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U. Neisser. en su importante libro "Psicologia Cogno--

scitiva". subtitulado 18 informaci6n del estimul0 y sue v.! 

cisitudes. senala que el objeto de sstudio de 18 psicolog!a 

cognoecitiva. es el estudio de loe proceeos'por medio de --

los cuales. 18 informacion sensorial es transformada. redu-

cida. elaborada. aimacenada. recuperada y usade. 

Eeta definicion poco ortodoxa y deliberadamente amplia-

nace como respuesta ados decadas (1940-60), saturadae de--

paradigmas de "eetimulo-respuesta" (conductistas). que bajo 

e1 pretexto de impedimentos metodologicos y de pretencio- -

nes cientificistas extremas. ignoraron e1 sstudio de 10 que 

por e1 simple bechci de existir. genera ~a necesidad ep~st'-

mica ,de conocerse: Los Procasos Intelectual.es. 

Dentro de estos procesos cognoscitivoe. 1& meMOria ha .ido-

una area importante de estudio en la literature. experimental 

sirviendo de base pa~a 10 construcci6n de mo4elos de procesA 

miento de informacion. que son a 18 fech •• esquemos senci- -
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110s que tratan de explicar como el flu;o de informaci6n 

entrante por los organos de los sentidos pasa por una s~ 

rie de cambioe estructurales, hasta ser almacenado en --

una memoria permanente y luego ser usada'esta informact6n 

en la soluci6n de problemas 6 ls toms de desiciones. 

HI tems de estudio de ests tesis. es a1 proceso de 

repaso que en general puede ser entendido como un proce-

so que facilita 81 almacenamiento de informacion una vez 

que esta ha pasado par las primeras etapas de procesami-

ento hasta haber a1canzado a1 Almacen de corta duraci~n-

6 memoria primaria. 

Un primer ob1etivo que nos hemos planteado en 'al --

f 

presente trabajo. es presentar una visi6n sistematica y-

actualizada de 10 que es e1 procesamiento de informaci6n 

en 1a memoria humana, particularmente e1 proceso de almA 

cenamiento de informaci6n (i. e. repaso). 
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En segundo lugar, intentaremos presentar evidencia a -

favor de una posici6n del repaso que sup ere 1a concepci6n-

est4tica tradicona1 que concibe e1 repaso como una activi-

dad repetitiva y mec'nica. 

La tesis esta dividida en dos partes: 

La primera, consiste en una revisi6n bib1iogr'fica tanto--

experimental como teorica del repaso y su funci6n dentro 

de 18 memoria. Al final del cual presentamos nuestras co~ 

clusione8~ incluyendo algunas consideraciones geenciales -

para 1a formulacion de un modelo dinkmico de repaso. 

En 1s segunda parte. se resena un experimento que 11~ 

v, a cabo y cuyo objetivo euA demostrar como distintas mo-

dalida4es de repaso tienen efectos diferenciales en e1 re-

cuerdo. 

Las dos partes. estan escritas en e1 esti10 conciso y su -

cinto emp1eados en 1a 1iteratura cientifica y aunque tocan 
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temas estrechamente relaciona40s, ningtinohace referencia-

al otro. por 10 que es indiferente el or~en en que se lean. 

Debido a que 1as dos partes tocan el mismo terna es inevita-

bLe cierta repetici6n en e1 contenido. sin embargo, trat6 -

de evitar est a duplicidad tanto como me fu6 posible. 

Finalmente. eabe aclarar que circunscribimos el rango de --

estudio de esta tesis a la memoria de materiales verbales 

en sujetos humanos. Mi unies excusa para heber hecho esta-

arbitraria selecci6n es la abrurnadora cantidad de evidencia 

experimental que se tiene en este campo &hunado a limita- -

ciones de tiempo y espacio. 
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HI CODeepte 48 rep&80 0 easayo+ aiempre ha •• tado de 

una forma u otr. involvcredo en una gran varied ad de •• --

critos relatives al eetudio 4e la .emoria hu.ana. Podeaoe 

iDcl.ao aveaturar que ea cualquiar di8cu8i'a 8cerca •• la 

.emoria ea que DOS retira.os a proc •• oa tal •• como •• 1 

almace.amieato d. iDfor.aci'a. .1 tortalecimieDto d. uaa-

huel1a 0 al olvido. eetamos implicita •• ate retiri.adoaoe-

a .ata operaci'a a.toDoaa 0 iateacioaada. grad.al 0 aabita 

que p~rmit. que Due.tra p.ro.pci4a d. cual,.i.r eveato --

quede guardada por poco 0 .acho tie.po ea Du.etra .eaor~ •• 

D. uaa .aaera aUF 8ea.ral.pode.o •• ecir qua a1 rePA 

.0 e. ua tipo .e hab1a iateraa por .adl0 •• la cual, .. ats 

aemoe uaa limita.a caatidad de iator.aci'a e ••• .oria - -

(Norma. e 197' p. 100). Auaq~e •• t. definici'a no aatiatA 

ceria a ua teorico tormal nos sera momentaDeame.te de ay~ 

da para enteader el proceso tue n08 ocup •• Cualquiera d.~ 

+ Traduccida espaBola de Luis N. Juato.del libro de.D. BOL 

man (1973). 



nosotros se ha encontrado enla necesidad de tener que r@-

cordar un numero telefonico 0 de pasar un mensaje oral de -

una persona a otra 6 de retener una formula geom'trica a --

fin de utilizarla en 1& soluci6n de una pr.egunta de exa- --

men. En todos estos casos uno encuentra que repitiendo 

una y otra vez el contenido del mensaje S8 facilita 1. re--

t8nci6n del mismo. 

Una persona repite 0 repa.& 10 que des.ea recordar. 

desde e1 punto de vista del hahla cornun es frecueate ea--

contrar que una persona utilize iadistintamente las p.la- -

bras repetir y repasar para reterirs •• la mi~.a actividad-

Bn forma parecida encontramos que dentro 4.1 4iacurso-

ci~ntirico 18 repetici6n he sidO generalmeate identificada-

como el proceso subyacente a 1& operaci6n de rep.so; II ~. --

el r.paso es 1a repetici6n de iaformaci6n en forma m.nifie~ 

ta oencubierta." tt (Atkinson y Shiffrin. 1971). 

Cua1quier actividad que dese_penamas ,q.ue r.,quier. el -
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r.cuer40 4e algo, aera favorecida en la .edida ea que h!l-

yamos repetido el cont.nido 4e la informaeida. .1. .in --

•• bargo. ,eeta,no •• condici4n uniea 'aunque ai nec ••• ria) 

Y,ta.poeo 1a 6ptima como 10 pru.ban al u.o gan.ra1izado--

d. recuraoa m •• m4Dicos para ayudar •• en a1 reeuer40. 

B1 objeto d. 8ste trabajo ••• revi •• r .1 pap.1. qu.--

juega el eODe.pto 4e rep&eo •• la teoriade "moria. He--

mos 4ividido 81 trabajo en cinco part ••• 

Pri.era •• nte. r.viaaramos br.v •••• t. 1.a b •••• tiaia 

I 

168iea. 4e1 r.cu.rdo. Sn .esun40 1ugar. d.aeribiremoa 1.-

fuacidn del repa.o 8n 1.. teori.. 4e Multipl.. al .. c80.s. 

de •• moria (.8MOria 88a80rial •• 8.aria de corto plazo y -

.elllOria d. 1ar go plazo), a.i como 81 pap.1 qua d •• 8.pe"a:" 

en e1 olvido. 

Sa t.rcer lugar. r.visar.mo. el erecto d.1 repas08. 

las curvas de po.ioidn .eria1. Pinalaente •• 08 avocaremo. 

a e.tudiar el ro1 maa amp1io que ha .ido asignadoa •• ta-
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sctivida4 .a termiao. no unicamente de una aetitud de re--

petici8n. 8iao de un conjunto de diver ••• activida48. (co-

4itic&C1&u, maatea1miento, elabo.aci4a),relaciona4a. 4i--

rectamente a la8 ope.acion8. ma. genera18. de retenci&n --

denoain84a8 proce808 4e 81Macenamiento. 

Ba e1 ult'iM.O capitulo, pr •••• ts.o. nue.tra. c0l1cl •• 10ae. 

ea 18. ~ue trataMO. de e.cla.ece. alguns. cue.tione. .eto-

4016&lca. y teo.e'tica. co. re.pecto 81 r.p8". 
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D •• de un ,unto de vista psicofieioldgicO, la memoria 

•• explicada como 1. reactivaei4n interaa de 1. excita. -

ci4n ambiental. Hebb (1949), poetula que la eeti.ulacidn~ 

ambieatal provoca una actividad reverbera~oria (buella d8 

actividad), ea la. eelul •• receptorae :i:nvolucradae en 1a

eeasaci4n, Seta actividad e •• usceptible de interferencia 

debido a activ:l.dade. concomitant •• 0 poet.rio,ree, .in e ..... 

bargo, la repetida e.timulaci'n y reverberaci'D de perce! 

to ••• pecifico. permite la ocurrencia de ca.bios e.truc--

turalee (huella .structural). en la. conexion •• neurODa--

le., B.tos c.mbio. ..tructurale. tortal.c.n la tor •• ci'.-

d8 eneamblee aeociativo-neuronale. que actuaa como ua 8i~ 

tema cerrado, 4 •• pu' •. 4e quela •• tiaulaci,n ba ce.ado. -

La prolongaci'n 4el tiempo de eD.a.bl. permit. la tor.a--

ci4n 4. 1. huel1a e.tructural 4el recuerdo. 

Segull la teoria 4e' la conaolidacitSn, formala4a ori--
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ginalmente a principios de siglo y revis.d. por alickman. 

(1961) Y' PribraM.(1963). 1. buell. de Memoria requiere 

de tie.po para poder fijare. en 81 cerebro, cualquier --

otra activldad que ocurra poco de.pue. 4el regi.tro del-

estiMul0 interterira con au con.olldaci&n en la •• 4ida--

en que invo1.ucrIJ 1.0. aieMOs proceeo. n.uro1.og1008. 

Bstas teor!a. neui'ofli.iologicas de la M •• ria, alllPA 

ra4a. en .ayor 0 menor gra40 ea 1. hip6te.ie de los eir

cuito. reverberatorios propue.ta por LashleY', ban aneon. 

trado eierta contirmAci4n experi.ental. 

Algunos de 108 iave.tisadore. ha~ partido de 1a ao-

c10n de que 18 .emoria ee bae8 en 1a continua activi4ad-

e1ectrica de 1.a. neurona. cerebralee, y que por 10 tanto 

ee pue4e intentar bloquear 1a .emoria, bloquean40 1& se

tivida4 el&ctrica. Duncan (1.949). real1zo·uaode 10. pri:. 

.eros experi.entos en que •• U80 descargas e1.ectroconvuA 
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sivaa para t· revo lvel" ,. 1e ectividad el.ectr.ica de1 cerebra .. 

Bntrend a 30 ratas alb.in&e para 'recorr.r un laberinto en 

torma de "T" " g.irar a 1a izquiercJ. para obtener la re--

COMpen.8 de una pequefta porci8a 4e comid8. 

De.pu •• 4. quince 4ta., invirtid el Ia.bito de girar a 18 

izquierda iBc.itan40 &1 ani •• l a air.r a 1. 4arecha POl" 

una recoMpe.s8 4e comida 00.p8r8ti.8 ••• te .ayor. Una vez 

e.ta.leci4. 1& ra.pue.ta 4e girar • 1.,4erecha, ap1ico -

a 20 rata. d •• car8as electroconvul.iva. de 80 V. 4ejan40 

a 1a. otra. 10 rat •• como coatrole8. 

Pru.bas 8ubaiauia.te. reve1ar08 que el 60% 4e 1.e -

rat •• eo.etid •• a d •• cara. habian vue1to a1 h'bito da --

girar • la izquiar4 •• ientr •• qua e1 80% de 1 •• ratas --

controla. conti8u8ron el h~ito reoien 84quirido 4" li-~ 

rar a 1a dareoha. Duncan concluyo "q.e,uno 4. 108 et"o-

t08 d" 18 'd."carga, puede .er 81 4e provo car ama •• ia 0 -
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una desorgaaizacldll. de habit08 recient •• , que perJnLte -

que los aatiauos habitoe incompatibles reeupere. eu 40mA 

aio" (ea Steve.s. 1974). Ixp.~i.ento. posteriore. ha. -

d.lIO.trado que e1 choque .1.ct~ocollvul.ivo produce taato 

iahibiei'. proactive como retroactiva (Po.che1. 1957'. 

la re1aci'a a la hora crucial ea la que 81 proc •• o 4. 

coasolidaeioa pu.de ser m.axima •• ate atectado, Pribr •• --

(1963). ha ia4ic&do que po.ib1 •• eDte al,u •••• eca.i .... ~ 

necesarios para 1a recuperaei'. de 18 ~uel1a de memoria

e.tan todavia tragi1e. POl" tie.poe taa largos como UaO 0 

doe 4ias despue. de 18 experieacia. 

In re1aei'. a 1. cue.ti'a eobre que e8 10 que tortA 

lee. 1a hue11a de memoria' e8 1a repetici8n interaa ua -

tactor importante para produeir 1a cODso1idacioD? 0 e1 -

simple hecho de 4irigir 1a ateDei'D a a1gun eettmu10 ge. 

