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INTRODUCCION 

EN LA EDUCACIÓN, COMO EN OTRAS ÁREAS DE LA PSICOLQ 

GfA,Y EN LA PsICOLOGfA MISMA COMO EN OTRAS CIENCIAS, 

SE PRETENDE INTEGRAR UN CONJUNTO PROPIO DE PRINCl 

PIOS QUE PERMITAN DESARROLLAR SU PRÁCTICA SOBRE BA

SES FIRMES, Y ESTO SE LOGRA SÓLO MEDIANTE LAS APOR

TACIONES DE LOS DIVERSOS ESTUDIOS CIENTfFICOS QUE 

SE REALIZAN EN CADA ÁREA, AúN CUANDO LA APORTACIÓN 

DE UNA INVESTIGACIÓN SEA MÍNIMA, SIENTA UN PRECEDEN. 

TE PARA PRÓXIMOS ESTUDIOS QUE ARROJAN OTRAS APORTA

CIONES O CONFIRMAN LAS YA E>{ISTENTES, ACRECENTANDO 

POCO A POCO EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO DE UNA ÁREA 

DETERMINADA EN LO PARTICULAR Y DE UNA CIENCIA EN LO 

GENERAL, 

DENTRO DE LAS APORTACIONES DE LOS DIVERSOS ESTUDIOS 

CIENTÍFICOS, SE HA DEMOSTRADO QUE LA MEMORIA DE RE

CONOCIMIENTO PARA IMÁGENES ES EXTREMADAMENTE ALTA 

EN COMPARACIÓN DIRECTA IMAGEN-PALABRA (CORSINI, JA

COBUS Y LEONARD, 1969), TAMBI~N SE HA DEMOSTRADO, 

DE IGUAL FORMA, LA SUPERIORIDAD DE LA IMAGEN (REESE, 

1970) EN TAREAS DONDE ES NECESARIO QUE LOS NIÑOS RE-
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CUERDEN O NOMBREN MÁS QUE EL SÓLO RECONOCER, 

SIGUIENDO ESTE CAMINO SE HAN INVESTIGADO Y OBTENIDO 

RESULTADOS EN EL DESARROLLO DE LA IMAGINERÍA VISUAL 

COMO UNA ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL, EN EL APRENDIZA 

JE ASOCIATIVO DE LOS NI~OS, 

VARIOS INVESTIGADORES HAN USADO INSTRUCCIONES DISE

ÑADAS PARA INDUCIR A LOS SUJETOS A CREAR IMÁGENES, 

(IMAGINERfA) QUE LES FACILITEN ASOCIAR EL ESTfMULO 

CON LA RESPUESTA, (VER MILLER, GALANTER Y PRIBRAM, 

1960: $p¡ KER 1960: PAIVIO 196/(A), 1967(B) Y 1969). 

POR EJEMPLO SPIKER (1960) INSTRUYÓ A SUS SUJETOS PA 

RA APRENDER EL PAR: LANCHA-PASTEL, IMAGINANDO UN 

"BOTE HECHO DE PASTEL", 

LA "IMAGINERfA VISUAL" COMO UNA ESTRATEGIA DE APREfi 

DIZAJE ASOCIATIVO, HA SIDO ESTUDIADA AMPLIAMENTE EN 

LOS ÚLTIMOS AÑOS Y SE HA LLEGADO A CONCLUIR QUE LOS 

tlIÑOS, YA DENTRO DE LA ETAPA DE OPERACIONES CONCRE

TAS (6-7 Aílos), ESTÁN CAPACITADOS PARA GENERAR I~A

GENES VISUALES A FIN DE FACILITAR EL APRENDIZAJE DE 

PARES ASOCIADOS (LEVIN, DAVIDSON, WOLFF, Crmo,1973), 

PERO LOS NI~OS DE MENOR EDAD NO LO ESTÁN CWoLFF Y 
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LEVINJ 1972); SIN EMBARGOJ SI BIEN ~STOS NO SON BE

NEFICIADOS POR LAS INSTRUCCIONES DE IMAGINERf A PARA 

EL APRENDIZAJE DE PARES ASOCIADOS COMO LOS MÁS GRAN 

DES (6-7 AÑOS)J CON UNA INTERACCIÓN DE LOS PARES -

PRESENTADOS POR JUGUETES EN LA QUE ELLOS PUEDAN MA

NIPULARLOS CONCURRENTEMENTEJ MEJORARÁ SU EJECUCIÓN 

(VARLEYJ LEVlNJ SEVERSON Y WOLFFJ 1974), ESTE RESUh 

TADO ES INTERPRETADO POR LA TEORf A PIAGETIANA DEL 

DESARROLLO COGNOSCITIVOJ EN LA CUAL SE ASUME QUE EN 

LA ETAPA PREOPERACIONAL EL NIÑO PUEDE PRODUCIR RE

PRESENTACIONES VISUALES DINÁMICAS (INTERNAMENTE)SIN 

INVOLUCRAR ACTIVIDAD MOTORA CON LOS EVENTOS A SER -

PRESENTADOS (PIAGETJ 1962)J AS!, DE ACUERDO A LA -

TEORf A PIAGETIANAJ DE QUE LA IMAGINERfA VISUAL EMER 

GE DEL JUEGO E IMITACIÓN DE LOS NIÑOS PEQUEÑOS, SE 

HA ENCONTRADO QUE LOS NIÑOS PREOPERACIONALES PUEDEN 

SER AUXILIADOS EN LA GENERACIÓN DE IMAGINERfAJ PRO

VEY~NDOLOS DE ACTIVIDAD MOTORA CONCURRENTE (WOLFF Y 

LEVIN, 1972), 

WILLIAM H. VARLEY, JoEL R., LEVIN, ROGER A. SEVER-

SON Y PETER WOLFF DE LA UNIVERSIDAD DE WISCONSINJ -

REALIZARON UN ESTUDIO EN EL QUE LOGRARON MEJORAR EL 
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RECUERDO DE LOS NI~OS PREESCOLARES MEDIANTE UN EN

TRENAMIENTO EN IMAGINERfA COtl INVOLUCRACIÓN MOTORA 

CílNCURRENTE, F.N COMPARAC IÓtl CflN UN EtlTRENAMIENTO 

EN IMAGINERÍA SIN NINGÚN ACOMODAMIENTO DE ACTIVIDAD 

M0T0RA, Asf, NUESTRO OBJETIVO SE PLANTEARÍA DE LA 

SIGUIENTE MANERA: COMPARAR LA EFECTIVIDAD DE TRES 

M~TO~OS DE ENTRENA~IENTO PARA MEJORAR EL RECUERDO -

EN NIAos PREES~OLARES (6 A~os), 

EL PRESENTE ESTUDIO ESTÁ ENFOCADO PARTICULARMENTE A 

PROBAR Y AMPLIAR EL CONOCIMIENTO QUE SE TIENE SOBRE 

LA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE LLAMADA IMAGINERfA; é~ 

TA CONSISTE EN FORMAR REPRESENTACIONES SIGNIFICATI

VAS, YA SEAN VERBALES (IMAGINERÍA VERBAL) O DE IMÁ

GENES (IMAGINERfA VISUAL), QUE INTERRELACIONEN LOS 

REACTIVOS QUE SE QUIERAN RECORDAR RELACIONÁNDOLA O 

HACiéNDOLA CONCURRENTE CON OTRA ESTRATEGIA YA CONO

CIDA QUE ES EL JUEGO MOTRIZ O MANIPULACIÓN DE OBJE-

TOS, 

LA INVESTIGACIÓN SE REALIZA CON NIPos EN EDAD PREES

COLAR (SEIS Aílos) y LOS RESULTADOS DE ~STA, COMO DE 

LAS INVESTIGACIONES PRECEDENTES SOBRE EL TEMA, PO--
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DRÁN ABRIR UN CAMPO DE ACCIÓN EN LA INVESTIGACIÓN Y 

