el signtficado 
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retroactivo de las figuras, s~ sugiere una explicación alternativa, tanto a la 

hipótesis de ia Gestaít como a la hipótesis asociacionista, sobre los cambio~. 

en la Me1110ria de la forma; esta explicacion es la .ofrecida por la Teorfa Con

textual de tos Cambios en la Metnelria, propuesta por Kvale {1974h.c), para la 

cual el recuerdo de los eventos depende del contexto en el que son percibidos, 

retenidos y recuperados. La i11portancia del contexto en la deten1inación del 

significado es apoyada por labov (1973), quíeñ dmiestra que oo hay li•ites 

claros en los sign1ficados de los conceptos y que los lf•ites no estin deter-

11inados por las propiedades de los estf-.alos correspondientes, sino por el CO!!. 

texto en que son presentados los estf111.1los. 

Para Kvale {1974b) la hipótesis de la Gestalt es superficial y metaffsica, en 

tanto que es irrefutable7 debido, por un lado, a la illPQSibilidad de unipular 

las fuerzas autóctonas y separar sus efectos de los efectos de la experiencia 

pasada del observador;: y, por otro lado, a la cantidad de argUMentos aducidos 

a su favor y en contra de los resultados de otros experimentos alternativos. 

A pesar de que, ta Gestalt es una teorfa dinámica (para la cual el aprendizaje 

es un producto de las reestructuraciones irnediatas o sucesivas de los elemen

tos perceptivos), su dinamismo es independiente de la ~x¡;eriencia y, por lo ta.n. 

to, del significado. Si bien,. para esta teoría la percepción no es ninguna co

pia del estimulo, y es percepción de significados y objetos, las leyes de es

tructut•ación de la percepción y la memoria (en tanto que, son considerados como 

procesos funcionalmente isomorfos) no están dadas por el significado. sino por 

fuerzas de equilibrio y organización semejantes a las fuerzas ffsicas de campos 

electromagnéticos. 

Por su parte~ en la aproximación dialéctica el significado es suministrado por 

la experiencia y éste determina los procesos de percepción y memoria (que tam

poco son considerados como copias de los estímulos). Además~ la memoria dete.r. 

mina la percepción. 



La Teorfa Contaxtull de los CUbios en 11 HIMoria tOM tn consideración la. tem

poriiidad del recuerdo y reivfndfcl el p¡pel dll contexto en los procesos de 

1prendizaje y ....arfa. En cuanto al estudio de las relaciones temporales, Kvale 

(1977) propone qua putdl ser abordado por el procediahmto de retf'Olctividad cu .. 

y1s posibilidades se reflejan no s61o en su potencia para •n1pular las experie!l 

cias de los sujetos, $ino, tatlbtfn en su poder axplicatho sobre las COMPlejas 

relaciollH dt tMpQ~lid!d r.t tl fat\;erdü. Bransf'otd {1979) seftala que es nece

sario cierto fondo cmúft o contexto de conoci•iento para que sea superior el re.!!. 

~i11iento en el. aprendizaje y recuerdo de eventos posteriores. Por su parte, 

Kva1e (l974b,c) slftl.la que el recuerdo de un evento puede llegar a ser .odifi

ca® por el nuevo significado que actúa hacta atrás11 y que este hecho es comp~ 

liado experiMent&l...nte con el procediaiento de retroactividad .. 

Estas c0111p.lejas relaciones te.porales de.uestran la importancia de los contextos 

cognoscitivo y social en que ocurre el aprendfzaje y se desarrolla el proceso de 

memoria. En cuan® 11 contexto social, ya Bartlett {1932) sei'talaba que el re

cuerdo debe ser estudiado en contornos naturales. y Kvale (1977) dice que el r~ 

cuerdo sietKpre ocurre en algún contorno social. Este aspe<:to que proporciona el 

significado a la RM!lllOria, es fundallental para la aproximación dialéctica, en do!!. 

de, el contexto se refiere a las relaciones sociales entre el sujeto y el expe

rimentador, a la relevancia cultural de la tarea y a la relevancia personal de 

la tarea para el sujeto. esta concepción es diferente a la del modelo contextu'ª-

1 ista, para el cual el contexto se reftere solamente al contexto expe~imental en 

que se produce la conducta del recuerdo, como las instrucciones, la situaci6n de 

prueba, las destrezas del sujeta, etc~ 

Resumiendo, el hecho de que los canib1os cualitativos estén detenninados por el 

significado, proporciona indicios importantes sobre la dinámica interna del pr.Q. 

ceso de memoria, entre los que se pueden mencionar: 

En primer lugar, la aceptación de la extstencia de cambtos en la memoria impli-
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ca la reconsideración del concepto •olvido"* ya que indica que el recuerdo de 

los eventos no se pierde ni se mantiene COllO un trazo fijo, sino que se trans

fonM.; por ende, no se puede seguir considerando a la memoria como un almacén 

de información estático y limitado. M&s bien, para. explicar la 1leftl0ria, se d~ 

be abandonar la idea simplista de met10ria cOllO un almacén o trazo simple (Go

aul icki, 1953) y sustituirla por la idea de 11e1110ria como un sistelnl cO!!'.plejo 

"1ilpl.lesto de diferentes funciones, procesos y estados de información. 