Dera de maDera automatica las cODexioDes DeuroDales - --
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buel1a estructural). Glickman (1961) y Deutsch (1962). -

han 8ugeri40 que 18 r.petiei~n interna 8S neceearia para 

co.vertir 18 huel!. de memoria en una estructura .8tabl~ 

en 81 sistema nervio8o central; mientras que Hebb (1961)-

y MeltoD (1963). suponen que cada experiencia eetablece -

su h~el1a.structural sift necesidad de rep.tieion. pero 

SiD negar que •• toe tortalecen la bue11a. Sin embargo. --

eata ultiMa interpretaci6n ba sido .cu.etionada por Bartz-

(1969). 61 ana10la 1a huella de actividad y 1a hue11a •• -

tructural(Hebb" 1949). a1 mode10 de doe a1macenes de .... --

IftOria. en e1 que 1. hue1la de actividad correspon4. al --

almacen de eorta duraci6n (almacen de corto plazo). 'mien-

tras que la hue11a •• tructura1 eorresponde a an almacena-

miento de mas largas dur8ci6n 0 almacen de l8rlo p1azo. 

Oe ahi que 1a coneo1id8ci6n de 18 huella eatractural. 

implique 'un grado mayor de repetieion.a. 
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Cualldo tratamos de ee.tab1ecer Ull estricto paralel,ismo ell

tre datos tieiol~gic08 y psico16gicos lIos'eatreatamoe a -

eerios problemas de iaterpretaci611 puesto que ea primer--. 

lugar. tenemoe que 108 der.neores de la teor~a de. la COII-

801idaei6n tieiologica d9 la huel1. de memoria haa sido -

iac.pacee de detectar el tiempo aeceeario para que la co~ 

801idaci6a .8 11eve a cabo. exietieado iaveetigadores que 

hall 11.'ga40 a at'irmar que toma tiempos de haet,a 48 horas-

despuee 4e 1a experieacia. (Pribram~ 1963). para que la 

cOlleolidacida tome lugar. 

Otra iDcoagrueacia diticil de explicar ee retiere al 

hecho de que la destruccioa 0 bloqueo de 108 circultoe r~ 

verberatorioe 4e los aaima18esometidos a choque electro-

coavulsivo. recuerdan no obstante. e1 1ugar doade tue ad-

miaietrado (Hi1gard y Bower. 1963). 

Uaa tercera evideacia todavia mas importaate es que. 

los circuitos reverberatorios postulados POl" Hebb y el --

eagrama de memoria sugerido POI" Lashley hall sido hip6te--
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sis de trabajo de un sin numero de experimentos sin ba-- " 

berse hallado ninguna confirmaci6n empirica definitiva.-

ademas de que en la actualidad en base a los trabajos de 

HYd6n (1961), S8 he asignado una gran importancia a 1as-

m01eculas de ARN como 18 baee bioqu!mica de la memoria. 

En conclusi6n todo parece indicar que e1 proceso de 

memoria no tiene un "locus" detinido aentro de nuestro -

cerebro eino que ea mas bien e1 producto de 1. alatesis-

de moleculaa de ARN. Ea'te giro bioqulmico en el estudio 

4e la memoria aunado a 1a incompatibilidad 4e resultadoa 

fisio16gicos y paico16gicos dificultan las comparaciones 

paralelas. pOl' 10 tanto a 10 largo de 1a discusi6n" ,que -

s'igue aunque constaat~mente nos reteril', • .,s a t'rminos--

como cODsolidaci6a 0 buella de memoria no haremo a refe--" 

renciaa las baaes neurofiaio10"'gicae del eetu'dio en cue..!. 

tion. 
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Sin embargo. no se debe de tomar esto . comO la negaci8n .--
a un estudio para1elo sino todo 10 cOiltr.ario. subrayamos-

la necesi4ad 4e que estos estudios complementarios de ll~ 

ven a cabo. 



111._ R 0 L D B L R B PAS 0 E N LOS MOD B LOS 

D B M U L TIP L B S A L MAC B NBS D B 

M B M 0 RIA. 
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En 1a figura 1. se muestra un diagrama de flujo 

del modelo de memoria presentado POl" Waugh y Norman, -

(1965), Aunque las teorias de multiples .lmacenes di--

fieren entre si en diveraoa aspectos, e1 papel que ---

juega 1a operaci6n del repaso as basicamente e1 mismo-

(Waugh y Norman. 1965; Atkinson y Shiffrin. 1968). 

Cualquier estimu10 incidente que as registrado. entra-

a1 a1macen de corto plazo (ACP) 0 memoria primaria y -

puede 0 no ser 81macenado en 1a memoria secundar·ia 0--

a1macen de largo plazo (ALP). Si e1 item no es almac~ 

nado en ALP se perdera puesto que e1 almacen de corto 

p,lazo tiene una capacidad de retencicSn limitada. Una ... 

forma de evitar esta perdida (i. e. olvido) es POI" me_ 

dio del rep~so es decir. a travez de la.recirculaci6n-

del item en ACP. Atkinson y Shiffrin '(1968). ....-

han propuesto que e1 repaso sirve para incremental" 
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la fuerza de Ie .huella de memoria en el almacen cte largo 

plazo. eato ae consigue en primer 1ugar. incrementaado 

el tiempo de eetancia ctel item en ACP (durante eleual -

1. huel1a 4el a1macen a largo plazo e8 con801ida) y en -

seauacto lugar, 4an40 oportunidad a que otros proeeeos --

como la cod.if'icacid'o 0 la imaginaci60 actueo. En state. 

eis, el rep.so tiene la tunet6n cte manteoer e1 item eo -

ACP. evitar el o1vidoy permitirel almaeeoemieoto 4e io-

f'ormaci8n en 18 memoria 4e largo plazo. 

Un estu4io que ayu40 a eeelareeer .1 papel del re--

paso en la memoria de corto plazo. f'ue el realiza40 por-

Petereon y Peterson (1959). eetoe inveetiga40ree i4earon 

un metodo POI" medio del cual e. posible evitar que e1 8~ 

jeto repass Y POI" 10 tanto eetudiar el eteeto cte eeto en 

e1 reeuer40. to que estoe autores hicieroo f'ue l1enar el 



Figura 1.- MODELO DE OOS ALMACENES DE MEMORIA, (tornado de l.Jaugh y Norman, 1965). 
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intervalo entre 1_ preeentaci6n del eatlmu10 (una eecueD--

cia de tree consonante. pre.eatada. auditive.eate) y 1a 

prueba COD una tare. dl.tractora que consistia so hacsr --

que sl sujeto coatara bacia atrae de tree ea tree uaa ci--

tra de tree aigito. a una ta.a fi;a. Los Peterson eaCOD--

traroa que a mayor iaterva10 eatr. pr.s.ataci&n y prueba ;.. 

Mayor d.cre.ento 8a 81 r8cuerdo del trigr •• a. 8iendo e1 d~ 

cre.eato 4e 1. paadieat. mas proauaeiado duraate los pri •• -

1'08 s.guado ... 

lato 11.vo a 10. autor •• a soatensr juato coa Brown 

(1958) 1a hipot •• i. del decaimieato de 1. hu.l1a d •• emo--

r'ia II que e.tablece que 1a operacicSa d. rep.eo •• 1a que i,!! 

pi4. que un item .ea olvi4a40 It cuaado el rep&so e. coa.tro-

1ado. 1a hue11a de memoria decas rapid.mente COD e1 traa8-

curso del tiempo. Bellyer (1962) 11evo a cabo un experi--

mento simi1ar.(Fig. 2) pero en este ca80 1a pre.entaci6a 
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de loa trigramaa tue hecha viaua1mente por 1.2.4. u 8 

veces. con perio4os de 3.9.18 y 27 segs .. de actividad 

distractora. La fig. 2 presenta sus resultados que mues-

tran claramente un incremento en e1 recuer40 en tunci4n-

del n4mero de presentacionea 4el estimul0 aal COMO. un -

decremento en el recuerdo al aumentar 108 intervalos de-

activida4 4iatr4ctora. 

P04.mos concluir de eate experimento: 

1.- Cuando e1 periodo entre preaentaci&~ y prueha es.ll~ 

aado COil una activida4 distractora. eata activida4 dism,! 

Duira en algun grado 18 activi4ad de repaso. 

2.- Al impedir el repaso parcial ototalmeDte. eate di8-

minuye a 8U vez la capaci4ad de almacenar iDtormaci6n en 

el almacen de largo plazo. 

Una pregunta que se noa anto;a importante e •• ai la 

tare. 4istractora para1iza en torma total 1a activida4 de 
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repaso 0 8010 10 hace paroia1meate? Revisaado 10& datos 

de una curva tipiea de olvido. en 1a que despues de 1a 

preseataci6n de un trigrama. 11enamos e1interva10 de re-

cuercto con una aetividad distraetora. encoatramoe que a -

mayor intervalo de aetividad eli.tractora. Menor moato de-

recuerdo (Peterson y Peterson, 1959 Hellyer. 1968; Me1--

ton. 1963). La tunei6n negativamente aee1erada que pre--

sentan estaa curvas cturante los primeros segundos se va -

ap1anando conforme e1 tiempo del intervalo crece, tendie.!!. 

do 1a tunci6n hacia una asintota. Bstos resultados DOS -

augieren d08 cosaa. Laprim8ra. se retiere a 1a rapida 

caida cte 1a curva durante los primeros segundoa, eato ea, 

parece aer .que e1 olvido no 8S gradual aino que maa bien-

es durante 108 primeroa segundos (5-10 .ega.). cuando 1a-

pendiente es maa proauaciada. 10 que p·areee indicar que--

este lapso determina el limite de duraei6n de 1a memoria-
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de corto plazo. (Turvey y Weeks. 1975; W~ckelgren. Modig 

liaoni y Seamon, 1974 ). 

Bn segundo lugar, al reviear 1a pendiente de recuerdo 

correspondiente a la aegunda parte de la grafica. es de---

cir .. 1a porci6n que comprenele de los 10 segs. en adelante. 

tenemos que el decremento en el recuerdo. en los distintos 

interval0. de recuerdo tiende a ser mucho menor que en e1-

segmento inicial. tendiendo los datos bacia una asintota 

(Hellyer. 1962; Modigliani y Seamon. 19~4). Bate aplana--

miento de 18 curva 8a un indicio de que 81 mero paso del -

tie.po ya no es un factor de importancia para el recuerdo-

al alcanzar eetos niv.les y nos sugiere aai mismo que eata 

informaci6n ha sido almacenada en ALP. 

Ba dificil explicar como la tareade interferencia --

afacta el recuerdo; 8S comunmente acaptado suponer que la-
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tarea distraetora opera para evitar _1 repaso (Peterson -

y Peterson. 1959). perc 8i tomamos esta .tirmaei4n en tOL 

ma astricta nos encontraremoe. con que 1& caida de la cUL 

va de olvido nunca as total, 8. decir bunca tiende a cere 

8. mucho maa freeuente' encoatrap una tendencia a la aeiD-

tota ( " 0 ). D •• de este punto de vista tendrialllOs que -

explicar la remanencia ea el reeuerdo a largo plazo ea --

t6rminos 4e urecuerdo 4e un solo ensayo" eato es. si a1 -

dispositivo diatractor que e.pleamoa puede radueir a1 re-

paao de manera total eatoneea el recuerdo reatante .eria-

producto de la presentaei~n del it~ unicamente. Desd.--

1uego que pod.MOe tambi'n entender e1 efecto de 1a tarea-

diatractora 80bre e1 repaso en forma ma8 restringida. 0 

sea. partir de'la nocion de que la tarea distractora de--

crementa ,en algun _grado 1a oportunidad de repasar pero-
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no 10 nulifica total.ente. 

Posner y colaboradores (Posner y Ross.an. 1965; Posner y 

Konick. 1966)' han estudiado 81 efecto del MOato de pro--

cesamiento de informacioD en,la tare_ di.tractora y de -

como e.ta. disminuye e1 reeuerdo. Bstos autores han de-

moetrado que a mayor exigeneia de procesamiento dur_nte-

la actividad 4iatractora. mayor deeremeato ea el recuer-

do. Dillon y Reid (19~9). POI" su parte. 4ividieron el i~ 

t.rva10 d. reeu.r40 ea, tree segmentos t .,mporales a tin -

de poder analizar ea forma mas detallada en que momento-

18 tarea distractora produce el efecto maa pernicioao en 

e1 recuer40. Presentaron a los sujetos trigramas (uno a .. 

1a vez) POl" un segundo. posteriormente se Ie daban 15 --

segs. de actividad distractora. divi4i40s en tres partes 

de 5 segs. cada una. La tarea 4istractora podia, eel" de -

408 tipoe: "facil ft (leer un 4igito de d08cifras presen-
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tado en una pantal1a) 0 "ditici1" (leer a1 n6maro en voz -

alta, sumar loa doe digitos y senalar ai el n~mero reetan-

te es nOll 0 par). En 108 tres aegmantos ell que 8e dividio 

el interval0 de retenci6n tuaron asignadas todas las com--

binaciones posiblea entre tareaa t~ciles y tareas d1tici--

les. eato dio como resultado que en cuatro condiciones el-

pri •• r sagmanto distractor tuera ta(cil y en las otras cua-

tro condiciones,al primer segmento tuera diticil. Los 1'.1. 

suitadoe moetraron. en primer lugar, que l1enar el intervA 

10 de retenci6n c •• una tare a fAcil tue menos Ilocivo para-

el recuerdO que 11en8rl0 con una tarea diticil. Ademas, 

ejecutar la tare. diticil durante el primer segmento de --

retenci6n (primeros 5 segs.), tenia el maximo etecto en la 

reducci6n del recuerdo, independienteme.llte, del tipo de --

tarea que l1enara los dossegmentos siguielltes. 
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Corr .. pondientemente. presentar e1 interval0 facil una, 

d08 0 tree veces no hacia gran ditereneia en 1& ejecuei6n' 

de loa aujetos. puee parece ser que aon los 5 aega. del -

aegmento 1niol&1. 10e aegundoe crltieos en el recuerdo --

a eorto p1azo. 