APLICACIÓN EDUCATIVA; EN ESTE CASOJ DE LA EDUCACIÓN 

PREESCOLARJ PRINCIPALMENTE EN EL ENTRENAMIENTO Y -

PREPARACIÓN DEL NIÑO PARA UTILIZAR ESTA ESTRATEGIA 

DE APRENDIZAJEJ YA QUE UNA DE LAS PRINCIPALES PREO

CUPACIONES EN LA EDUCACIÓN ES DESARROLLAR LA CAPACl 

DAD DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS, 



ANTECEDENTES TEORICOS 



ANTECEDENTES TEORICOS 

EN LOS ÚLTIMOS AAOS HA SURGIDO UN RENOVADO INTER~S 

POR EL CONCEPTO DE IMAGINERÍA; SE DICE RENOVADO Ili 

TER~S PORQUE DESDE LOS ANTIGUOS GRIEGOS YA SE LE -

DABA IMPORTANCIA A LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE Y -

MEMORIA, 

6 

EL CONCEPTO DE IMAGINERfA HA IDO EVOLUCIONANDO V -

HA SIDO ABORDADO Y DISCUTIDO POR VARIAS CORRIENTES 

PSICOLÓGICAS, SOBRE TODO POR LAS INTERESADAS EN EL 

APRENDIZAJE COMO LA TEORÍA PIAGETIANA, LA GESTAL-

TISTA Y LA CONDUCTISTA, SIENDO LA TEORÍA COGNOSCI

TIVISTA LA QUE LO HA INVESTIGADO EXPERIMENTALMENTE, 

COMENZAREMOS POR REVISAR BREVES ANTECEDENTES DEL 

CONCEPTO, PRINCIPALMENTE EN RELACIÓN CON EL APREN

DIZAJE V LA MEMORIA, 

HISTÓRICAMENTE, EL CONCEPTO DE IMAGINERf A HA TENIDO 

DOS FUNCIONES TEÓRICAS EN RELACIÓN AL APRENDIZAJE Y 

LA MEMORIA: 

PRIMERO: EN EL CONCEPTO DEL ANTIGUO MODELO DE MEMO

RIA, LA IMAGEN FUE EL EQUIVALENTE DEL TRAZO DE LA 
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MEMORIA; ESTA TEORfA SEÑALABA (VER C, GOMULICKI, -

1953), QUE LAS PERCEPCIONES Y PENSAMIENTOS SON IM

PRIMIDOS EN LA MENTE COMO SOBRE UN BLOQUE DE CERA 

PARA SER POSTERIORMENTE RECORDADAS Y CONOCIDAS LAS 

IMÁGENES PASADAS, 

EN CONCORDANCIA CON ESTA ANALOGf A DE PLATÓNJ QUE -

FUE ESPECIALMENTE POPULAR EN EL SIGLO XVIIIJ LOS 

AUTORES A PARTIR DE HUME, HAN CONSIDERARO LA IMA

GEN COMO ALGO QUE DIFIERE DE LA SENSACIÓN, SÓLO EN 

QUE OCURRE CUANDO LOS ACONTECIMIENTOS DE ESTfMULO 

EXTERNO ESTÁN AUSENTES O SON SUMAMENTE D~BILES; E~ 

TO DIO LUGAR A CUESTIONES COMO SI UNA IMAGEN DEL -

SOL ES EN REALIDAD MÁS D~BIL QUE LA PERCEPCIÓN DE 

LA LLAMA DE UNA VELA, PERO RECIBIÓ CIERTO APOYO DE 

UN EXPERIMENTO REALIZADO POR PERKY (1910): SENTÓ A 

SUS SUJETOS FRENTE A UNA PANTALLA Y LES INSTRUYÓ -

PARA QUE SE IMAGINARAN IMÁGENES DE DETERMINADO OB

JETO PROYECTADO EN LA PANTALLA, ALGUNAS VECESJ SIN 

QUE LO SUPIERAN LOS SUJETOS, LA PANTALLA MOSTRABA 

UNA IMAGEN REAL, TENUE, DEL OBJETO, EL HALLAZGO G~ 

NERAL FUE QUE LOS SUJETOS NO SE PERCATARON DE LA -

EXISTENCIA DE LA IMAGEN Y MOSTRARON TODOS LOS SIG-
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NOS DE CREER QUE SÓLO HABfAN ESTADO EXPERIMENTANDO 

PRODUCTOS DE SU IMAGINACIÓN, No OBSTANTE, FUE EVI

DENTE QUE HABfAN SIDO AFECTADOS POR LA IMAGEN PRO

YECTADA, POR EJEMPLO: LOS SUJETOS A LOS QUE SE LES 

PIDIÓ QUE IMAGINARAN UN PLATANO, LO DESCRIBIERON -

EN LA MISMA POSICIÓN COMO SE MOSTRÓ EN LA IMAGEN, Y 

LOS SUJETOS A LOS QUE SE LES PRESEN~·ó UNA IMAGEN 

DE UN LIBRO AZUL DIJERON IMAGINARSE UN LIBRO QUE RE 

SULTÓ SER DEL MISMO COLOR, 

SEGUNDO: LA IMAGEN ERA UN MEDIADOR ASOCIATIVO, UNA 

CONCEPCIÓN QUE PUEDE SER RELACIONADA A UN SISTEMA 

MH~MICO (VER YATES, 1966), QUE INVOLUCRABA UN SISTE 

MA DE SUCESIÓN ORDENADA DE IDEAS, LAS CUALES ERAN 

GRABADAS FIRMEMENTE EN LA MEMORIA, LAS IDEAS QUE 

UNO QUERÍA RECORDAR, TALES COMO LOS PUNTOS PIRNCIPA 

LES DE UN DISCURSO, ERAN SINBOLIZADAS COMO IMÁGENES 

DE OBJETOS Y VISUALIZADOS EN DIFERENTES LOCALIZACIQ 

NES DE DONDE ERAN RECUPERADOS AL REPASAR MENTALMEN

TE LOS LUGARES EN SU ORDEN NATURAL Y TRAf DAS A LA 

MENTE LAS IMÁGENES AHf LOCALIZADAS, 

Los EMPIRISTAS DEL SIGLO XVII v XVIII v Los ASOCIA 

CION!ST/\S DEL SIGLO XIX, DESCRIBIERON LOS PROCESOS 
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DE PENSAMIENTO COMO SECUENCIAS DE IDEAS y, PARA AU