Por otro lado, ~1 hecho de que el recuerdo se modifique conforme se van agre

gando nuevas experiencias {retroactiva.ente) habla de la memoria como un pro

ceso en desarrollo. Este a~pecto genético y de desarrollo es il'RJ)Crtante para la 

aproxi.ación dialéctica, y se puede encontrar en los modelos contextualistas y 

de niveles de profundidad en el procesa•iento. a diferencia del J110delo de pro

cesuiento h~no de infon1ación en el que se trabaja con el conocimiento conK> 

un producto. El concepto de desarrollo implica que las diferentes actividades 

JlrlellilÓnicas que están subordinadas a las estructuras, operaciones o esquemas. co

rresponden a diferentes etapas de desarrollo y, por lo tanto, a diferentes ni

veles de c011plejidact1, de esta manera se puede explicar porqué los resultados 

encontrados con los métodos de reproducción y reconocimento son diferentes, C.Q. 

DIO se observa en las investigaciones sobre memoria de la forma descritas en el 

capftulo IT, en donde la explicación de las diferencias se daban en función 

de las demandas que implica cada método~ 
Adsás, la consideración de que la información es transformada y organizada ª!!. 

tes de que sea almacenada (en el proceso de percepción) y de que, una vez al~ 

cenada;; es constantemente modificada, en ambos ca.sos debido al significado, i'!!. 

plicaria.hacer mayor énfasis en los procesos de transformación que de almacen!, 

miento de la información~ como ha sido propuesto por Meacham (1976) y Reese 

1 Debido a que el reconocimiento implica identificación de los estímulos den-
tro del campo perceptivo y 1a reproducción implica una evocación de un obje
to ausente. 
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(1976). 

Asiaism,. la revalora.ción del contexto, no s6to cognoscitivo sino social. con. 

duce a la consideración de la mmoria en relación con los dais procesos cos. 

nosci ti vos. y a que se subraye su i11POrtlnci1 en la adaptaci6n de los sujetos 

a su lledi' ll!Diente social. 

Por lo anterior~ se illPQne 111 cuestiona1q'Jento de la 1nvestt~ción sahrf! !!"-!'!!O

ria y el estudio de los aspectos organizativos y de transfor111ción de ést&. 

suponiendo s1J apacidad de clllbio. 

Respecto al cuestiona1tiento de l~ investigación, Figueroa (1979) nienciona una 

gran cantidad de tral:íajos qtJe seftalan las serias dificultades presentes en di 
cha investigaci&t2; y, prop()ne que, precisamente la constante actividad y co!!. 

tradicciones en esta área nos conducen a adoptar una teorfa con un gran poder 

explicativo que genere investigacfón y descubra nuevos fenóMenos. Figueroa. 

sei'iala que la teorta del Procesamtento Humano de Información ofrece explica

ciones a muchos fenómenos y la cantid~d de investigación que promovió demues

tr~ su potencia. A pesar de que este modelo es 111.1y poderoso, y no se pueden 

negar los ~v~nces obtenidos con su utilización, la Teorfa Contextual de los 

Canilios en la Melloria podrfa. ofrecer otra alternativa que implicaría no re

chazar, si.no reconsiderar los resultados y las teorfas que subyacen a la in

vestigación actual en memoria y reinterpretarlosi 

la alternativa que proporciQna, se refiere a una explicación del proceso de 

memoria. y constderando que Kvale enmarca su teoría dentro del modelo.dialéc 

tico, ofrece procedimi·entQs y- técnicas de investigación experimentales de que 

~dc;lecf~ ia aprox1t1ación d'\alécttca, por 1Q cual dicha aproximación siempre 

fue considerada COllO una s1JIP1e especulación filosófica. 

Por último, en la aproxtmact6n d1a1~ctica el énfasis en la génesis y desarro-

2 Entre los que se pueden mencionar a Jenkins (1974) y Murray (1976). 
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llo de los procesos, y en ciertos aspectos cOllO el significado, el contextov 

etc., dió COMO resultado la consideración del Clllbio COMO una categoría bási

ca. En la investig«.ci6n en MeW>ria, sólo reciente.ente., han sido considerados 

istos aspectos (Kvate, 1974b,c;1975; Meachant, 1976; Reese, 1976). 