D1110n y'Reid (1969) concluyaron junto con Posner y

Konick (1966). e~ que 18 dificu1tad de la tarea que ejae~ 

ta un aujeto durante a1 intervalo d~ recuerdo repercute -

directamente en el monto de recuerdo. a1endo e1 efecto mas 

noc1vo durante 108 primeros 5 sega. Deade luego que es -

muy diticil eatableeer cual 8S el limite temporal de ra--

teneion en al almacen de corto plaza pues loa datos de --

que disponemoa se eneuentran sujetos a variaciones de di-

seno. de elase 4e material 0 de modalidad. Sin embargo.-

parece exiatir cierto aeuerdo segun la evideneia con que-
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se cuenta para conaiderar que en 10 que S8 refiere a me-

moria verba1 que e1 recuer4e a corte p1azo tieD. una du-

raci6n de entre 5 y 10 eegs. (Turvey y Weeks. 1975), ---

Wick.lgren, 1973). 



IV._ CUR V A D B POSICION S B R I A L 
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Una de lae cosas que cualquier teoria de la memoria 

debe poder explicar es 18 curva 4e posicion eerial y 

81 papel que la actividad de rep •• o juega' en ella. 

La curv« de posicion eerial e8 obtiene utilizando 

loa paradigmae experimentalee conocidos como recuerdo -

libre y recuerdo serial. y que consiate. e. 10 siguien-

te: una lista de itae aleatorizadoe (palabrae con una -

firecuencia de ocurreacia alta en 1& leagua ell cuestioa). 

es preseatada a un sujato en vaa lista. Inmediatameate-

o algunos segundos de.pue. de la pre.entaci6a el .ujeto 

intenta record.r todas lae palabras que s& 1. preaeata-

ron. en el ordea que 4e.ee (recuerdo libre) 0 maateaieA 

do a1 orden de preseataci6n original (recuerdo serial). 

Bl numero de items POI" pre.entaci6a varia Dotable.ente-

(de 5 a ~o palabras aproximadamente). ae! como 81 nume-
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1'0 de lietas a recordaI'. Independientement~ de estas 

variaciones en e1 tamano de las 1istas las funciones de-

recuerdo tienden a ser 8imi18re8. Las proporciones de --

recuerdo graficadas en fUDcioD de 1a posicion serial de-

1a presentaci6n del item. arrojan una fUDcion en forma -

ds "U". donde 1a proporci6n mayor 4e acusrdo 4s 108 pr'i-

meros items e& l1amada sfecto de primac!a mientras que -

la alta proporci6n de recuerdo de 10e iteme terminales -

e. l1amada efecto de recencia. La asl""\tota (porci6D. lIle-

dial. varia seguD que sea reeuerdo libre 0 reeuerdo 8S--

rial (pue& esta ultima a1eanza una proporei6n de rscuer-

do menol';Waugh. 1961). pero en ambos casos 1a torma S& -

igual. 

La exp1icaei6n de los tenomenos de Primac!a y Re--

cencia mas geDera1meDteaceptada esta dada en ~srminos-

del m04e10 de 40s a1maeenes de memoria (Atkinson y - --

Shitfrin. 19'1; Glanzer y Cunnitz. 1966). que estab1ece 
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que 81 recuerdo de los primeros items (prima~ia) ~b.dece 

a 1a recuperacion de informacion del a1macen de largo p1a-

ZOe mientras que e1 recuerdo de loa itms tinales de 1a 1i~ 

ta (recencia). es debi40 a que esta intormacion se encuen-

tra en un almacen cle rapido aceaso (ACP). que se caracterA 

za por mantener informacion disponible por periodos breves 

de tiempo en una modalidad acustic8. similar a una caj. de 

resonancia en la que 18 cluracion del 8Oni40 (eco). equiva-

le a 18 duracidn de 18 huella (Neisser.~ 1967; Murdock. 

1966. 1967)" 

Bsto sueede porque e1 tiempo entre 1. presentaci6a --

de los ultimos items y 18 prueba es muy corto 10 que perm! 

te al sujeto recordar estos items iamediatameate sin aece-

sidad de baberlos repasado largamente. eato se va refleja-

do en las cortas 1at.ncias de respuesta de los items term! 

aales en comparacion con las lateacias de los itms anteria 
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res (Brody. 1975). 

B1 etecto de primac!a 0 sea 18 mayor proporcion de -

recuerdo de los primeroe items de 1a lists'(los 4 prime--

ros. aproximadamen~e)t as un poco mas d±ticil de explicar. 

Una posibilidad es penssr que los primeros items recibeD-

un mayor numero de repasos que los otros items. 10 que --

fortalece su probabi1idad de almacenamiento en ALP. 

Atkinson y Sbiffrin. 1965. 1968). ban ideado un modelo 

que trata de dar euenta de este fenomeno. Hl modelo es -

11amado e1 "Buffer+ de repaso'· y 8S un mecanismo que --

actus dentro del almacen de corto p1azo. Este butter de-

repaso 8S descrito como una a1acena en 1a que caben 

articu1os. esta alacena tieD. una capacidad 1imitada es 

decir. que cuando esta llena cada nuevo item que entra --

desp1aza necesariamente uno de los ya existentespara - -

+ No Existe una Traducci6n Satisfactoria. 
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ocupar 8U lugaro Bl hecho de que un item ocupe un lugar-

implics un numero de repasos de ese item. de ahi que el--

primer item que entrs al bufter (item .}al ocupar todos -

los lugares existentes recibe as! miemo todos 108 repaeos 

disponibles. e1 segundo item (item b). que entre al butfer 

desaloja de la mitad de los lugaree al item a y aei suce-

sivamente. Bate trae como conseeuencia que los primeros--

itema reciban un numero mayor de rep.aos propiciando que 

la huella de memoria de estos items se. mas d11r8dera y POl' 

10 tanto que ee almacene en ALP. 

Para pro bar la hipotesis de que loa items inieia1es -

reciben una proporcion mayor de repasos que loe items 8i--

guientes, Rundu8 (1971) y colaboradores (Rundus y Atkinson 

1970)9 idearon una tecnica que consiste en hacer que .1 

sujeto manifieste sus repasos ora1mente 10 que permite grA 
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bar 01 o6.me1"o de repaeos que 81 sujetoda y comp8rarlos-

con 8U e;ecuci6n en 18 tares de recuerdo~ Bl10s presen-

taron 20 palabrae. una POl" vez. COD un tiempo de preseD-

taei6n de 5 segs o 

Sus resultados mostraron que las primeras palabras de la 

lista recibieron un numero notablemente mayor de repa80s 

que las otras palabrae y asi miamo 1'ueron recordadas 80-

1"e18ci6& directa al n4mero de repaao8 recibido. Sin em--

bargo. este et'ecto no ee observQ en los.,items terminales 

en los que el monto de recuerdo no muest1"a ninguna rela-

ci60 con 1a cantidad de repasos que estos items recibie-

ron (fig. 3). 10 que sugiere que 1& retenci6n de estos -

items terminales obedece a un proce80 de recuerdo distiA 

to del de los p1"imeros items. 

Los et'ectos de primac!a y recencia se van haciendo-

mas notorios a medida en que nos trasladamos de una pru~ 
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ba que este dentro del limite del rango de aprehension -

del sujeto (4 a 6 iteMs; Miller. 1956). a una prueba que 

tenga Mas iteMs de los que 81 sujeto pue~e captar sin MA 

yor estuerzo. 

Jahnke (196~). hizo un experimento de eate tipo. presen-

to a sus sujetoe listas con 5.6.7.8 0 9 items (tri-coDs2 

nantes) a 18 frecuencia de un iteM pOl" segundo. Los re-

sultados de Jahnke (Fig. 4) muestraa que a1 iacrementar-

se 1a lists. las porciones de primacia y receneia ae' van 

contormando. aiendo los items medios los de menor propo£ 

cion de recuerdo. 

Cuando 1a 1ista de reeuerdo 80brepasa e1 limite del 

rango de ap'reheDsidn del sujeto II se vue1ve neeeeario 

para este. seleccionar una estrategia 4e codificaci6n --

adecuada que 1e permita dar cuenta del recuerdo de un --

numero mayor de items de prueba. Bxisten varias eatrate-
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gias paramejorar 81 recuerdo sin embargo. 1a mas ditundi-

da es 1a de formal" trozos (Miller,195Ga): que consisten en 

1a formaci·6n de unic!ades funcioa.les de recuerdo mayores -

que 1a unidad simple y que POI" 10 tanto permiten a1macenar 

una cantidad .. yor de informacion. 

Sin embargo 81 "troce~" no siempre es posib1e pues. en ---

una prueba tlpica de memoria en un laboratorio, e1 tiempo-

de presentaci6n es pOl" 10 general corto. 10 que impide que 

e1 su;eto pueda codificar en forma dptima 81 material· a --

ser reco rdado • 

H1 tiempo de presentaci6n y e1 tamano de 18 1ista ---

son doe factores que han sido frecuentemente 8studiados 

en cOAsonancia Murdock (1962.19?4). ha sugerido que e1 -

producto de 1a taza de pr8s8ntaci6n pOl" e1 tamano de 1a 

1ista si 8S mantenido constante. ref1e;a e1 mismo monto de 
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recuerdo. Este fenomeno he sido 11amado "Hipoteeis de --

tiempoe totales·' (Murdock, 1974). Bsta bipote8i~ de tiem 

pos tota1es ha si40 probada en listas co~ un rango de 20-

a 60 palabrae. uti1izando presentacionee auditivae de 1 a 

3 sege. per item. Postman y Warren (1972). por ejemplo.--

encontraron esta relaci6n en listas de 20-3 (20 palabras-

a una taza de 3 eege. cad a una). 30-2 y 60-1. Sin embar-

go Underwood (1970). empleando presentaciones maeivae no-

encontro eete efecto. 

Lae tree porciones de que se compone la curva de posi- --

ci6n serial pueden eer afectadoe diferencialmente por di~ 

tintoe factores. 

Una actividad interpolada como contar por 15 segs. 

antes de recordar. elimina 1a recencia sin afectar 1a ---

as!ntota (Postman y Phillips, 1965; Glanzer y Cunitz. ---

1966). Si 1a prueba de recuerdo e9 adminietrada al final-
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de 1a presentacj6n de las 1istas, produce un vfecto en 

1a porci6n de receneia que ha sido 11amado "recencia negA 

tiva" (Craik. i970; Craik y Watkins. 1973; Madigan, y Mc-

Cab., 1971). y que se manifiesta con una muy baja propor-

ci6n de recuerdo en esta porci6n. en re1aci6n a las demas. 

Bsto puede ser exp1ica~0 en t6rminos de 1a oportunidad de 

repaso. Como mencionamos anteriormente. los primeros 

items son los que reciben, e1 mayor ndmero de repasos; 81 

ndmero de repasos disminuye conforme nos Bcereamos 81 f~ 

nal de la lista. 10 que con1leva a que los u1timos items 

sea por 1a tarea distractora 0 por 1& presentaci6n de 1& 

siguiente lists. no reciben e1 mismo n6mero de repasos y 

esto se ref1eja en la baja proporci6n de recuerdo de los 

items terminaies. 

Otra forma de reducir el efecto de recencia se ob--
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tiene torzando a1 sujeto a recordar e~ primer termino 

108 items inicia1es de 1& lista (Tu1ving y Arbuckle. ---

1963). 10 que produce e1 mismo efecto de interferencia -

que 1a tarea interpolada. 

Con respecto a1 tiempo de presentaci6n. tenemos que 

a mayor tiempo de estudio D mayor e1 beneficio en el re--

cuerdo en todos 108 interva10s de reteneion (Hellyer. 

1962). sin embargo. e1 efecto mas pronunciado en 1a cur-

va de posic:i6n serial debido 81.1 i.creme~to en e1 tiempo-

de presentaci6n se encuentra en los items inicia1es y --

medios. sin ningun etecto notorio en los items termina--

les (Glanzer y Cunitz. 1966; Murdock. 1962). Bstos da--

tos pueden facilmente serincorporados 4entro del mode10 

del buffer de repaso senalado anteriormente. donde tene-

mos que a mayor oportunidad de repaso. mayor probabi1i--

dad de recu.rdo (Rundus. 19?1). 



- 43 -

Otra variable, que afecta positivamente las posiciones ioi-

ciales y medias pero DO las terminates 8S 1a familiaridad; 

uti1izar palabras COD gran trecuencia 48 ocurrencia en e1-

1enguaje comun son superiores en e1 recuerdo en posiciones 

no-termina1es. mientree que solo son ligeramente auperio--

rea en poeiciones terminales (Raymond. 1969). 

Finalmente. Murdock (1965) y Silverstein y Glanzer -

(.1971) ftlOstraron que pedir a 10s eujetoe que rea1icen una 

tarea concurrents (Clssiticar cartas y realizer sumas~ --

respectivamente). durante 18 presentaci6n de la 1ista. 

disminuye el recuer40 de 108 items no terminales. sin - -

afectar 18 receneia. Si8n40 e1 efecto mas fuerte en 1a --

medida en que 18 tarea sea mas diticil. 