TORES COMO HUME Y JAMES MILL, LAS IDEAS ERAN LO QUE 

AHORA LLAMAMOS IMÁGENES, 

JAMES M.ILL ESCRIBIÓ QUE LAS PERCEPCIONES QUE TENE

MOS POR MEDIO DE LOS SENTIDOS EXISTEN SOLAMENTE POR 

LA PRESENCIA DEL OBJETO Y DESAPARECEN CUANDO NO ES

TÁ PRESENTE, SE SABE QUE FORMA PARTE DE NUESTRA -

CONSTITUCIÓN EL HECHO DE QUE CUANDO NUESTRAS PER 

CEPCIONES DESAPARECEN, POR LA AUSENCIA DE SUS OBJE

TOS, HAY ALGO QUE PERMANECE,,, DESIGNAMOS A ESTA 

HUELLA, A ESTA COPIA DE LA SENSACIÓN QUE PERMANECE 

DESPU~S DE QUE DESAPARECE LA PERCEPCIÓN, CON EL -

NOMBRE DE IDEA, As f TENEMOS DOS CLASES DE FENÓME

NOS MENTALES: UNO, EL QUE EXISTE CUANDO EL OBJETO 

DEL SENTIDO ESTÁ PRESENTE; OTRO, EL QUE EXISTE DE~ 

PU~S DE QUE EL OBJETO DEL SENTIDO HA DEJADO DE ES

TAR PRESENTE, LA PRIMERA CLASE DE FENÓMENOS LA LLA 

MÓ "PERCEPCIONES", LA OTRA, "IDEAS", LAS IDEAS PUf 

DEN ll:SIGNAR A LAS PERCEPCIONES DE CUALQUIER SENTI

DO (PIENSEN EN LA NIEVE BLANCA CON LOS O..JOS CERRAOOS), 

l.As IDEAS PUEDEN SER IMÁGENES MENTALES (CASI COPIA 

DE LAS PERCEPCIONES) O SÍMBOLOS MENTALES (SUSTITU-
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TOS SIN IMAGENES DE LAS PERCEPCIONES), 

ENTRE LAS DIFERENTES LEYES QUE SE PENSÓ GOBERNABAN 

LA A~OCIACIÓN DE IDEAS, IMÁGENES Y OTRO TIPO DE ELf, 

MEMTOS MENTALES, VARIAS DE ELLAS HAN PASADO LA PRU.E. 

BA DEL TIEMPO Y CONTINÚAN PROPORCIONANDO rnTERPRETA. 

CIONES ÚTILES DEL APRENDIZAJE, LA MEMORIA Y EL PEN

SAMIENTO, ESTAS LEYES SON: 

A) C0NTIGU!DfD -DOS IDEAS QUE OCURREN JUNTAS EN EL 

TIEMPO O EN EL ESPACIO, TIENDEN A QUEDAR ASOCIADAS 

o ENLAZADAS; B) SEMEJANZP. -ENTRE MÁS SEMEJANTES SON 

DOS IDEAS, RESULTA MAYOR LA OPORTUNIDAD DE QUE SE -

ASOCIEN, Y c) REPETICION -A MAYOR FRECUENCIA DE auE 

DOS IDEAS OCURRAN JUNTAS, MAYOR LA FUERZA DE SU AS~ 

CIAC IÓN, 

Qu I zA LO MÁS IMPORTANTE FUE LA EX POS I e IÓN DE MI LL 

ACERCA DE LA FUERZA DE LAS ~SOCIACIONES ENTRE LAS 

IDEAS Y SU SUGESTIÓN DE LAS MEDIDAS O fNDICES PROBA 

BLES DE ESTA FUERZA DE LAS ASOCIACIONES: A) PERMA-
MENC! ~. -A MAYOR PERSISTENCIA DE UNA ASOCIACIÓN, MA

YOR SERÁ SU FUERZA INICIAL; B) CEPTIDU~RQE -A MAYOR 

CONFIANZA DEL INDIVIDUO EN LA ASOCIACIÓN, MAYOR SE-
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RA su FUERZA, v c) FACILIDAD -A MAYOR VELOCIDAD Y -

MENOR ESFUERZO CON QUE APARECE UNA ASOCIACIÓN, MA-

YOR SERÁ SU FUERZA, 

PARA ~ILL Y PARA MUCHOS DE LOS PENSADORES MODERNOS, 

LA SENSACIÓN PRODUCE ALGÚN PROCESO INTERNO SIMBÓLI

CO O MEDIADOR: UNA IDEA, PARA LOS TEÓRICOS MODER-

NOS EL MEDIADOR INTERVIENE EN LA ENTRADA DE UN ORGA 

NISMO Y EN EL MOVIMIENTO FINAL, EN LA PROPOSICIÓN 

DE ~ILL, N0 HAY NADA QUE ENLACE DIRECTAMENTE LA -

IDEA CON LA RESPUESTA RESULTANTE; SIN EMBARGO, EL -

PASO ES OBVIO (VER BoURNE, EKSTRAND v DoMINOWSKI , 

1975), LA CONCEPCIÓN DE MILL DE IDEAS cr.MPLEJAS CQ 

MO UN COMPUESTO ADITIVO DE LAS IDEAS MÁS SIMPLES A 

TRAV~S DE LA ASOCIACIÓN, CONSTITUYE LA ESENCIA DE 

MUCHAS DE LAS CONCEPCIONES MODERNAS DE SIGNIFICADO, 

HERMANN EBBINGHAUS SE PLANTEÓ LA TAREA DE ESTUDIAR 

CÓMO SE FORMAN LAS ASOCIACIONES, DESARROLLÓ TECNI-

CAS DE MEDICIÓN, PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES Y MA 

TERIALES DE APRENDIZAJE, Lns CUALES NO SÓLO FUERON 

ORIGINALES, SINO QUE CONTINÚAN USÁNDOSE FRECUENTE-

MENTE EN NUESTROS DfAS, 
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PREOCUPADO CON LA GRAN POSIBILIDAD DE QUE CUALQUIER 

MATERIAL VERBAL CON SIGNIFICADO ESTUVIERA YA ALTA-

MENTE ASOCIADO EN LA MENTE DEL SUJETO A TRAV~S DE 

LA EXPERIENCIA PASADA, INVENTÓ UNA UNIDAD VERBAL CQ 

NOCIDA COMO SfLABA SIN SENTIDO, UN REACTIVO DE ~S

TOS CONSISTE EN TRES LETRAS -UNA CONSONANTE, UNA VQ 

CAL Y UNA CONSONANTE, EN ESTE ORDEN- QUE NO CONSTI

TUYAN PREFIJO, SUFIJO NI PALABRA. EBBINGHAUS PENSA

BA QUE EL APRENDIZAJE DE ESTAS ASOCIACIONES NO ESTA 

RfA AFECTADO O CONTAMINADO POR LAS EXPERIENCIAS PA

SADAS COMO LAS PALABRAS CON SIGNIFICADO, 

EBBINGHAUS DESARROLLÓ UNOS M~TODOS PARA PRESENTAR 

LOS MATERIALES Y SOMETER A PRUEBA LA FUERZA DE LAS 

ASOCIACIONES APRENDIDAS Y SU RETENCIÓN A TRAV~S DEL 

TIEMPO, 

CON ESTAS T~CNICAS PUDO DEMOSTRAR VARIOS PRINCIPIOS 

IMPORTANTES DE LA MEMORIA QUE AÚN SE RECONOCEN; POR 

EJEMPLO, DEMOSTRÓ LA EFECTIVIDAD DE LA REPETICIÓN 

COMO UN DETERMINANTE TANTO DE LA FUERZA DE ASOCIA-

CIÓN COMO DE LA RETENCIÓN; ESTUDIÓ COMO VARIABLE EL 

NÜMERO DE REACTIVOS POR APRENDER, SU INFLUENCIA SO

BRE EL TIEMPO QUE LLEVABA APRENDERLOS Y DEMOSTRÓ LA 
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APARENTE EXISTENCIA NO SÓLO DE ASOCIACIONES DIVERSAS EN. 