Al respecto. en la sección experime:ntal de este trabajo se aborda: el problema 

dei significa.do que está relacionado con e1 contexto y la dini11ica de la tem

po~al idld del recuerdo. Y, ~i bien; el aspecto del significado es sólo una 

caracter1stica que detet'llina el COllPlejo proceso de Rlt!llOria, su estudio es im_ 

PQrtlnte ¡:>arque implica una nueva concepción de este procesa. Posible111ente., 

la creciente sofisticación metodo16gica desarrollada en las investigacione~ 

sobre ~rta de la forma. hay¡ inducid() a la utilizaci6n de técnicas cada 

vez Mis purtstas como las utfliz1d1s inclusQ en el presente trabljo, por lo 

cual, podrf• seguir siendo vilida la crftica de que el hcllilre sigue siendo 

fraglllfltado y considerado COMO ahistórico y asocial. No obstante, la intro

ducción del estudio del significado, aunque sólo es el primer paso. implica 

nuevas perspectivas y direcciones para el estudio de este proceso como la ne

cesidad de estudiar su génesis, desarrollo y funciones. 
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Cortinas 1n una ventana ~ ~ =Alt 
Dia~ante en un rectángulo 

Pera Í\ J\ Jl u ü LJ Boten a 

Luna en cuarto creciente (( 117' [ (( 
\~ 

Letra •en 

Softlbrero de copa l] n [J - - e .i.. .__ 
Campana 

Anteojos w ()--() 
::~·~1~ 
·~ ~ 

Pesas 

Número cuatro y I 7 Número siete 

lillÓn tr y~{ 

~ ~ Sol 

Reloj de arena z 8 8 Húmero ocho 

Salchicha o <::.:::::::; ~ 
canoa 

Sei'ial ~ 6 ;\ 
Q ...L. 

Pino 

Escopeta IÍ 

C==» ~= ¡J 
L-.-r---

d 
Escoba 

Número dos ? 7 ? 
~ \..-..' .. 

Signo de interrogación 

Figura l. En el centro se observan las figuras ambiguas originales y a ca
da uno de sus extremos las figuras de reconocimiento con sus res 
pectivos nombres para cada grupo experimental. E~tas figuras fue 
ron utilizadas ea los experimentos l y 2. 



FIGURA ORIGINAL 

CONTINUO DE DISTORSION HACIA PERA CONTINUO DE DlSTORSION HACIA BOTELLA 

Figura 2. Ejt11:plo del continuo de distorsi~n para la figura 1, utilizado en la segunda s&cci6n 

experimental. 

1 
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Br111 Ce1t rtl 

.. "' 

Tabla 1 • Diferencias en las Frecuencias de Reconocimiento de 
fas Figuras Originales entre Sesiones del Experimento t. 
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Ta:bl1 2. Dlfera1ci1s en las Resp1111t11 hacia las N11J11r11 11tre 
las d11 Sesionas del Exp1rl111nt1 1 



AGUR A 

A 

B 

l 
~ z t 

GRUPO N ){ cr r T al ... p 

A 
20 

l. 2 1 . 105 
0 .. 011 1.G02 18 

' 
0.10. 

B 0.7 o. 855 
A 0.8 O. 834 

20 0.367 B.'344 18 0.001 
B l. 65 l. 937 

Tabla 3. Efecto del nombre sobre el Reconocimiento de las figuras en 
el Ex•erlmanto 1. 

l 

..... 
Q -



1 lt•' Raru11nel111ilt• )go Aaeannel•ltnta 1 xz 

4 88 88 2 
.. 8 " 1 •1 8 0.3087 

Tabla 4. DI ferenclas en las ResJ1Uesta1 ha~la las Nrunbres entre las 
Ses iones de Recanoclmlento del Experiment1 2. 

1 1 
p 

0.50 

0.50 



FIGURA 

A 

B 

- a r T gl p GRUPO A.l X l'l 
f 

A 
l t 

6 .1818 l.GOI -0.219 
3.61 9 0.005 

B 3.7273 1.2 72 
A 5.8182 1.601 1 . 

B 
11 

¡ 8.2727 L272 
-0.219 3.Gl 9 0.005 1 

Tabla 5. Efacta del Nombre so~re el Reconocl mienta de las Aguras 
en el Experimento 2 



PERA 
lETRl .. e· --·---- ..... 

SlllBRERO DE COPA 
A.mOJOS 
NUMERO CUATlll 
RELOJ ll ARENA 
CANOA 
PINO 

BOTELLA 
LUNA DEI CUAR'ID CRECIElfE 
CAMPANA 
PESAS 
NUMERO SIETE 
NUMERO OCHO 
SALCHICHA 
SEÑAL 

Ta~la &. Nombrn dadas a las figuras en cada &rup1 Ex111rh•ntal 



Nivel 

1 
-t:: 
3 

-. 
GRUPO A GRUPO B 

IA. I.B. ~ p Nivel I.A. !.B. Y!-
E67.4 951.3 18.26 0.001 1 874 886 17.IG 
a A_, l"l 615.4 '29 g-:r. nnn1 ? 717 746 11.58 'f'O,C <IJ ,...,...,, ,,,,._...,. 'I -
489.9 405.8 22.27 0.001 ~ 494 576 9.55 

-~ ,;;· 

T1,l1 7. Dlf1r111t11 11tr1 la 11111111 de Dlsttrslil d1'l~11 11 
Sl1nlf lcalll 

p 

0.001_ 

0.001 1 

001 ' 
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