V._ R B PAS 0 PRIMARIO y RBPASO 

S B C U N DAR I 0 
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Hasta aqu! hemos tratado en forma breve y selectiva-

e1 papel de 1a repetici6n en e1 recuerdo. la naturaleza -

de este proceso. au importante papel en las teorias de --

multiples almacenes y algunas de las vari_bles que pare--

cen afectar10 mas directamente. En ests capitulo tocare-

mos e1 estudio del repaso sin constrenirnoe unicamente B-

a au moda1idad reverberatoria 0 repetitiva. 

Tulving (1962 9 1964. 1966). en una serie de investi-

gaciones sobre aprendizaje verbal y organizaci6n. encon-
~ 

tro que los sujetos de sus experimentos tendian a agrupar 

o relacionar unas palabrae de la lista con otras. de man~ 

ras particulares a cada individuo de ahi que Tulving. IlA 

mara a este tipo de organizaci6n: "organizaci6n subjetiva". 

el paradigma empleado p~r este invest~ador es denominado. 

recuer40 libra de multiples ensayo.se en eete paradigma a-

diferencia del de recuerdo libre r cada·ensay~ contien. --

las .mismas palabras que el anterior pero en distinto orden. 

Bs decir que las palabras en cada serie son siempre las -~ 
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mismas y solo e1 orden as &1 que cambia~ Tulving. (i962) 

cuantific6 e1 creciente n6mero de asociacion.s entre las -

palabras de 1a lists de presentaci6n a presentaci6n. Bn--

contrando que a cada nueva presentaci6n de la lista se in-

crementaba la organiz~ci6n subjetiva as! como el recuerdo. 

De los trabajos de Tulving desprende que "el repaso" no 

as una actividad unitaria y simple. todo 10 contrario. e1-

concepto de repaso designs un eonjunto de operaciones (e.g. 

repetir. organizaro codiricar)~ que 81 sujeto decide reali-

zar ~ fin de buscar 1. mejor manera posible de almacenar 18 

informaci6n reeien registrada~ Bstas estrategias son em- -

pleadas por a1 sujeto a su conveniencia. y as! como puede 

ser una repetici6n mec~nica en un caso, en otro. e1 mismo -

sujeto emp1eara una estrategia de agrupamiento. Bstas nat~ 

ra1eza opcional de 1~ operaci6n de repaso es subrayada por-

Atkinson y Shiffrin (19'71). y que 'contrastan con - -
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los componentes mas permanentes del sistema de memor,ia --

(i.e. A1macen de corto p1azo y a1macen de largo plazo).-

Estos autores conceptuan 91 repaso como UD' "proceso de -~ 

control". a1 19ual qua codificaci6n y 18 imaginacion.-

Los procesos de control tianen 1a caracter!stica de que -

e1 sijeto los emplea a su propis conveniencia es deci1'.--

que Bon usados las praferenci&s particula1'es a1 su-

jeto. 

Bn los experimentos de "Olvido <1irigido n de Bjork -_ 

(1972) y co1aboradores (Woodward y Bjork. 1970; Woodward. 

Bjork y Jongeward. 1973). encontramos como distintasaet~ 

vidades de repaso tienea efectos diferencia1es en e1 re-

cuerdo. A continuacion describimos en deta11e uno de los 

experimentos ~levados a cabo en esta linea Q Woodward et.-~ 

al. (Bxp. III. 1973). presentaron 4 1istas de 36 palabras 

cada una. con tiempos de presentaci6n de una POI' seg. A 1a 
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presentaci6n de cada palabra siguio un interva10 de repaso 

1ibre de 0.4 6 12 segse a1 final del cua1 e1 sujeto fue --

requerido para recorder 18 pa1abra en .cue~ti6n (1.5 segs.), 

inmediatamente despues de esto se presentaba una clave en -

18 que el sujeto era requerido a "recordar" 0 bien a "01vl-

dar" la pa1abra recien presentada. 1a mitad de las pa1abras 

fueron asignadas aleatoriamente a 18 clave de "recordar" y-

la otra mitad 8 la clave de "olvidar". A1 final de cada --

lista bubo una prusba de recuerdo inmediato. para .1as pala-

bras etiquetadas como "recordar n y al 'final de las cuatro -

1istas. una prueba de recuerdo final. 

La.logica de este diseno recide en 18 8uposici6n de que ---

e1 tipo de r~paso que reciba cua1quier item sera distinto -

seg6n el tipo de clave que 1e sea asignado, es decir. qtie--

durante los distintos peri6dos derepaso 1ibre en los que 

e1 sujeto no sabe a que clave serA aeignado 61 item en - --
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cuesti6n; este. solo s~ra mant~nido p~r,reeirculaci6n 

( repaso primario). hasta que la clave aparezca si la cl.!, 

've se5ala "recQrdar". sera entonces cuando el,sujeto - --

busque interrelaciones y asociaciones con items anterior-

mente presentados (repaso secundario). Los resultados --

de Woodward et. a1. (1973)e muestran una superior probab~ 

lidad de recuerdo para los items etiquetados como "recor-

dar". que para los items mercados como "olvidar". tanto -

en 1a prueba de recuerdo inmediato como en 1a prueba de -

reeuerdo f'ina1 .. 

Aunque siempre se ha pensado que e1 repaso no es ---

una actividad simple. sino una colecci6n de actividades.-

se ha asumido que todas estas actividades tienen como f'i-

nalidad: 

a) Mantener items en el almacen de corto plazo. y b) - -'-

transferir estos items al almacen de largo plazo. Sin--
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embargo. se ha becho neceaario dietinguir entre diferen--

tea tipos de repaso. 

Repaeo Pri.ario (Rep.ao de Mantenilll2:ento)Y Rep&eo - -

Secundario (Rep.ao Bl&borativo ) 

Un tipo dietinguible de actividad de repa.o. e. el--

reciclaje mecanico 0 mantenillliento del item ell ACP ... ete-

rido como rep&so de mantenimiento POl" Crait y Watkins - -

(1973). Y COIllO rep.so primario POl" Woodward et. al. (1973). 

Hl repaso primario parece fUDcionar primariamente como --

una operaci6n de sostenilniento de corto plazo. 

Otro dietinguible tipo de repaso ea refer ida 'como 

repaso elaborativo POl" Crait y Watkins y como repa80 •• --

cundario POl" Woodward et. al. Involucra una vari_dad d_ -

~ctividadee clap.ndieutes del almacenami_nto a largo plaza 

pOl" medio de 108 cueles. loe items en ACP son asociados y 
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elaborados. Desde el punto de vista de tacilitar 81 -

recuerdo a largo plazo. el repaso aecundario ea mucho 

mas productivo que el rep880 primerio, sin embargo, como 

una operaci6n de mantenimiento. e1 repaao .seuadario 8e-

inetieiente. Bs mas lento que 81 repasopl'imario. 10 --

que quiere deeir que algunos iteme pueden perders. de --

ACP mientras otro. ostaa siendo proeeeedoe. Lo que trae 

como cone.euencia que loe iteme en *CP no son eo1am.nte 

mantenidos POl' e1rspaso secundario. aino que &on moditA 

cados y transformados. Bn un experinaento Bjork y Jongo-

"ard (1974) /I presentaron 6 palabrae comun ••.• en c/u d.-

~o ensayos. Cada cadena de 6 iteme tu. pr.sentada POI' -

4 eeg.. Siendo el interva10 d. retencion de 20 .ege. ---

Antes de cada eusayo los eujetos eraB inetruid08 on 1a -

manera de repasar lae 6 palabrae en cuestion. 
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En la mitad de 108 ensayos 108 8ujetos fueron instruidoe 

para repasar sn forma mecanica (repaso de mantenimiento) 

y en 1& otra mitad ss lea indico que intentaran formar-

asociaciones e imagenes conjuntas de lae palabras. Al-

final del experimento sin previo aviso S8 Ie adainistro 

a los sujetos una prueba de recuerdo final. Loe reeu1-

tad08 moetrarOD una iateracci6a eatre tipo de repaeo y-

tipo de prueba de recuerdo. HI repaso primario fue eu--

perior al repaao aecundario en la prueba de recuerdo 

inmediat. (despuea de 20 eega.). pero 10 contrario euc~ 

dio en la prueba de recuerdo final, en 1a que los repa-

aoa aecundarios facilitaron 1a ejecuci6a de largo p1azo 

mas que los repasos primarios. Bjork y Jongeward enCOD-

traroD tambien. gue e1 orden de 1a informaci6n ea ACP 

tiende a ser maatenido en funci6n de 10e repasos prima-
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ri08 y se pierde como consecueneia natural del repasc ---

secundario. 

BI repaso primario es fundamentalmente una operaci6n 

de mantenimiento o n~ aolamente en el aentido de que los -

items ae mantienen disponiblee en ACP, sino tambi6n en e1 

sentido de que e1 ordenamieato de eatos items es tambi'n-

preservado. 

POl' otro lado e1 repaso secundario e1abora, integra-

y reacomoda 108 items en ACP, en bas.: a1 conocimiento.-

idiosincratico 0 no-idiosincratico del aujeto. 

Un experimento de B1mes y Bjork (1975), demuestra 

que e1 aumerc de errores acdsticos en una prueba de corto 

p1azo ap1icando repaso primario es mayor que emp1eando --

repaso secundario miebtras que e1 numero de errores semaA 

ticos es mayor enap1eandorepa80 secundario. Bste patron-

es consistente con 1a nocion de que e1 repaso primario --

consiste en 83. recic1aje de items en ACP en forma ordenada 
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y mecAaica, conveniente 81 tipo de tarea (en este caso 

acustica). mientras que e1 repaso aecundario consiste en-

18 e1abar.ci6n semlntica 0 interasociativa de items en --

ACP. 



VII._ CON C L U S ION B S 



- 55 -

Bn los capltu10s anteriores hemos revisado las d1--

versas formas en que se ha uaado e1 concepto de repaso -

en 18 1iteratura correepondiente a1 estudao de 1a memoria 

humana. La gran variedad de dato8 preeentados fueroD t~ 

mados de algunoa de loa eatudios experimentale. relacio-

nados con este tem. y que pensamos que constituyen una -

selecta pero representativa muestra del 8atado actual del 

campo. Sin embargo, cabe notarse que practicamente la -

totalidad de los e.tudios presentadoa ae refieren al ---

repaso en su modalidad verbal y eil au;etoa a4ulto •• 

Bsta reatricci&n fue hecba de1ibera4amente. por razonee-

d. espacio asi como p~ra poder revisar en forma mas de--

ta11a4. e1 campo de 18 memoria verbal que ee aque1 en el 

que e8 ban Bcumulado un numero mucho mayor de estudioe--

que en otroe campoa de la memoria. No obetante. existen 

varios otros estudios sobre rep.eo bechos con ainos - --
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(Buttenlocher. 1976) Y en otras mod.lidades no verbales -

(Norman. 1976). 

Previa.ente. hemoa revisado diversas maneras en que-

, 
.eate conc.pto ba aido empleado y de su uti1ida4 teoretica 

para dar una explicaci6a a varioa fendmenoa de la memoria 

como 8On: e1 almacenamiento de intormacion. e1 olvido y 

1a "U" d8 is Cllrva de poaici6n aerial. A manera de con-

clusion 4iscutiremos algunos aspectos que a nuestro jui--

cio han quedado vagos tanto en 1a definici6n como .n 18 -

funci6n de este proceso. 

En primer 1ugar. es necesario esc1arecer que es el -

repaso? una actividad. una operaci6n 0 un proceso? 
A __ 

10 largo de los capitulos anteriorea hemos connot.do al -

rep.so indistintamente como una actividad. una operaci6n-

o un concepto. Creemos que estas diversas acepciones ---

reflejan direrentes puntos cle vista con respecto al ento-

que que han emp1eado diversos i.nvestigadores y que toma--
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dos ell cOlljullto dan un tinte ambiguo a1 significado del -

termino. 

Bn segundo 1ugar. 81 partiNGs de 1a noci6n·de que 81 

repaeo ;uega un papei util en la teor!a; de que maDera 

podemos especificamente embonarlo dentro de una teor!a --

de 1a memoria? Bn e1 eiguiente parrafo trataremos de dar 

soluci6n a esta preguntas 0 por 10 .enos aproximarnos a-

un p1anteamiento mas preci80. 

La operaci6n 0 activi4ad de rep.so ha t8nido una --

funci6n importante dentro de 1a teoria de 18 memoria. 

sin ... bargo. a1 revisar la 1iteratura 8ncontral'll08 que 81 

termino no he sido en general exp1icitamente defiDido 0-

en e1 mejor de los casos eo10 iDformalmente por a1gunos-

autores (ej. Tu1ving. 1966), mientras que otro8 10 haD-

definido operacionalmente (Rundu8 y Atkinson. 1970). 
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Esta diBcrepancia Be debe en buena medida.a doa razonea.-

ls primera S8 retiere .a que 81 repaso a diterencia de ---

otros procesoa cognoBcitivos (penaamiento. imaginaci6n, 

codificaci6n), puede 0 bien ser medido y definido opera--

cionalmente tanto en tfrminos de repaticionea subvocales-

(Hintzman, 1966; Speriing. 1967). as! como de repeticio--

Des vocalea 0 manitiestas (Rundos y Atkinaon, 1970; Run--

dus, 1971; Dark y Loftua, 1976). 6 bien puede ser consid~ 

rado como un constructo hipot4'tico. \. Bn segundo lugar ,--

tenemoa que a consecuencia de esta 40ble identidad, au --

1"01 dentro de las distintaa teorias de la memoria ba aido 

en casos amplia y ambiguamente entendido cuando no de ---

manera mecani.ca y restringida. 