TRE REACTIVOS SUCESIVOS EN UNA LISTA, SINO TAMBI~N 

LA ASOCIACIÓN REMOTA ENTRE REACTIVOS NO ADYASCEtlTES 

Y ASOCIACIONES HACIA ATRAS, 

QuIZA su RESULTADO MAS FAMOSO FUE LA CLAS ICA 11 FUH 

CIÓN DEL OLVIDO", QUE MUESTRA UNA DISMINUCIÓN DE 

LA FUERZA DE LA ASOCIACIÓN EN UN INTERVALO DE TIEM. 

PO SIN PRÁCTICA, 

E.l, THORNDIKE DESARROLLÓ UNA TEORfA MECANICISTA 

DEL APRENDIZAJE, ALGUNOS DE CUYOS PRINCIPIOS RE-

SULTAN BÁSICOS A LA MODERNA TEORÍA DE LA CONDUCTA, 

POR EJEMPLO CONCLUYÓ QUE EL APRENDIZAJE Y LA SOL~ 

CIÓN DE PROBLEMAS SON, EN GENERAL, PROCESOS GRA-

DUALES BASADOS EN EL AUMENTO DE FUERZA DE UNA CONEXIÓN 

ENTRE LA SITUACIÓN ESTfMULO Y UNA DETERMINADA RES

PUESTA O GRUPO DE RESPUESTAS, ESTA CONEXIÓN ENTRE 

ESTf MULO Y RESPUESTA SE FORTALECE A TRAV~S DE DOS 

LEYES Bfi.SICAS, A SABER: LA LEY DE LA REPETICIÓN O 

EJERCICIO -EN LA CUAL COINCIDÍA CON EBBINGHAUS- Y 

LA LEY DEL EFECTO, ESTE ÚLTIMO PRINCIPIO TI ENE GRAN 

PARECIDO CON EL MODERNO PRINCIPIO DEL REFORZAMIEN

TO; BREVEMENTE, AFIRMA QUE UN ACTO SEGUIDO --
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POR UN ESTADO AGRADABLE (RECOMPENSA) VENfA A ASO

CIARSE CON LA SITUACIÓN ESTfMULO PRESENTE EN EL M~ 

MENTO DE SU OCURRENCIA: DE MANERA CONTRARIA, LA 

CONEXIÓN ENTRE UNA RESPUESTA SEGUIDA DE UNA SITUA

CIÓN PERTURBADORA (CASTIGO), Y EL ESTfMULO ANTE EL 

CUAL ~STA OCURRE, TIENDE A SER DEBILITADO, DESDE 

LUEGO, EL ~NFASIS SE DÁ A LA CONDUCTA Y ASOCIACIÓN 

DE ESTf MULOS Y RESPUESTAS, MÁS QUE LA ASOCIACIÓN -

DE IDEAS U OTROS EVENTOS MENTALES, THORNDIKE ESCRl 

BIÓ FRECUENTEMENTE COMO SI ESTUVIERA CONVENCIDO DE 

QUE LA CONDUCTA DEL ANIMAL NO ERA INTERFERIDA POR 

IDEAS O PROCESOS SIMBÓLICOS -LAS RESPUESTAS ESTÁN 

ENCADENADAS Y SE HACEN DIRECTAMENTE A LA SITUACIÓN 

ESTf MULO- CUANDO EL SUJETO ES MOTIVADO POR ~STA, -

(VER BoURNE, EKSTRAND v DoMINOWSKY, 1975), 

WATSON Y OTROS CONDUCTISTAS NO NEGARON LA EXISTEN

CIA NI LA IMPORTANCIA DE EVENTOS SIMBÓLICOS, ÚNICA 

MENTE REHUSARON CONCEBIR O HABLAR DE ELLOS COMO Eli 

TIDACES MENTALES, COMJ If>iÁGENES, SENTIMIENTOS O ASOCIACIO

NES, SE DIJO QUE LOS SENTIMIENTOS, LAS IMÁGEflES Y LOS PENSA

MIENTOS ERAN UNIDAOCS FfSICAS DE CONDUCTA CUBIERTA, -

LAS QUE, SI f'rlSOlROS SUPI~RAMJS CUÁNDO I DÓNDE y CÓMO 



15 

OBSERVAR1 PODRfAMOS REGISTRAR Y SERfAN TAN FIDEDIG

NAS COMO LAS FORMAS DE MOVIMIENTO MÁS GRUESAS, 

SEGÚN WATSON1 ENCONTRARf AMOS QUE GRAN PARTE DE LO -

QUE SE CONSIDERA EN UN SENTIDO MENTALISTA1 COMO PEli 

SAMIENT01 EN REALIDAD ES UNA ACTIVIDAD MOTOR/\ "IM-

PLfCITA" O EN MINIATURA DEL MECANISMO VOCAL, LAS 

PALABRAS SON RESPUESTAS QUE HEMOS APRENDIDO A APLI

CAR A LOS OBJETOS Y EVENTOS DEL AMBIENTE; PUEDEN LLA

MARSE S(MBOLOS EN EL SENTIDO DE QUE "REPRESENTAN" -

COSAS QUE REALMENTE ELLAS NO SON, ENTONCES PODEMOS 

"PENSAR" EN ESOS OBJETOS O EVENTOS EN T~RMINOS DE -

SU CONTRAPARTE VERBAL, 

LAS PRUEBAS NO HAN SIDO SUFICIENTES PARA CONVENCER A 

TODOS LOS PSICÓLOGOS DE QUE EL PENSAMIENTO Y LA ACTl 

VIDAD SON IDtNTICOS1 O DE QUE EL PENSAMIENTO PUEDE 

SER REPRESENTADO COMPLETAMENTE POR PATRONES DE ACTI

VIDAD PERIFtRICA. UNA VERSIÓN EXTREMA DE ESTA POSI-

CIÓN IMPLICARÁ (AUNQUE SIN SENTID0)1 QUE LA MISMA 

ACTIVIDAD PERIF~RICA -COMO CUANDO DOS INDIVIDUOS DI

FERENTES RECITAN LA PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA1 

O INCLUSO NO SÓLO EN OCASIONES DIFERENTES-1 ES UN 
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INDICATIVO DEL MISMO PENSAMIENTO. AUNQUE ES POSIBLE 

ENSEÑAR A UN NIÑO ESTE PRINCIPIO MEDIANTE RUTINA, -

PARECE POCO PROBABLE QUE SE LOGRE EL MISMO GRADO DE 

ENTENDIMIENTO QUE CUANDO LA REPETICI6N ES EFECTUADA 

POR UN FfSICO TE6RICO, 

UNA POSICI6N INTERMEDIA SERfA AQUELLA QUE ACEPTA -

QUE EL NIVEL DE TONO MUSCULAR (6PTIMO) PROPORCIONA 

UN APOYO EXPEDITIVO AL PENSAMIENTO, PERO TAMBI~N -

ADMITIRÁ EL IMPORTANTE PAPEL QUE JUEGAN EN EL PROC~ 

SO LOS PROCESOS CENTRALES NEUROLÓGICOS, 

Los ÚLTIMOS CONDUCTISTAS ENTRE LOS CUALES SE ENCUEN 

TRAN MUCHOS DE LOS PSIC6LOGOS MODERNOS,, HAN ADOPTA

DO UNA POSICIÓN MÁS O MENOS CERCANA A ~STA, MÁS QUE 

IGNORAR LA CONCIENCIA,, EL CONDUCTISTA MODERNO PIDE 

QUE SE HAGA OBJETIVA; RECHAZA LA TERMINOLOGfA MENTA 

LISTA, EN SU LUGAR, EL NEOCONDUCTISTA INTRODUCE "VA

RIABLES" INTERVENTORAS; ESTO ES.1 CONSTRUCTOS, DESEOS, 

HIPÓTESIS ACERCA DE LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO EN EL IN