1U Repaso como una Actividad Mani fiesta 

La lidea de que el repaso ea una actividadaubvocal no 

as nueva y eata en clara conaonancia con la nocion comun-

mente aceptada de que la memoria de corto plazo utiliza -
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preponderantemente c6digos acdsticos. us posib1e. con 

1a ayuda de dispositivos especia1es registrar 1a activi-

dad articulatoria de a1guna persona a1 tratar de memori-

zar una lists de palabras 0 ndmeroso A1 tratar de memor.! 

zar a1go as comun encontrar que uno trata de repetir - _ 

"para sin silenciosame~ta e1 data a fin de no olvidarlo. 

Bste repetir para a1 es equivalents a una actividad ver-

bal no manifiesta. cuya producci6n articu1at()ria subvo--

cal esta mediada pOI' los mismos procesos d'e feed-back, s1., 

nestesicos que regulan el hab1a normal fHintzman$ 1966). 

Bsta actividad subvocal debe $er tomada como un ---

componente esencial del proceso de repaso aunque cree---

mos. sin embargo. que algunos autores han tomado este --

factor como condicion unica y suficiente del proceso de-

repaso. Desde nuestro punto de vista admitimos como un-
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eorrelato primario del repaeo esta aetividad subvocal. 

Otro derivado del repa., como aetividad 8. el repaso me-

dido en terminoa de repetieione. manitieatae. que hemoe-

deacrito en detalle en pasinas anteriores y que repre.ea 

tan una torma de haeer objetivas y euantitieablae las --

repetieionee de 10. sujetos; discutiremos a eontinuaci6n 

algunos puntoe metodologieos y te6rieo8 vinculadoe--

con eata postura. 

La metodologfa empleada en loe estudios de repaso --

manitiesto ba a.i.do un tema de eierta controveraia en 1a-

l.i.teratura experimental. algunos de cuyos puntos de die-

crepancia seran di.eutidos a continuaei6n. 

En pr.i.mer lugar. tenemoe que e1 repaeo computado 

eo terminc. del Dumero de repeticiones·permite al expe--

r.i.rnentador un conteo c.ontrolado y preciso del numero de-

repasos que el su;eto emite 10 que evita el interir 0 --
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suponer dicha 'actividad (Rundus y Atkinson. 1970). 

Una segunda venta;a metodologica se' obtiene del --

hecho de que no solamente se obtiene un mejor control -

sobre el numero de repeticiones sino que ademas Rundus-

(1971). ha sugerido que eate tipo de .. etedolosl,. DO iap.! 

de que el 8ujeto emple. cliveraae estrategiae de asrupa-

ci6n 0 asooiaoi&n durante el periodo de repaso con Is -

ventaja de poder detectar eetas eetrat.giae de manera -

directa. 

No obstante estas ventajas ee tiene cierta, evid8ncia 

experimental que senala ciertos inconvenientes en el 

empleo de esta metodologia y que son: 

1.- Loe resultados obtenidos por Rundue y Atkinson •• 

relativos a que el numero de repaeoa orales 8S propor--

cional a 18 probabilidad' de recu.rdo (exc.pto la receo-

cia). no ha sido encontrada utilizando otrae modalida--
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des de repaeo; Meunier. at. al. (1974) hallaron que - -

euando se requiere a un 8ujeto a emitir sus repetieiones 

por escrito no se eneuentra 18 relaei4n directa entre r~ 

pasos y porcenta;e de reeuerdo. 

2.- 21 monte total de reeuerdo utilizando una metodolo--

gia de repetieion.a manitie.taa es menor queeuando se -

permite a los sujetoa repasar libremente (Glanzer y Mei~ 

ner, 1967). 

3.- Bl repaso eneubierto permite una mayor t1exibilicJacJ 

al su;eto para ee1eceionar una estrategia de repaso con--

veniente permitiendo un ahorro en e1 tiempo de proeesami-

ento requerido para m~morizar una liata de palabras. 

(Kellas, Me Cauley y Me Farland jr., 1975). 

La concepci6n teoretica que representa al repaso como UD-

con;unto.de repeticiones. nos otrece una visi6n restring~ 

da y poco tlexible del fen6meno de almaeenamiento de in--

formaeion propiamente dicho. Bs decir. el modelo de re--
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pas08 definido como un mecanismo de repeticiones que __ _ 

funciona dentro de 1a memoria de corto ~lazo (i.e. Buffer 

de repasos)o no da cuenta de fenomenos que una teorla del 

aimacenamiento de informaci6n deberla de exp1icar como --

son: 1a uti1izaci6n de mnemonicos, los resu1tadoe de 10s-

experimentos de olvido dirigido, 0 bien los de organiza--

ci6n subjetiva. Fenomenoe todoe que requieren para ear -

exp1icados de un mode10 dinamico sofisticado y f1exib1e.-

Bste mode10 debera a eu vez dar cuen':a como 108 itemE:' que 

entran en memoria de cortop1azo son mantenidos 0 e1aborA 

dos. etiquetados y ordenados a tin de eer a1macenados en-

ALP, con una probabi1idad alta de recuperaci6n. 

Repaso como una operaci6n de a1macenamiento. 

Independientemente de sus corre1atos fisio16gicos y-

psicomotores e1 repasa puede ser entendido como un proce-

so util y econ6mico a partir del cua1 es posible estable-
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cer las bases del estudio de los procesos de a1macenamie..!!. 

to en memoria. 

Hl estudio de ls memoria humana ~e subdivide en tres -

areas: a1macenamiento. codificaci6n y recuperaci6n de in--

formaci6n (Murdock, 1974). procasos que a su vez intarQc--

tuan y se mazclan dificu1tando 1a labor de Hnalisis y di--

secci6n l1avada a cabo por a1 investigador en su afan de 

describir y explicar a1 funcionamiento de estos tres proc~ 

50S centra1es. que integran unproceso mas general y que -

llamamos memoria. 

En 18 actualidad han 8ido los procesos de cOdificaci6n __ 

{Melton y Martin,1972)y de recuperaci6n(Tulving 1970;Mur-

docko1974).los que han recibido una mayor atenci6n en 1a-

literature.siendo 108 procesos de almacenamiento los menos 
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estudiados. No 8a dificil explicar porque sucede eato. 

Murdock (1974). por ejemplo aenala que can estos proce-

aoa ae dan eDorden temporal es decir primero se da el-

almacenamiento. despues la cOdificaci6n y finalmente 1a 

recuperaci6n e1 proceso menoa contaminado por 10s otros 

es la recuperaci6n pues 1a codificaci6n altera el alma-

cenamiento y 1a recuperaci6n mOdifica e1 c6digo as! ---

como 81 almacenamiento. Pensamos que este punta de vi~ 

ta no es necesariamente cierto pues 10 coatrario tam---

bien sucede ea decir que la preaentaci6n de distintas--

c1aves contextua1es durante el a1macenamiento a£ectan 

diferencia1mente e1 tipo de procesamiento (ej. repaao.-

codificaci6n) y por 10 tanto e1 tipo de recuperaci6n.--

Desde 1uego que con eato no queremoa decir que aia1ar -

e1 proceso de recuperaci6n en terminoa de las variables 

que 10 afectan conduzca a resultados trivia1es.' 
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En los capitu10s anteriores hernos revisado 18 act~ 

vidad de repaso y su importante funci6n en la teor!a de 

dos almacenes junto con algunas variab.les que 10 atecta. 

Hemos dicho que la funci6n del repaso es doble es decir 

por un lado funciona como una operaci6n, de manteni- -

miento de informaci6n en un ACP mientras que por otro -

lado posee tu.ciones de elaboraci6n de informaci6n para 

su transferencia a un almac'n de largo plazo. 

Existen desde lqego algunos t .. ~)ri.cos que no en ... --

cuentran neeesario hab1ar de dos sistemas de memoria --

sino que conciben a 1a memoria como un continuo (Melton. 

1963. 1970). No concierne a este trabajo describir 10s-

argumentos a favor 0 en contra de cualquiera de estos -

dos sistemas. sin embargo. en un trabajo de wickelgren-

(1973). es posible enco'ntrar una bastante completa re--

visi6n sobre e1 tema. 
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No obstante las discrepancias entre 10s'dos-

sistemae. 8S importante senalar que en relaci6n al rep~ 

S, 18 funci6n que ee le asigna es basicamente 1& misma; 

a mayor oportunidad de repaso mayor sera la probabili--

dad de recuerdo de 8ee it_m. 

Un problema que preeenta el repaso en relaci6n a -

la teor!a de 408 almacenes de memoria s. retiere &1 he-

cho de que el almacenamiento a largo plazo requieredel 

paso del item por el almacen de corto p'lazo (Atkinson y 

Sbittrin. 1968; Waugh y Norman. 1965). Condici6n que p~ 

demos' considerar ,como central para poder hablar de una-

operaci6n de repaso. Sin embargo. existe algunaevid • .!. 

cia a favor de que cierto tipo de almacenamiento ee po-

sible sin necesidad de que el item baya paeado por ACP 

(Turvey y Weeke. 1975). No obstante Brody (1975). 
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presenta un analisis bast ante completo de esta posibili-

dad perosin. haber encontrado datos concluy.entes .. POl" 10' 

taato en 10 que resta de esta discuai6n nos ret'eriremos-

a almaceaamieato de int'ormaci6n en ALP siempre a partir-

de int'ormaci6a tomada de ACP. Bs decir el t'lujo de la -

int'ormaci6n va •• ACP a ALP siempre. 

Al)DBLO DB llBPASO 

Caracteristicas de 1a memoria de larso p1azo, 

La concepci6n actual de 1a memoria de largop1azo--

6 memoria secundaria es en terminos de que ea un a1mac'n 

de una gran capacidad y altameate organizado en terminos 

de codigos •• minticos. principalmente. De tal forma que 

una pa1.abra como por ejemplo .. "automovi1" para poder .er 

identificada requiere de que en ,el almacen de largo pla-

zo contenga esta palabra as! como la serie de caracteri~ 

ticas que la definen. como podrian aer: transporte. pesA 
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do y meta1ico (Wickens, 1972). Podemos pensar que 1a m~ 

moria secundaria ss un a1macen que posee para cada item-

una direcci6n de memoria. pero no un a di~ecci6n unica -

e inmutab1e sino una direcci6n re1ativa y mu1tidimensio-

na1. As! por e;emp10 si un vector de pa1abras como tran~ 

porte, pesado y met'lico caracterizan a 1a pa1abra auto--

movi1 en un sentido; en otro senti40 1a uni6n ton'mica ea 

tre movi1 y auto produce el miamo reeu1tado auoque parta-

moa de UB vector de pa1abras de otra dimensi60. De eeta-

manera cua1quier palabra que entra a 1a memoria aecunda--

ria contiene un conjunto de caracteristicas que permiten-

direccionar1a de una manera organizada en termino8 de - -

a1gun codigo; semantico, aintactico, aaociativo. ton6mico 

y/o imaginativo. Las caracteristicaa del c6digo permiten 

que ciertas claves de recuperaci6n tuncionen adecuada 0-

inadecuadamente en 1a recuperaci6n del item. 
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Partiendo de eata noei6n tenemO$ que un ~ndiacriminado-

numero de repetieiones sera franeamente incapaz de alm~ 

cenar inf'ormaci6n en ALP de la manera organizada reque-

rida para poder ear reeuperada. pues ai ALP no esta or-

ganizada es equivalente a un lib~o en una biblioteca al 

que no se le ha heeh~ ficha de registro. este libro para 

efeeto de los lectores. no existe. Por 10 tanto las --

actividades de almaeenamiento adema's de sostener infor-

maci6n reeien recibida en terminos de repetieiones 0'--

por recirculaei6n. requiere ademas de organizarla a pa£ 

tir de un c6digo. en categorias, a. fin de eumplir con -

su funei6n de almacenamiento. es decir generar las ela-

ves de recuperaei6n necesarias y utiles para una busqu~ 

da certera. 

Set de Repasos 

Proponemos aqui una eoneepci6n del repaso no unieamente 
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en terminos de un sinumero de repetieionea sino como un 

proeeso activo y organizado que aetua dentro de ACP. 

a fin de servir tanto de operaci6n de mantenimiento 

como de operaei6n de almacenamiento. Por 10 tanto 1& -

concepci6n meelnica e inflexible del Buffer de re pa---

sos es aqui sustituida por una aproximaeion distinta 

que consiste en asignar al repaso una serie de acciones 

eonstructivas y dinamicas que permiten elaborar la in--

formaci6n recien entrada a ACP. de manera activa en te£ 

minos de alguna eategoria que e1asifique y seleccioDe--

el material en terminos de un eddigo a fin de remitirl0 

a una direcci6n de lamemoria secundaria. Bn este seD-

tido podemos hablar de seta de repasos que permiten cl~ 

sificar dentro de ACP. la informaci6D entranto y desde-

eae momento eatablecer asociaciones blsicas que seran 

almaeenadas en ALP, en esa particular forma. 
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A eate proceso a'ctivo de organizaci'n en terminoa-

de a1guna dimeuai6n. 11amamoa set de repaaoa, cODcepto-

que en un sentido muy similar ha sido usado POl' Bjork -

(1972), 118mandolo esquema de repasos. 
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RESUMEN 

Hamoe propuesto un modelo de repaeo con las siguien 

tes caracteristicas: 

1.- Consideramoe al. repaso como un proceso que a'ctua --

dentro de 14 memoria de corto plazo como una operaci6n-

de mentenimiento de intormact6n y como uaa operacicSn de 

almacenamiento 0 elaboraci6n de intorllact6n de largo 

plazo. Consider.mos que bajo ciertas circunstancias --

podemosencontrar correlatos cuantificables directamen-

te de este proceso en terminos de actividades subvoca--

les y actividade~ manifiestas. Sin embargo, considera-

mos que estos correlatoe observables no dan cuenta de 1a 

totaiidad del proc.so especialmente, de sus funciones 

de almacenamiento. 

2.- Consideramos al repaso como un proceso de control -

en e1 eentido descrito por Atkinson y Shiffrin" (1971),-
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(sunque no con 1as mismae funcionee), es decir que e1 

tipo y 1a ca1idad del repaeo eon decid1doe por e1 au;eto 

ae86n 1aa circunetaneiae. 0 sea que mientrae que en eie~ 

toa casos un aujeto empleara un repaso de mantenimiento-

por breves segundoe, en otros easos tendremos a1 su;eto-

ap1icaado una elaboraci6n mas profunda tendiente a 8se--

gurar que e1 i~em sera a1macenado por UD periodo 1argo--

4e tie.po. 

3.- CQDsideramos a1 repaso como una ilctividad a1tamente-

organizada ea decir. que los items que entran en ACP. --

son iame4iatamente orgaaizados en terminos de a1guD c6d~ 

go, po. _,empIo, si en ua experimeato e1 tiempo de preseA 

taci6n 4e 1a 1ista de pa1abras es muy corto y 1a serie -

muy 1arga, 8atoDces.ee comun encontrar que las pa1abras-

88 recuerdan por 8US soaidos, es decir. uaicamente son -

codificadas fonemieamente y muy probab1emente las pa1a--
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brar d •• onido. similare •• 8an recordada. juntas. Por-

otro la40. ai el tiempo de pre.entaci6a e. rna. pausado.-

el sujeto tiene mayor oportunidad de 81aborar el item --

y por conaiguiante ea factible auponer que el tipo 4e r~ 

paso empleado llevara a organizar semanticamente el ma--

terial y ea cuyo caso el racuardo raflejara grupoa detA 

milia. da itema. 

4.- 11 rep.ao ea activado automaticamente por .1 auj.to. 

Ba al aentido de que cualquier item que es tomado ea - -

ACP. e. iacluido inm.diatamente en un set da repasOS de-

'mantenimi.nto 0 elaborativo no obstante al tipo de tarea 

distractora a que eete expueeto el sujeto. Sin embargo, 

10 que 1a aetividad distractora produce es un decremento 

en 1a capacidad de almacenamieoto del item. que en caaoe 

representa una diferencia minima con respecto a sujetos-

que no tuvieren ninguna actividad interviniente (Murdock. 

1965).. 



PARTE II 

EFECTOS DEL TIPO DE REPASO EN UNA TAREA DE RECUERDO 

LIBRE USANDO MATERIAL LINGUISTICO 



1._ INTRODUCCION 
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Miller (1956.1, recopil6 una serie de resultados experi-

mentales sobre juicioe absolutos y memoria. Bncontrando 

un limit.- defini40 en cuanto a la capacidad de recordar-

en forma absoluta magnitudes de una variedad demtimulos 

este Itmite resulto eer del orden del n6mero 'Z2. seg6n-~ 

la elase de estimulos en euesti6n. 

Bxiste un sinnumero de experimentos que senalan que ---

esta limitaci6n de la memoria puede superarse por 10 m~ 

nos de d08 maneras distintae. una de e11as cODsiste en-

prolongar 81 tiempo de eetancia del item en memoria a -

partir de repetir subvocalmente cada uno de los items -

presentados (Sperling. 1967). La segunda se refiere a -

la posi'bilidad de organizar los est:lmulos de tal manera 

que permita agruparlos en subgrupos y asi tener varios-

subgrupos con varios elementos asociados a cada uno ---



(Bousfield. 1953). 

.., ... 
" I 

Algunos autores han considerado estas actividades 

como atributos indiferenciados de un proceso denominado 

repaso. "Rehearsal or repetition has the very important' 

effect of organizing many separate items into a single-

unit." (Miller 1956 b. Page 21). 

H1 Repaso 0 repeticion tione e1 importante efecto-

de organizar varios items separados en una sola unidad llt
• 

Una ojeada a las publicaciones sabre el tema en 

los varics paradigmas de recuerdo libre. dificilmente 

ncs permita establecer una distiricion m's~precisa entre 

repeticion y orgsnizacion (codificacion) en memoria que 

la presentada por Miller. Aunque ha sido probado que ta~ 

to 1a repeticion como 1s codificaci6n afectan positiva--

mente e1 recuerdo. S6lo la repetici6n has aido genera1--

mente considerada como 1a actividad que subyacea1 proce-

so de repaso (Peterson y Peterson. 1959. Waugh y Norman. 
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1965) • 

La codificaci6n aunque directamente re1acionada a los 

procesos de repaso (Tu1ving. 1962. 1966). ha sido genera~ 

mente estudiada por separado (Cofer. 1967; Shue11. 1969). 

Dentro del punto de vista sostenido en eete trabajo eonsi-

deramos que tanto la codificaci6n como 1& repetici6n son 

dos actividades del proceso de repaso. pero con,efectos di-

ferencia1es en a1 racuerdo. 

Dentro de 1a teor!a de dos a1macenes de Memoria (Waugh 

y Norman. 1965; Atkinson y Shiffrin. 1968). e1 rep_eo es -

considerado. primariamente como una actividad de repetici6n 

cuyas funciones son: en primer t6rmino. mantener e1 item 

en e1 a1mac4n de corto p1azo; segundo. transferir 1a info~ 

maci6n del almac'n de corto p1azo a1 de largo p1azo; terc~ 

rOt dar tiempo para que se den procesos de codificaci6n y 

otrosprocesos de a1macenamiento. H1 i11macenamiento a 1ar-

go p1azo se entiende como una funci6n de 1a estancia del 
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item en el almacen de corto plazo. 

Esta hipotesis ha sido puesta a prueba POI" Modigliani 

y Seamon (1974). tomande en cuenta el tiempo de estancia 

del item en el a1macen de corto plazo.Blloe uearOD como 

variable e1 tiempo de repaso. (0.3.6.9 y 18 segs.) en tree 

condiciones: distracciou e libra y co4ificaci6n. Adicional. 

mente. se les ap1ica a los eujetos dos pruebas de recuerdo. 

La primera a1 finalizar cads bloque compussto de cinco tri-

pletas de palabras cada uno (prueba de recuerdo de memoria 

de corto plazo) j) Y 1a segunda" al terminal" los diez bloques 

(prueba de recuerdo de memoria de largo plazo). Los resultA 

d08 mostraron que independientemente del tipo de condici6n. 

los ,datos alcanzaron una asintota en la prueba de memoria 

de largo plazo. despues de los 9 segs. de duraci6n. Si ei 

tiempo de estancia en el almacen de corto plazo fortalece 

la huella en e1 almacen de largo plazo. deberiamoe de esp.!!. 

rar una mayor magnitud de recuerdo a los 18 segs •• eato no 
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resu1t6 ser al caso en este experimento. Utilizando una 

t6cnica distinta Craik y Wat.kins (1973. Bxp. I). ellcontr,!. 

ron resultados simi1ares. 

Otra estrategia emp1eada para probar 1a hip~tesi. de' 

Atkinson y Shiffrin as 1& utilizada POl' Rundus y Atkinson 

(1970) y Rundus {197i). B110s uti1izaron una t6eniea-por 

medio de 1a eual se instruye a1 sujeto para que emita sus 

repasos en forma manifiesta (oral). de tal manera que es 

posible computar el ndmero de repetieiones que reeibe ea-

da pa1abra y POl' 10 tanto estudiar si la probabilidad de 

reeuerdo. est! en funei6n de la freeueneia de repaso. Bs-

te result6 ser el easo ~ pero s610 en eondieionesre,strin&!, 

das a una prueba de retenei6n de corto plazo. Jacoby (1973) 

y asociados (Jacoby y Bartz. 1972) encontraron que cuando 

se sorprende. a los sujetos administrAndo1es una.prueba de 

re.euerdo retardado alfinal de l~s presentaeiones' e1 monto 

de reeuerdo no pareee estar inf1ueneiado pOl' 1a freeueneia 
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de repaso.mas aun Jacoby y Bartz encontraron que sujetos a 

los que se 1es habra asignado una actividad de sustracci6n 

durante e1 intervalo de retraso. tuvieron mejor ejecucion 

en 1& prueba retarda4a que sujetos a 108 que se 1es permi-

ti6 repaso libre. Los autoree concluyeron que la ejecuci6n 

en el recuerdo cuando se somete a1 sujeto a una tarea de 

interferencia (como restar una unidad de un n6mero cual-

quiers que ss presente).proporcion6 de eierta practica en 

1a recuperacion del items! sujeto. COS& que no sucedi6 -

con los sujetos de las condiciones de r~cuerdo inmedi~to 

y de intervalo eilencioso o Sin embargo. Jacoby (1973). su-

giere que son las diferencias en e1 tipo de procesamiento 

durante e1 intervalo de retraso mas que 1a practica en 1a 

recuper~ci6n 10 que afecto las distintas ejecuciones. De 

acuerdo con Craik y Lockhart (1972), 1a persistencia de 

1a hue11a de memoria esta. en funci6n de la "profundidad" 

de ana1isis aplicado a1 item. Bs donde 1a profundidad in-
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dica mayor grado de analisis cognoscitivo (e".j. esmantico. 

ling;!stico etc.). 

at deeper levels the subject can make greater --

use of learned" rules and past knowledge; the material can 

be more effi.cien:t1y handled and more can be retained .. " ---

(p.676)" 

"A niveles mae profundos e1 sujeto puede hacer uso de 

reg1as aprendidas y de conocimiento previo.; pOl' 10 tanto 

el material puede ser manejado mas eficientemente y mas 

pue~e ser retenidoe" 

Seg6n estos autores. no son ni el tiempa de estancia 

/ 
del item ~1 almac6n de corto plazo. ni e1 numero de -

repeticiones (ma~o ;eDcubiertas). que recibe 81 

item. los factores fundamentales en 18 retencion. Para 

Craik y Lockhart as e1 grado de procesamiento del item. e1 

factor principal en el recuerdo.Bl tipo de procesamiento -

es a au vez afectado POl' diferentes factores: como el tipo 
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de tarea.las instrucciones que se dan a1 sujeto ala canti--

dad del material. 0 bien porIa 10ngitud del intervale de 

recuerdo. 

Dentro de eata posicion. los procesos de repaso son 

dicotomizados en terminos del tipo de procesamiento: proc~ 

samiento tipo I (0 de mantenimiento; Craik y Jacoby 1975) 

que consiste en el recirculaci6n pOl" repetici6n del item 

pero manteniendolo en e1 mismo nivel de procesamien~oa 

mientras que e1 proceaamiento tipo II (o elaborativo) inv,2. 

lucre niveles de procesamiento mAs profundos del estimulo 

y POl' 10 tanto a 18 formacion de huellas de memoria mas d~ 

raderas. 

HI presente experimento buses arrojar mayor l.uz Boore 

18 distincion entre repaso de mantenimiento y repaso el.ab,2. 

rativo en una tare de recuerdo libra. 

A diferencias de otros estudios de ·recuerdo 1ib~e. 

(vease; Tu1ving. 1968) en que sa usan como 8stimu1os pal~ 
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bras tomadas al azar segdn su frecuencia de ocurrencia o Ba 

este experimento se uso material lingU!stico. aunque poco-

usual. este tipo de procedimiento ha sido empleado con an-

terioridad. en una tarea de memoria POI' Epstein (1961) - -

Se construyeron oraciones que fueron presentadas a 

los sujetos aleatorizando la posici~n de cada una de las -

categorias gramaticales empleadas. Se hicieron asimismo.dos 

pruebas de recuerdo: Una prueba de recuerdo mediato PRM. -

siguiendo un pequeno 1apso de tiempo a 1a presentaci6n de-

cad a serie, y otra prueba de recuerdo retardado HR.' al 

t6rmino de la 1ista. 

Nuestras suposiciones son en el siguiente sentldo; ~-

Pensamos que e1 sujeto. puede dar principalmente do s torma-

tos a 'su respuesta en la PRM. 0 bien, repite el item en-

e1 mismo orden de su presentaci6n (repaso de mantenimien--

to) 0 Ie aplica una recoditicaci6n sintlctica transfor-.... -

mando el orden de presentaci6n original en una orac.i6n - -
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gramatical (repaso elaborativo). 

Hipotetizamos que cuando e1 &ujeto vaya mAs al14 d8--

1a simple repetici6n del item y 10 codifique sintActicameA 

tee su ejecuci6n en una PRR. ser' superior-a 1a de un 8U--

jeto que 8610 10 rep! tiltS It Adicionalmente.. pensamos que 8U-

jetos informados de que se lea .plicer' una PRR. tendl"6n -

una mejor ejecuci6n que sujetoa no informados;. difereacias 

debidas tambi6n a difer~acias de procesamieato. 
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METODO 

Sujetos. 36 voluntarios o pertenecientes a varios grupos 

de 1a racu1tad de PSicologia de 1a Universidad NecionaI. 

Aut6noma de M6xico. Todos el10s del primer ano de 1.a ca-

rrera. rueron asignados a1 8zar ados grupos. de 18 suje-

tos cada uno. 