TERIOR DEL ORGANISMO Y QUE SIRVE COMO UNA EXPLICA- -

CIÓN TEÓRICA DE LA EJECUCIÓN OBSERVABLE, 

PIAGET (1962) ESTUDIA LAS IMÁGENES MENTALES A PARTIR 
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DE SU NACIMIENTO EXPLICANDO QUE AL FINALIZAR EL PE

Rf 000 SENSORIO-MOTOR, ENTRE LA EDAD DE U~i AÑO Y ME

DIO O DOS AÑOS, APARECE UNA FUNCIÓN QUE ES FUNDAMEtl 

TAL PARA EL DESARROLLO DE OTRAS CONDUCTAS, ESTA FU~ 

CIÓN CONSISTE EN PODER REPRESENTAR ALGO, !ill "SIGNI

FICADO" CUALESQUIERA;(OBJETO, ACONTECIMIENTO, ESQU~ 

MA CONCEPTUAL ETC.)., POR MEDIO DE illi "SIGNIFICAN-

TE" (LENGUAJE, IMAGEN MENTAL, GESTO SIMBÓLICO, ETC.~ 

A ESTA FUNCIÓN GENERADORA SE LE DENOMINA "FUNCIÓN -

SIMBÓLICA" O TAMBI~N "FUNCI6N SEMIÓTICA", 

LUEGO, EN EL CURSO DEL SEGUNDO AÑO APARECEN CASI SI

MULTÁNEAMENTE, UNA SERIE DE CONDUCTAS QUE IMPLICAN 

LA EVOCACIÓN REPRESENTATIVA DE UN OBJETO O DE UN A

CONTECIMJ ENTO AUSENTE Y QUE SUPONE, EN CONSECUENCIA, 

LA CONSTRUCCIÓN O EMPLEO DE SIGNIFICANTES DIFERENCIA

DOS YA QUE PODRÁN REFERIRSE A ELEMENTOS QUE ESTÁN AU

SENTES COMO A LOS QUE ESTÁN PRESENTES. PUEDEN DISTIN

GUIRSE, CUANDO MENOS, CINCO DE ESAS CONDUCTAS DE APA

RICIÓN CASI SIMULTÁNEA, tSTAS SON, EN ORDEN DE COMPL~ 

J lDAD CRECIENTE: 

1) HAY ANTE TODO LA IMITACIÓN DIFERIDA, ES DECIR, LA 

QUE SE INICIA EN AUSENCIA DEL MODELO. 
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2) HAY SEGUIDAMENTE EL JUEGO SIMBÓLICO O JUEGO DE 

FICCI~N, DESCONOCIDO EN EL NIVEL SENSORIO-MJTOR, 

3) EL DIBUJO O IMAGEN GRÁFICA ES, EN SUS COMIENZOS, 

UN INTERMEDIARIO ENTRE EL JUE\,O Y LA IMAGEN MEN

TAL, AUNQUE NO APARECE APENAS ANTES DE LOS DOS 

O DE LOS DOS AÑOS Y MEDIO, 

4) VIENE LUEGO, PRONTO O TARDE, LA IMAGEN MENTAL, -

DE LA QUE NO SE ENCUENTRA HUELLA ALGUNA EN EL Nl 

VEL SENSOMOTOR Y OUE APARECE COMO UNA IMITACIÓN 

INTERIORIZADA, 

5) PoR ÚLTIMO EL LENGUAJE NACIENTE LA EVOC~.CION VER 

B.~L DE LOS ACONTECIMIENTOS NO ACTUALES, 



INVESTIGACIONES PRECEDENTES 



19 

I NVESTI GAC IONES PR.ECEDE.NTES 

SE HA HABLADO Y SE HA DEMOSTRADO QUE OBJETOS PRESEli 

TADOS EN IMÁGENES SON MÁS MEMORIZABLES QUE LOS NOM

BRES DE tSTOS PRESENTADOS VERBALMENTE, TANTO EN LOS 

NiílOS COMO EN ADULTOS; AÚN CUANDO EN ESTOS ÚLTIMOS 

HAYA UNA CAPACIDAD MUY GRANDE PARA ALMACENAR MATE

RIAL VERBAL ES, SIN EMBARGO, MÁS PEQUE~A QUE LA CA

PACIDAD PARA ALMACENAR IMÁGENES (SHEPARD, 1967), EK 
FOCANDO ESTA AFIR~AClÓN DIRECTAMENTE AL APRENDIZAJE 

INFANTIL, SE HA DICHO QUE LA MEMORIA DE RECONOCI-

MIENTO PARA IMÁGENES ES EXTREMADAMENTE ALTA EN COM

PARACIÓN DIRECTA IMAGEN-PALABRA (CoRSINI, JACOBUS Y 

LEONARD, 1969), EN TAREAS DONDE ES NEÚSARIO QUE 

LOS NI~OS RECUERDEN O NOMBREN MÁS QUE EL SÓLO R.ECO

NOCER, SE HA DEMOSTRADO DE IGUAL FORMA LA SUPERIORl 

DAD DE LA IMAGEN (REESE, 1970), 

POR OTRA PARTE, SE HAN EMPLEADO VARIOS M~TODOS Y MA 

TERIALES PARA COMPROBAR LA SUPERIORIDAD DE LAS IMÁ

GENES SOBRE LAS PALABRAS, Y SE HAN UTILIZADO DIFE-

RENTES POBLACIONES CUE VARfAN EN EDAD, SEXO, J,íl,, 

y SES (ROHWER y LEVIN, 1971), 

Los M~TODOS y MATERIALES QUE SE HAN EMPLEADO HAN 
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SIDO MUY VARIADOSJ TALES COMO EL USAR IMÁGENES COMO 

SE HA DESCRITO ANTERIORMENTEJ O COORDINAR LOS MATE

RIALES EN UN CONTEXTO SIGNIFICATIVO DE ORGANIZACIÓN 

DE LA QUE PUEDA OCURRIR EL APRENDIZAJEJ ESTO ES:PR~ 

SENTAR POR EJEMPLO UNA LISTA DE 14 OBJETOS COMO GA

TOJ BARDAJ CALLEJ JARRAJ LECHEJ SILLAJ ETC,J EN UN 

ORDEN SERIAL CORRECTO PARA QUE EL SUJETO LAS REPITA; 

LA ESTRATEGIA DE ORGANIZACIÓN SERfA POR EJEMPLO: EL 

GATO GRIS SALTÓ SOBRE LA BARDA Y CRUZÓ LA CALLE PA

RA ENCONTRAR LA JARRA CON LECHE FRfA DEBAJO DE LA -

SILLA, (LEVIN Y ROWHERJ 1968), 

SIGUIENDO ESTA MISMA ESTRATEGIA DE ORGANIZACIÓN DE 

LOS DATOSJ SE HAN UTILIZADO IMAGENES (PMA UN CONTEK 

TO ORGANIZADO PARA TEMAS EN PARES)J POR SER ÉSTAS -

MÁS FÁCILMENTE ASOCIADAS QUE LAS PALABRASJ SÓLO QUE 

EL EFECTO NO ES TAN GRANDE CUANDO CRECE EL NÜMERO DE 

IMÁGENES POR ASOCIARJ RESTRINGIÉNDOSE A LOS PARESJ -

POR EJEMPLO: "EL GATO SALTñ SOBRE LA BARDA"J TIENE 

UN EFECTO FACILITADOR MARCADO CUANDO REPRESENTA UNA 

IMAGEN: UN GATO SALTANDO LA BARDA. 

ÜTRA VARIANTE DE ESTE PROCEDIMIENTO HA SIDO PROPOR-

NAR A LOS SUJETOS ESTRATEGIAS PARA QUE ELLOS GENEREN 



21 

SUS PROPIAS ORGANIZACIONES EN LUGAR DE PRESENTAR 

UNA ORAC16N O CONTEXTO PICTÓRICO, 

lAMBERT Y PAIVIO (1956) PROPUSIERON ANTES QUE NADIE 

UNA TEORfA PARA EXPLICAR LOS RESULTADOS DE ESTUDIOS 

SOBRE IMAGINERfA. AMBOS AUTORES AFIRMAN QUE, EN UNA 

TAREA DE PARES ASOCIADOS, LOS REACTIVOS DE ESTfMULO 

FUNCIONAN COMO "CLAVIJAS CONCEPTUALES" DE LA RESPUEli 

TA POR APRENDER, LA EFICACIA DE LAS CLAVIJAS CONCEE 

TUALES ESTÁ EN FUNCIÓN DE LA IMAGINERfA QUE PUEDAN 

DESPERTAR, A SU VEZ, LA IMAGINERfA MEDIA SUPUESTA-

MENTE EL RECUERDO DE LA RESPUESTA (PAIVIO, 1963), 

COMO LOS DIBUJOS EVOCAN IMÁGENES DIRECTAMENTE, SE 

ESPERARfA QUE RESULTARAN ESTfMULOS DE APRENDIZAJE -

SUPERIORES A LAS PALABRAS, MÁS AÚN, SI SE ESCALAN 

LAS PALABRAS POR SU CAPACIDAD EVOCADORA DE IMÁGENES, 

SON DE ESPERAR DIFERENCIAS EN LA TASA DE APRENDIZAJE 

EN FUNCIÓN AL GRADO EN QUE SEAN CAPACES DE EVOCAR -

IMÁGENES, AUNQUE LA TEORf A POCO EXPLICA POR QU~ LAS 

IMÁGENES DEBERÁN SER MEDIADORES O "CLAVIJAS" ESPE- -

CIALMENTE BUENOS PARA COLGAR RESPUESTAS, EN CAMBIO , 

PUEDE EXPLICAR GRAN PARTE DE LOS DATOS, PREDICE DE 

MODO DIRECTO LOS EFECTOS DE LOS DIBUJOS EN CONTRAPOSICIÓN -
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A LAS PALABRAS COMO ESTÍMULOS EN UNA TAREA DE PARES 

ASOCIADOS, EXPLICANDO TAMBI~N EL HALLAZGO DE QUE 

LOS SUSTANTIVOS, EN ESPECIAL LOS CONCRETOS, PRODU

CEN COMO ESTÍMULO UN APRENDIZAJE MÁS RÁPIDO QUE LOS 

ADJETIVOS TANTO EN NIÑOS (PAIVIO, 1963) C01'n EN AOOL

TOS (PAIVIO, 1965), DADO QUE EN GENERAL LOS su~ 

TANTIVOS SON MÁS CONCRETOS QUE LOS ADJETIVOS, Y 

LAS PALABRAS CONCRETAS MÁS CAPACES PARA EVOCAR IMÁ

GENES, RESULTA MÁS FÁCIL APRENDER PARES SUSTANTIVO-AD. 

JETIVO QUE PARES ADJETivo-susTANTrvo. MAs AÚN, - -

PAív10, YvrLLE Y SMYTHE, (1966) HALLARON auE, COMO 

ESTÍMULOS, LOS SUSTANTIVOS CONCRETOS FACILITAN MÁS 

EL APRENDIZAJE QUE LOS SUSTANTIVOS ABSTRACTOS, AUN

QUE ESE EFECTO RESULTÓ MENOR EN LOS NIÑOS QUE EN 

LOS ADULTOS (PAIVIO E YVILLE, 1966), 

ENTRE EL IMPONER A LOS APRENDICES UNA ORGANIZACIÓN 

Y EL INDUCIRLES UNA ORGANIZACIÓN (LEVIN 1972A Y LE
VI N 1972B), SE HA OPTADO POR ESTA ÚLTIMA, REAL! ZAN

DO VARIAS INVESTIGACIONES EN ESE SENTIDO, POR EJEM

PLO, EN TAREAS DE APRENDIZAJE ASOCIATIVO, SOBRE E~ 

TE ASPECTO SUS ESTUDIOS ARGUMENTAN QUE ,,, LA MAYO

RÍA DE LAS SITUACIONES DEL "MUNDO REAL", SON MEJOR 
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ESTRUCTURADAS YA QUE REQUIEREN DE TRANSFORMACIONES 

Y ELABORACIONES MENTALES POR PARTE DE LOS APRENDI-

CES PARA QUE ELLOS PROCESEN EL MATERIAL QUE SERÁ 

APRENDIDO EN FORMA EFECTIVA, ASIMISMO, EL APRENDIZA 

JE EFICIENTE OCURRIRÁ SOLAMENTE SI LOS APRENDICES -

SON EQUIPADOS CON ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN QUE 

LOS LIBERA DE ESTfMULOS INÜTILES Y DE MALA CALIDAD, 

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS SE HAN INVESTIGADO Y OBTENIDO -

RESULTADOS EN EL DESARROLLO DE LA IMAGINERfA VISUAL 

COMO UNA ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL EN EL APRENDIZA

JE ASOCIATIVO DE LOS NIÑOS, LLEGANDO A ESTABLECERSE 

QUE LOS SUJETOS QUE HAN SIDO INSTRUIDOS PARA GENE

RAR UNA INTERACCI6N MENTAL QUE COMPRENDA REACTIVOS 

ASOCIADOS POR PARES, DESARROLLAN SUS ÁREAS NO INS

TRUIDAS TANTO QUE RARA VEZ HAY EMPALME EN LA DISTRl 

BUCIÓN DE AMBOS REGISTROS, ESTO ES EL RESULTADO DE 

UNA SERIE DE INVESTIGACIONES QUE RESUMIMOS A CONTI

N~ACIÓN, PERO ANTES, ES CONVENIENTE QUE EMPECEMOS 

POR DECIR A QUE SE REFIERE Y EN QU~ CONSISTE LA TA

REA DE APRENDIZAJE DE PARES ASOCIADOSJ YA QUE ES LA 

TAREA QUE UTILIZAMOS EN NUESTRA INVESTIGACIÓN Y QUE 

HAN UTILIZADO LOS INVESTIGADORES EN EL TEMA, 



EL APRENDIZAJE DE PARES ASOCIADOS ES LA TAREA EMPLEADA 

~IÁS FRECUENTEMENTE EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE APRENDIZAJE, 