Materiales. Sa cons'truyeron treinta oraciones activae de 

tipo'Sujeto-verbo-objeto (S_V_O) .. de cuatro palabras cada 

una (euj.+ ver~ + art. + suet.>, las cuales fueron eva1u~ 

das de acuerdo a su complejidad. es una escala de cero a -

dos .. pOl" tres jueces indepen4ientes. Las doce que obtuv3..!. 

ron' puntajes mAs ba;os. (m4s s.encf.11.as,) fueroD sel.eccioD~ 

das para la prueba. Cada pa1abra en cada oraci6n. fue cam. 

biada de posici6n, siendo e1 total cle combinacioaes 4!-24. 

NO utilizamos t048S las combinaciones. debido que 

respetamos dos rrestricciones: l.a primera' se refiere a que 

en las secuencias en las' cua1es dos pals,bras 0 mAs que4a-

ban en e1 mismo orden. fueron eliminadas. e.j. en lB,01''a-

ci6n: Angel (1). reg6 (2) las (3) f10res (4)., ninguna se-
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cuencia que tuviera 1-2 (Angel-reg6), 0 2-3 (regd-las). 0 

3-4 (las flores). fue acaptada. Ademas e1iminamos las se-

cuencias en las que alguna.palabra pud!era repetirse en -

su poeici6n 8erial~ Despu6s de heber he~ho esta selecci6n 

nos quadamos con un total de eeis combinaciones 4istintas 

de palabr8s~ que 88 repitieron dOB veees en 1a lista. ale.!. 

torizando e1 orden de preeeataci6n de cada una de ~a. com-

binaciones. 

Las palabrae fueron grabadas para su presentaci6n au-

ditiva a raz6n de una por segundo aproximadamente. ca •• 

presentaci6n incluy6 caatro palabras. 

Becenario. .81 experimento sa llevo a cabo en un cu1>1cu10 

fue dividid~ por medio de una panta11a opaca. que 8epa~aba 

a1 experimen~ador del 8ujeto. 

Procedimiento .. Los eujetos tueron exaMinadosindividu·slme!!. 

te. en una sola eesi6n con duraci6n media 4e. 40 minutos. 
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A todos los sujetos se les d10 las 1nstruec10nee POl' 

escr1 to. en estas se lee pedia que al sonar ~na campanad!l 

"meneiona en e1 orden que deeeee todae las palabras de 18 

eer1e que reeuerdes u • .Hl grupo "informado" fue adem's i88-

tru1do de 1a existencia de una prueba de recu •• 40 al final 

de las presentaciones.mientras que al grupo uNo-informado" 

no 8S d1;0 aada al reepecto. 

A cads .preeentaci6n de cuatro pa1abras. 8igui6 un io-

tervalo de retraso que fue en todoe los. casos de 20 segs o 

Cada intervalo de retraso eODcluia con una campanada. que 

a su vez inieiaba 91 per10do ds reeuerdo que fue de 10 segs. 

(Prueba de Reeuerdo Mediato). Durante este int'erva10 e1 su-

jeto tenia que mencionar 10 que recordara del material. Una 

dob!e campaaada senalaba 81 final del periodo de prueba. a 

ls vez que fue 1a eanal para atender a la siguiente serie 

de palabras. 

A1 terminal' 1a ultima presentaci6n se 1e pidi6 al suj~ 
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to que contara hacia atria. de tree en treat una citra de 

tree eli,ito •• BSt ••• hizo charante 30 8egs. a1 cabo, de 10. 

cuale. •• 1. 4io 81 .uj.to una hoja. pidi6ndole que anot~ 

ra e •• 1 arden que d ••• a.. tod88 las pa1abras que r.~or~8-

ra' (prueba .4e. r.cuerdo retardado). 
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Las respuestas fueron eomputadaa en termino. de item 

gramatiea10 item aerial. Item gramatiea1 (1) euando 1& r.~ 

puesta presentaba un ordenamiento gramatieal; item aerial 

euando la respuesta del aujeto mantenia el orden temporal 

de presentaci6n del estimul0. 

Se intiri6 que .1 item gramatical obedecia • una-codA 

tieaei6n eintactiea (CS) y e1 it •••• ri-a1 a una caditica-

ei6n aeustica (CA). 

Las r.apueataa cata1ogada. como item. requerian 4. eOA 

tener el numero total de pa1abras 4. la .erie ••••• ,. d. 

hab6r •• 1es aplieado a1guno de los tipo_ de coditieaci6a cA 

tado s. finalmente. ;adem6_ d.l analiai8 •• tad{atieo por 

item, hieimos tambien el ana1isia del total de p.labrae r,!. 

cordadaa. 

(1} La nQei6n de oraci6n gramatica1 ha aido tom.da de N. 

Chomsky (1957); unagr.matica ea un sistema de ~ •• laa 

que espeeifica e1 conjuato de oracioneede ua. leagua. 

asignando a cada oraci6n una deaeripei6n .~tru~tur.1 y 

transformaciona1. L. -oraci6n "Ang.1 reg6 1.s t1or •• " 

puede ser deseompuesta en aus rna. basieo. eomponent.~ 

estruetu.ale. (Ap'ndice) 
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Lo. re.ultado. ae preaentan en tres partee: primera--

nlttate pre.enta.o. la. difer.ncias entre'pruebae de recuer-

do. eeg6n e1 tipo d. iatoPMaci6n. ense8u~da. reviaamoa los 

datos de la pru"eba de recuerdo retardado en t.,$rminoe. tanto 

del" tipo de iator •• cion como del tipo de codificacion. Pi-

nalmeate, realiza ... 81 an61isis de los distintoa tipos de 

oracioae. ara.atical •• u.ad.s POI' 10. sujetos en las dos -

prusbaa de rscuerdo. 

Camparacions. entre prueb.a de recuerdo: 

Conel objeto de comparar la ejecucion de 10e eujetoa 

en laa d08 pruebae de rscuerdo aeg6n el tipo de intorma-

CiOD. Pre •• ata.os la. figuraa 1.2, y 3, que muestran laa 

probabilid.des (proporciones) de recuerdo relativae al ti-

pO de informacion para item gramatical,item aerial y pala-

braa recorclacla. re.pectivamente. 

Bn la fig. 1 a. puecle, obaervar un monto mayor de item 

gramaticalea en el grupo informado que en el, no-informado 



ITEM GRA,MAT I CAL 
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PRUEBA DE RECUERDOMEDIATO PRUEBA DE RECUERDO RETARDADO 

Figura 1. Probabilidades de recuerdo para las dos pruebas, segun el tipo 
de informacion, y en terminos de item gramatica1. 



ITEM SERIAL 
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Figura 2. Probabilidades de recuerdo para las dos pruebas, segun el tipo 
de informacibn y en terminos de item serial. 



PALABRAS RECORDADAS 
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Figura 3. Probabilidades de recuerdo para las dos pruebas, 'segun el tipo 
de informaci6n y en terminos del numero total de palabras recordadas. 
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ea ambaa pruebas. perG mieatras que ea PRM la8 diferea-

eias ao soa sigaificativa. (F (1.34) .... 19 P ;or.05). ea-

la prueba de recaerdo, retardado 8i 10 sOa ( F (1.34)- -

8.24 P ~ ~ 01) • Lae dlttereaciae taa pequelas .acoatradas 

ea PRM. paracea sugerir , •• 81 cODoci.ieato de la prue-

ba retardada DO afect6 1. utilizaci6a 4e estrategias de 

c04iticaci6a por parte 4e 108 eujetoe iDfor •• 40e eia .~ 

bargo. es reco.eadable toaar coa re.8rvas estoe re •• ItA 

dos p.es habri. que tomar ea casat. otros factoree que-

4iecut:ire.e .As adelaate. 

Ba 1s figura 2. teae .. e ua aayor MOato de it •• ee-

rialee sa e1 grupo ao-iafor •• do que ea 81 iaforaado. a:ia 

eabargo. eeta 4itereacia ao es s:igaif:icativa ( F", 1.00). 

aiea40 eeto uaa colleecueacia de 10 oearrido ea PRM ea --

t6rmiaoe de itea gr •• atical. HI MOato de recuer40 a la~ 

go plaze de item eerialee ea 4e poca i.portaacia. coa 

afta .iaima difereftcia a favor del grupo iatoraado. 
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Ba importante anotar que pr'c~icamente todas las res-

puestaa de 108 au jeto a en PRM 0 bedecieron a un forma to grA 

matical 0 a uno serial. No encontramos ningun otro tipo de 

codificaci6n siendo el con junto de respuestas restantes n~ 

gigible ( .. 03%). 

Con respecto a1 total de palabras recordadas (ti~ura 3) 

tenemos. en ~.~aei'n a PRM.una casi perfecta ejecuci6n en 

,ambOB grupos con una pequena diferencia en favor del gru-

po no-informado. P~obablemente debida a que eetos sujetos 

no se involucraron en repasar items anteriores durante la 

presentaci6n del ensayo en turno. cosa que el grupo infor-

mado s1 debi6 de haber hecho restandole a los sujetos caPA 

cidad de procesamianto. Bn relaci6n a la prueba de recuer-

do retardado. encontramos que en grupo informado tuvo una 

ejecuci6n muy superior al grupo no-informado. (F( 1. 34 • 

17.21 p~.Ol). 

Comparacio'nes en PRR. seglin el tipo de informaci6n y el 

tipo de codificaci6n. 

Los sujetos fueron clasificados en t~rminosde sus re.!, 
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puestas enola prueba de recuerdo mediato; aquellos sujetos 

que tuvieron 8 0 mas items (~7%) de tipo gra~atical. fu~ron 

considerados para el analisis de resultados de la prueba r~ 

tardada como sujetos que emplearon una CS. Mientras que los 

sujetos que mantuvieron 91 orden de presentaci6n en 18 PRM 

en por 10 menos e1 67% de 108 ensayos fueron clasificados 

como sujetos que emplearon una CA. Bsta clasificaci6n dio 

como resultado 1a divisi6n de los sujetos en cuatro grupo~ 

de 8 (no-informados-CA).lO (informado-CA), 7 (no-informado 

CS) y 11 (informado-CS); Grupo I. II, III. Y IV reepectiva-

mente, cuyos resultados exponemos a continuaci6n. 

Bn primer lugar, tenemos que s610 un sujeto se ubic6 

en el limite de c1asificaci6n que babiamos establecido - -

(67%), todos los demas sujetos tuvieron proporciones mas 

polarizadas: POl" grupos 1a proporci6n menos polarizada fue 

la del grupo III (no-informado- CS) que fue del 85%. 

Con el pl"op6sito de observar la relaci6n entre prue-
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bae de recu91'do I'i como fUDcieSa del tipo de cocU.fic,fu::.i6n. c,2, 

rrimos 40s pruebas de correlaci6a de raftsos de Spear.an. 

toa reau1tados IIIOstrarOIl ua coetieiente de corre1ae.i'a 4e.:.. 

.494 (p< .. 01) para ite. graMatieal y de .759 (,""- .01),ara 

ite. serial. 

toa 4at08 de 1. PRY. tueroa a.alizad08 ,or .e4io de 

Ull an'lisie 4e variaaza factorial (2x2). para a6.ero 4e ~~ 

jet •• desiguales. ,Of' el .6t040 de ajusta 4e ,d.ai..,. e •• - ... 

drad08 (ViDer. 1962). sieado 81 pri.er factor. tipo 4e ia-

fOrmaci6a y 81 eeguado eatuvo co.pu8a1:0 POI" 81 ti,o 4e co-

4ificaci6n e.plea40 ea PRY. 

ta figura 4. preaente 1a ,roba1idad coadieioa.1 de 

recuerdo a largo ,laze. en tunci6a del. tipo 4e ooditioaci6. 

ea PRM. para loa cl1atro grupos. en t6r.iaos 4e ite. gra.etA 

cal. U.11a.o8 diterencias signifioativas en t6r.inos del tA 

po de c04iti<:aei6n F (1.32- 9.26 (,,,,.01). As! co.o entre t!. 

pos de infor.aci6n F (1.32) c 12.34 (P'-::: .01). Favoreciaado a 
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los grupos CS e informado respectivamente. No se encontro 

interacci6n entre factores. 

Un 1a figura 5. se presentan 1a probabilidad' cODdici~ 

nal.de recuerdo por item serial de 1a PRR. para los cua- -

ero grupos. Debido a 18 baja ejecuci6n de los sujetos 

(especialmente en t6rminos de CS). 181 anAlisis de varianza 

tue hecho 6ni8mente para el tipo de informaci6n F(1.15). 

1.57 p~05. Un details que nos parece importante resal---

tar es e1 hecho de que hayamos encontrado que 1a probabi--

lida4 condicional de recordar un item gramatical como tun-

ci6n de codificaci6n ac4stica tue de p-.15 para e1 grupo 

II (fig. 4). re1ativamente superior a 1a probabilidad de 

respue sta serial c'omo funci6n de CA. del mismo grupo. _ -

p=.07 (fig. 5) 

La ~igura 6. presenta el ndmero total de pa1abras r~ 

cordadas segdn e1 tipo de coditicacicSn.en PRM. Bncontra--

mos diferencias tanto para tipo de intormaci6n F(1.32 = 

84.28 p.c.Ol. como para tipo de coditicacicSn F (1.52=16.00 

p.(. ,,01. No se encontr6 interacci6n entre factores. 
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Finalmente. 18 tabla I.presenta la distribucion de -

frecuencias as! como • las distintas proporcion8s re1at'i-

vas al tipo de oraci6n gramatical, tanto. para la prueba -

de recuer40 mediato como para 1& prueba de recuerdo reta~ 

dado. De las 6 posibles 8structuras gramaticales que po-

d1an ser aplicadae a la s.erie de pal.abras, (S_V_O. S-O-V. 