PRINCIPALJ.lENTE APRENDIZAJE VERBAL E IMAGINERfA, LA -

MECÁN 1 CA CONS I 8TE rn PRESENTAR AL SUJETO UN PAR DE 

REACTIVOS, SIENDO SU TAREA EL DESARROLLAR UNA ASOCIA 

CIÓN ENTRE ELLOS; DE ESTE MODO, POR EJEMPLO, PODE

MOS PRESENTAR Al SUJETO DOS Sf LABAS SIN SENTIDO: 

BOT y DAP: PERMITIRLE QUE ESTUDIE El PAR DURANTE 

CIERTO TIEMPO Y DESPUéS SOMETERLO A PRUEBA PARA -

VER SI SE FORMÓ UNA ASOCIACIÓN, LA PRUEBA CONSISTl 

RÁ EN PRESENTARLE UNO DE LOS REACTIVOS PIDI~NDOLE 

QUE DIGA EL OTRO: PRESENTAMOS BOT Y VEMOS SI EL SQ 

JETO DICE DAP. EXISTEN DOS PROCEDIMIENTOS EN EL 

APRENDIZA,/E DE PARES ASOCIADOS, EL PROCEDIMIENTO 

"M~TODO DE ANTICIPACIÓN" Y El PROCEDIMIENTO "ESTU

DIO-PRUEBA"; EL PRIMERO CONSISTE EN PRESENTAR EL 

ITEM ESTf MULO POR DOS O TRES SEGUNDOS PARA LUEGO 

PRESENTAR El ITEM RESPUESTA Y ASf SUCESIVAMENTE -

CON N PARES; SE ESPE.RA QUE Il:SPU~S, AL PRESENTAR EL -

ITEM ESTfMl.JU), EL SWETO SE ANTICIPE A LA PRESENTACIÓN DEL 

ITEM RESPUESTA, MENCIONÁN!:x)LO, 

EL SEGUNDO PROCEDIMIENTO CONSISTE EN PRESENTAR AL 
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SUJETO UNA LISTA DE ITEMS EST[MULO Y RESPUESTA JUN

TOS PARA SU ESTUDIO Y LUEGO SÓLO SE LE PRESENTA EL ·· 

ESTfMULO DURANTE LA PRUEBA, DE ESTE MODO, EL ENSAYO 

CONSISTE EN DOS PRESENTACIONES DE LOS ITEMS; UNA -

PARA ESTUDIAR LOS PARES DE LA LISTA Y OTRA PARA PRO

BAR CÓMO SE RETUVO LA RESPUESTA PARA CADA ESTIMULO, 

LA TAREA DE APRENDIZAJE DE PARES ASOCIADOS ES EN ES

PECIAL ADECUADA PARA EXAMINAR LOS PROCESOS DE APREN

DIZAJE Y SUS CARACTERfSTICAS DE DESARROLLO, PUES RE

SULTA FÁCIL MANIPULAR LO DIFICIL DE LA TAREA y, A LA 

VEZ, ANALIZAR ~STA, SEA CUAL SEA SU DIFICULTAD, VIEli 

DO SUS ESTfMULOS INDIVIDUALES Y SUS COMPONENTES DE 

RESPUESTA CON PROPÓSITOS TEÓRICOS, 

Es POSIBLE USAR LA TAREA DE PARES ASOCIADOS PARA ES

TUDIAR UNIDADES ESTfMULO-RESPUESTA, INTERACCIONES Eli 

TRE UNIDADES ESTIMULO-RESPUESTA DENTRO DE UNA LISTA, 

APRENDIZAJE DE DISCRIMINACIÓN Y TRANSFERENCIA DE A

PRENDIZAJE, Los MATERIALES UTILIZADOS EN LA TAREA 

PUEDEN IR DESDE SfLABAS: CONSONANTE-VOCAL CONSONANTE, 

CCVC> SIN SENTIDO, HASTA FRASES, PASANDO POR DIBUJOS 

Y OBJETOS, FINALMENTE, LA TAREA PUEDE INCLUIR EL - -
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USUAL M~TODO DE ANTICIPACIÓN O EL M~TODO DE ESTUDIO

PRUEBA, DE ESTE MODO SE AJUSTA LA DIFICULTAD A LOS 

DISTINTOS NIVELES DE EDAD Y EL PROCEDIMIENTO BÁSICO 

PERMITE MODIFICAR EL PARADIGMA, LOS MATERIALES DE E~ 

TtMULO Y LOS REQUERIMIENTOS DE LA TAREA, LA FLEXIBI

LIDAD DE LA TAREA DE PARES ASOCIADOS LA HAGE lDEAL 

PARA ESTUDIAR UNA AMPLIA VARIEDAD DE IMPORTANTES PR~ 

BLEMAS TEÓRICOS, 

AL TRABAJAR CON NI~OS DE CUARTO AÑO PARA ABAJO, POR 

LO COMÚN ES NECESARIO USAR DIBUJOS COMO ESTf MULOS V 

MATERIALES DE RESPUESTA, PUES LA CAPACIDAD DE LECTU

RA DE LOS NIÑOS Al)i NO' ESTÁ LO BASTANTE DESARROUADA PAM LO_ 

GRAR EL APRENDIZAJE ASOCIADO APAREADO CON PALABRAS -

IMPRESAS, SIN EMBARGO, QUIENES TRABAJAN CON NIÑOS -

PEQUEAOS SE LIMITAN A MATERIALES GRÁFICOS, A NO SER 

QUE EMPLEEN M~TODOS DE PRESENTACIÓN AUDITIVA, ÜTRA 

FORMA DE ENFOCAR LA PRESENTACIÓN CONSISTE EN USAR ESTfM.lOS -

DE IMÁGENES CONTRA ESTf MULOS DE PALABRAS, EN ALGUNOS 

EXPERIMENTOS SE HAN PRESENTADO LOS MATERIALES COMO 

DIBUJOS, EN OTROS SE HA PEDIDO A LOS SUJETOS IMAGI-

NAR DIBUJOS EN BASE A LOS ESTfMULOS, 

SE HA DEMOSTRADO QUE ES FÁCIL APRENDER UNA LISTA DE 
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PARES ASOCIADOS SI LOS ESTfMULOS Y LAS RESPUESTAS 

SON DIBUJOS Y NO PALABRAS QUE REPRESENTAN DIBUJOS, 

BROOKS (1967), HA DEMOSTRADO QUE LEER PUEDE INTERFf 

RIR CON LAS IMÁGENES PORQUE LA LECTURA Y LA IMAGINA 

CI ÓN VISUAL TIENEN LOS MISl'{JS MECANISMJS VISUALES INTEROOS Y, 

POR CONSIGUIENTE, ENTRAN EN CONFLICTO, DEDUCIR QUE 

ESTE TIPO DE CONFLICTO SE PRESENTA EN EL APREN

DIZAJE DE PARES ASOCIADOS CUANDO LOS ESTÍMULOS 

SON PALABRAS IMPRESAS Y NO CUANDO SON DIBUJOS, EX-

PLI CARf A LA SUPERIORIDAD DE LOS DIBUJOS COMO ESTfM!J. 