V-8-0. V-O_S. O_S_V. Q-V-Sl. La oraci6n simpl.e, active. 

declarativa (S_V_O). dafin!'de. como kernel (Chomsky, l.957) 

fue la principal e1ecci6n de 108 eujetos. independiente-

mente del grupo. tanto en los procesos de al.macenamie.nto 

como en 10e de recuperaci6n. 



PRM 

PRR 

PRM 

PRR 

130 0 7 7 4 27 

(DG 2- 0 1 a .3 , 
A' 

.813 .000 .OL9 .02.9 .017 .IlZ 

.916 .028 .000 .014 .000 .04Z 

CUADRO 1.- FRECUBNCIAS Y PROPORCIONBS SHOUN LAS DISTINTAS 

ORACIONBS GRAMATICALBS Y EL TIPO DE PRUEBA DE_ 

RECUERDO. 



IV._ DISCUSION Y OONCLUSIONBS 
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Discusi6n: 

Nuestros resultados parecen coatirmar las bip6tesis -

propuestae. Los aujetos que coadificaron sint'eticamente el 

material .. independientemente del tipo de' informaci6n. t·uvi.§. 

ron una'lIlejor ejecuci6n en la PRR que los eujet08 que solo 

codificaron ac6stieamente. Si consideramos que para darle 

una eatructura gramatical a1 item. se requiere babel' alma-

canado el contenido ac6atico. para posteriormente apliear-

Ie la transformacidn y de tal manera general' elavee de re-

cuperacicSa m's efeetivaa; entoneas podeMOs acepta'r que.la 

Codifieaci6n Sint4ctiea involucra mayor profundiad de pro-

ceeaminto. fortalecieo do la buella de memoria (Crai~·. y 

to.ckhart. 1972) .. y pOl' 10 tanto esto ee verA reflejado en 

la ejecuci6n de 108 sujetoe en una prueba 4e reeuerdo. 

Con respeeto a tipo de informaci6n; 'encoatramos que 

sujetos lntormados dela exiateacia de unaprueba de recuer-

40 diterida tie aden a lograrun mayor grado de retenei6n 
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que sujetos que desconocen la existencia de dicha prueba. 

Jacoby (1973). ,adjudiea esta difereneia, 'a los. distintos ... .1 

veles de proeesamiento, argumentando que ~ujetos que no son 

estimu1adoa a estudiar e1 material mAs a116 de 1a simple r~ 

petiei6n~ mani6estan una·baja transfereneia de informaei6n 

al almaeen de largo plazo. 

Colateralmente, e~pel'abamos eneontrar en nuestros da-

tos,una Mueho mayor porporci6n de item gramatiealas en el 

grupo informado que en e). grupo no-informado, puesto que 

el eonoeimiento de la prueba retardada dabi6 de haber ale,£. 

tado a los sujetos de este grupo a buseat' 1a mejor forma de 

codifiear al item a fin de cump1ir satisf'actoriamente con -

1a demanda de racuerdo. No pudimos confirmar eeto, puee --

aunque enconeramos difereneias en la ejeeuei6n de los suj.!. 

tos en la prueba de reeuerdo me4iato, en favor del grupo ia 

formado, eetas no aleanza~oD un nive1 de signifieaneia est..!. 

d!stieo ,Pensamos que esto fue posib1e debido a que, como -
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1a serie de palabras ers relstivamente f'ci1" de recor--

dar ( 4 palabras en cads" aerie). ain msyore~fuerio_ "Y -

siendo que e1 largo de 1a 1ista era desconocido POl' 108 

sujetos. algunos probablemente esperaban una 1iata pe--

qu~na pOl' 10 que no ae preocuparon en e1aborar mayorme~ 

te el material para taci1itar au recuperaci6n. mientras 

que otros sujetos tuvieron expectancias en e1 aentido -

opueato. eStO es; esperaban una 1ista grande y de tal -

torma se invo1ueraron en una actividad de mayor co4ifi-

c~ci6n con el objeto de incremental' un recuerdo. 

Las difereneias encontradas en 18 Prueba de Recuerdo 

Retardado. para 108 cUBtro grup08. sugieren que cada --

uno de eatos. no obstante haber sido expueato a1 mismo-

material en 1a aesi6n experimental. se invo1ucro sin 

embargo. en activida4es de repaso distintaa que afecta-

ron su posterior ejecuci6n en 1a PRR. 

H1 cuadro 2. presenta un diagrama hipotetico del -
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tipo de activi4ades l1evadas a cabo durante e1 repaso. 

pOl' cada uno de los grapos. 

Suponemos. que los sujetos del grupo I (No-Intor- ... 

mado- CAl. una vez escuchada 1a serie de palabras (codi-

ficadaa en terminos de sus 8Onidos). unicamente mantu- ~ 

vieroD POl' repetici4n e1 item. ta1 y como 1es fue prese~ 

tado. paesto que no requerian de mayor procesamiento - -

(Codificaci6n Semantica. pOl' Imagenes. ete.) para eatie-

taeer 1a tarea. 

Los sujetos 4e1 grupo II (Informados-CA). un,ieamen ... 

te codificaron e1 item a nivel aeustico, pero probable--

mentee1 conocimiento de 1a prueba retardada. 1es impu1-

SO •. pro cesar el material mas all' de 1& simple repeti--

ci6n. Jaeoby.(1973. Bxp. 1) y Rundus (1971. Bxp, 1) -

nan demostraco que las primeras palabras de una serie --

reciben. mayor nl1mero de repasos que las ultimaa. parti-';' 



I 

RESPONDE 
PRR 

.302 

:n 

REPITE Y 
ORGANIZA 

ITEM ANTERIORES 

.449 

III 

RESPONDE 
PRR 

.354 

IV 

.545 

Tabla 2. Diagrama de flujo hipotetico que representa las distintas 
actividades llevadas a cabo durante el repaso por cada uno de 
los grupos y sus correspondientes probabilidades de recuerdo, en 
terminos del numero total de palabras. 
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cularmente. cuando 1a extension de 1a serie es dea1re-

dedor de 20 palabras. As! pues 108 6ujetos de este gru-

po. ademAs de mantener a1 item serial recircu1ando. 

se inw1ucraron en otras actividadas de repaso •. como --

se1eccionar item anteriormente presentados para organi-

zarlos y de ests manera facilitar su recuperacion. 

Los su;etos No-Informados que se involucraron en una C~ 

diticacion Sintactica (grupo III). tueron un paso mas -

all' que e1 grupo I. Ademas de mantener e1 item tal co-

me tue presentado estos sujetos hubieron de moditicar10 

como producto de un proceso de codit icacion que redundo 

en una mejor ejecuci6n ell la PRR no obstante que este -

grupo a1 igua1 que e1 grupo I. ignoraba 1. existencia--

de la prusba retar4a4a~ Finalmente~ el grupo IV (Infor~ 

i' 

mado-.CS). mantuvo. codifico y repiti6· items anterio~es. 

10 que debi6 contribuir a un mayor monto de recuerdo. 
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Craik y Cols. (craik y Lockhart, 1972; Craik y Ja-

co by. 1975 )., han sugerido que efi 1a med'ida en que e1 s,!!. 

jeto se involucra en procesos derepaso mAs profundos -

(Repaso B1a'borativo) aumenta 1a probabi1idad de recuer-

do. Bsto parece confirmarse comparando las etapas de 

procesamiento durante e1 repaso. para los cuatro grupos 

y sus correspondientes 'puntajes registrados en la PRR,_ 

en t6rminos del n~mero total de pa1abras recordadas - -

(ver Tabla 2). Con la ayuda del diagrama podemos apre-

ciar claramente las diferencias existen~.s ent.e los 

grupos informadoe y los no-informados, ae! como entre -

los gramatica1es y los no-gramatica1es. 10 que sugieren 

diferencias mAs bien cualitativas q~e cuantitativas en 

e1 tipo de repaso. 

Un aspecto de tipo metodo16gico que quisieramos 

discutir. es e1 hecho de haber tomado el tipo de Codif~ 

caci6n presente en 1a Prueba de Recuerdo Mecliato como _ 
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factor de clasificaei6n para Is PRR. La alta correla--

ci6n encontrada entre pruebas, no puede sin embargo to-

marse como un indicio confiable de los puntaje. de re--

cuerdo retardado como tUDci6n del tipo de-codlfieaci6n-

empleadaen la PRM. Como se muestra en la Figura 4. Hs. 

bo una relativ.mente alta incid.ncia de re.pu •• tae 81"8-

matie.le.por sujatoe que en PRM, mantuvi.roD predoml---

nante re.pue.tas 8erial~e. Bete puede eel" pro4ucto 4. 

que varios de loa aujetoa aplicaron de hecho. durante el 

intervalo' de retraao .. La Codifieaci'n S.intactica al it .... 

pero aia embargo. en su .jecuci6n durante 1a paM, mantu-

vi.ron el orden de pre.eataei4$n original; .ato no fue 

IIlUY difieil para .110s, debido a 1a baja earg.· 4e •• IIlO--

ria de cada -s.rie (4 palabrae), 1a raz'n d'e eato fue CJlle 

quiz' estos sujetoa trataron 4e manten81'" .e1 mismO tor·mate 

4e respuesta que habian .dado eneayos anteriorea, en los;.. 
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cuales no aplicaron uingun. CS, a la serie. 

Otra poeih1e explicaci6n. podr1a estar relacionada 

a procesos de recuperaci4n, en 81 sentido de que quiza --

estossujetos encontraron que en 18 busqueda en memoria -

de las distintas palabras de 1a serie estas tueron mas --

taci1mente recuperadas cuando S8 intentaba organizarlas 

gramaticamente. De esta manera, una palabra recordada 

dela serie podia.servir como clave de recuperaei4n de--

las de.'s. 

Bl :88jO Monto de itelft 8eriales en 1&.', prueba retar4.!. 

da son una demostracidn mas de que la memoria largo pla-

zo e8 poco sensible a 1a reteneidn de C6digos Aeustieos-

(Baddeley, 1966). 

POI" 'ltimo, las dietintas tormas de construeci6n de 

oraciones gram.ticales a p~rtir de las series de pa1abras 

que presentamos permit1an ·un total de seis distintos ti--

pos de oraciones. 
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De t0488 estas una as considereda como el Kernel. de -

las que todas las dem's son transformaclones ( POl' 

Translaci~n). posibles (Chomsky. 1957). Nuestros re--

sultados mostraron una marcada tendencia a codlfiear e1 

item en esta particular forma (S-V~)·por cofttrapos~ci6D 

a cualquiera de sus dis1;111ta8 transformaciones. e8t08-

resultados confluyen con una serie de investigaciones-

que haa demostrado que 81 Kernel es Mucho mas rapida 

mente comprendido (Miller y Me Keaa t 1964). as! como -

recordado (Mehler. 1963) que estructuras gramaticales-

lIlas complejas. 
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RESUMBN Y CONCLUSIONBS. 

Bn este estudio. trataDlos de detectar e1 tipo de act~ 

vidad de repaso que era aplicado a un item. durante e1 

interva10 de retraao. en unatarea de recu.rdo 1ibre. 

Present.Dlos material 1ingu!stico 'en forraa desorde-

uada pero que per~it!a 1a p08ibi1idad ,de codificar1o-

de tal forma que 81 su;eto podia conetruir una ora- -

cieSn gramatica1. A~! Mi.8M II tratalllos de detect.r POl" 

medio de una p .. ueba de reeu.rdo mediato (20 sege. 

despues de 1. presentaci6n de cada serie). 411 tipo 

de actividad de rep.so ( repetici6n 0 codificaci6n).-

qu~ era .plicado a1 item. A partir de esta c1a.ifi--
.\':' 

eacieSn an.lizamos los datos de recu.rdo en una prueb. 

retardada ( al final de las series). 

Las distintas proporciones de reeuerdo encontradas-
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entre grupos. en 1a ejecueidn de 1a prueba retardada.-

tueron interpretados de acuerdo a un modelo de nivelea 

de procesamiento de intormacidn (Crait y Lockhart •• 

1972), como ditereacias debidas a1 tipo de.repaso em--

p1eado por e1 sujeto; direrencias que. ,au vez estan 

relacion.das a 1a protundi4ad de procesamiento del 

item. 

Fina1.ente. 1a posici~n adoptada aqu!. y que se-

inclina a conaiderar tanto 1aa actividadea de repeti-

cicln. COMO las de organizaci6n 6 coditicacl6n. COIlO 

dos aetividades cualitativa.ente disti"ntas pero a1 IIll,!! 

mo tiempo integrad~s dentro de 108 proc.sos de rep.eo. 

enunciada en torma un tanto general por Mi1lerhace 20 

anos, e8 en la actua1idad compartida por aumerosos in-

vestigadores (Craik y Jacoby, 1975;Sbittrin, 1975), 
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ANGEL REGO LAS FLORES 

Componentes estructurales de Is oraci6n "Angel rega las 

flores", que as una muestra representativ8 de las ora--

ciones empleadas en 1a tares de recuerdo. 

+ Se respeto 18 nomenclatura empleada por C. p. Otero -

traductor al castellano del libro de N. Chomsky (1957)~ 

Las Bstructuras Sintacticas. Trad. Sig10 XXI; M6xico 1974. 
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