LO, 

VARIOS INVESTIGADORES HAN USADO INSTRUCCIONES DISE

ÑADAS PARA INDUCIR A LOS SUJETOS A CREAR IMÁGENES -

(IMAGINERfA) QUE LES FACILITARAN ASOCIAR EL ESTÍMU

LO CON LA RESPUESTA, MtLLER, GALANTER Y PRIBRAM -

(1960), BUGELSKI (1969) Y PAIVIO (1967A), 1967B), -

DEMOSTRARON QUE SOLICITAR A ESTUDIANTES UNIVERSITA

RIOS LA CREACIÓN DE ASOCIACIONES O IMÁGENES DE RE~ 

PUESTA FACILITA EL APRENDIZAJE DE PARES ASOCIADOS 

DE MATERIALES SIGNIFICATIVOS, SPtKER (1960) COMPRQ 

BÓ EL MISMO EFECTO EN NIÑOS DE PRIMARIA, EN TODOS 

ESTOS ESTUDIOS, SIN EMBARGO, SE DIO A LOS SUJETOS 
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INSTRUCCIONES EN LAS QUE LOS EJEMPLOS USADOS ERAN 

VERBALES, NO VISUALES, POR EJEMPLO SPIKER, (1960), 

INSTRUYÓ A SUS SWETOS PAAA APRENDER EL PAR: l.ANOlA-PASTEL 

IMAGINANDO UN "BOTE HECHO DE PASTEL". BUGELSKI USÓ 

NÚMEROS COMO ESTfMULOS PERO PRIMERO ENSEÑÓ A SUS -

SUJETOS UNA CLAVE RIMADA PARA LOS NÚMEROS: UNO-GA

TUNO, DOS-TOS, TRES-VES, ETC,, DESPU~S LES PIDIÓ 

FORMAR IMÁGENES VISUALES QUE CONTUVIERAN LA PALA-

BRA DE RESPUESTA Y LA CLAVE DEL NOMERO {BUGELSKI , 

1969: BUGELSKI y CoLs., 1968), POR EJEMPLO LAS 

INSTRUCCIONES ERAN MEMORIZAR EL PAR: UNO-VENTANA , 

IMAGINANDO EN UNA VENTANA UN GATO DE COLOR GRIS, 

SE HA DICHO QUE EN LA IMAGINERfA EL EMPLEAR IMÁGE-

NES ·Es UN MÉTODO MENOS EFECTIVO EN COMPARACIÓN CON 

LAS FRASES Y ORACIONES, UN EXPERIMENTO IDEAL PARA 

DETERMINAR QU~ PROCESO ES SUPERIOR COMO AUXILIAR DE 

LA MEMORIA EXIGIRfA, A PARTIR DE UNA POBLACIÓN DE -

SUJETOS, QUE NO USEN ESPONTÁNEAMENTE LA IMAGINERfA 

VISUAL, NI VERBAL (FRASES, ORACIONES), ASf SE PRO

PORCIONAN IMÁGENES A UN GRUPO Y CONTEXTOS VERBALES 

AL OTRO, NO DÁNDOSE UNO NI OTRO A UN TERCER GRUPO 

CONTROL, 
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REESE (1965B) USÓ UN PROCEDIMIENTO DISEÑADO PARA LQ 

GRAR LAS MÁXIMAS PROBABILIDADES DE USAR UNO U OTRO 

TIPO MNEMOT~CNICO, SE MOSTRÓ A UN GRUPO DE NIÑOS -

EN EDAD PREESCOLAR DIBUJOS DE LA INTERACCIÓN ENTRE 

EL T~RMINO DE ESTfMULO Y EL DE RESPUESTA DE CADA -

PAR; SI LOS RECORDABA, LOS DIBUJOS SE VOLVERÍAN IIAÁGENES, 

SE DIO A OTRO GRUPO ORACIONES QUE DESCRIBÍAN LAS 

MISMAS INTERACCIONES, AUNQUE SIN OFRECERLES DIBUJOS 

DE LAS MISMAS, SI LAS RECORDABA, LAS ORACIONES PRO

PORCIONARfAN UN CONTEXTO VERBAL, SE DIO A UN TER-

CER GRUPO TANTO ORACIONES COMO DIBUJOS DE LAS INTE

RACCIONES, EL GRUPO CONTROL NO RECIBIÓ ORACIONES NI 

DIBUJOS DE LAS INTERACCIONES: EL GRUPO CONTROL RECl 

BIÓ COMO TAREA UN PROBLEMA DE PARES ASOCIADOS ES-

TÁNDAR EN EL QUE SE PRESENTABAN COMO ELEMENTOS LOS 

ITEMS DE ESTfMULO Y DE RESPUESTA, 

A TODOS LOS SUJETOS SE LES DIERON ITEMS DE ESTfMULO 

COMO ELEMENTO TANTO VISUAL (DIBUJO DE UN PERRO), CQ 

MO VERBAL (PALABRA PERRO), Los GRUPOS DE CONTROL y 

DE "INTERACCIÓN VERBAL" CONSIDERARON A LOS ITEMS O 

REACTIVOS DE RESPUESTA COMO ELEMENTOS (DIBUJOS DE 

UNA TIJERA PARA EL ITEM DE ESTfMULO PERRO), Y LOS 
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GRUPOS DE "INTERACCIÓN VISUAL" Y "COMBINADOS" LOS 

CONSIDERARON COMPUESTOS (DIBUJO DE UN PERRO EQUILl 

BRANDO LAS TIJERAS CON LA NARIZ). Los GRUPOS DE 

CONTROL Y DE "INTERACCIÓN VISUAL" ESCUCHARON COMO 

ELEMENTOS LOS ITEMS O REACTIVOS DE RESPUESTA (PALA 

BRA TIJERAS) Y LOS GRUPOS DE "INTERACCI6N VERBAL 

Y "COMBINADO" LOS ESCUCHARON COMO COMPUESTOS (EL -

PERRO EQUILIBRA LAS TIJERAS SOBRE SU NARIZ), 

LA FALLA DE ESTE EXPERIMENTO ESTA EN QUE LOS SUJE

TOS PUEDEN VERBALIZAR DESCRIPCIONES DE LAS INTERA~ 

CIONES QUE VEN DIBUJADAS, O VISUALIZAR DIBUJOS DE 

LAS INTERACCIONES QUE OYEN DESCRIBIR, SIN EMBARGO, 

DADO QUE LOS NIÑOS PEQUEÑOS TIENEN MAYORES DIFICUL

TADES EN SU CAPACIDAD DE LENGUAJE QUE LOS NIÑOS DE 

MAS EDAD, DEBERÁN RESULTAR MENOS EFICIENTES EN ESTE 

TIPO DE CONDUCTA CRUZADA (DE APRENDER MEDIANTE EL 

OJO y EL ofDO COMO LO LLAMA WooDWORTH (1938), QUE 

LOS NIÑOS MAYORES, POR CONSIGUIENTE, UN MODO DE PR~ 

SENTACIÓN DEBERÁ SER INFERIOR AL OTRO EN EL NIVEL 

DE MENOR EDAD, Y LOS MODOS DEBERAN SER MAS O MENOS 

IGUALES EN EFECTIVIDAD A EDADES SUPERIORES, 

EL GRUPO CONTROi., DADA LA TAREA DE PARES ASOCIADOS 
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ESTÁNDAR, NECESITA MÁS ENSAYOS PARA APRENDER QUE 

LOS GRUPOS A LOS QUE SE DIO INTERACCIONES VISUA-

LES 6 VERBALES, COMO ERA DE ESPERAR, LA INTERAC-

CIÓN VISUAL RESULTÓ MENOS EFECTIVA EN EL NIVEL DE 

EDAD INFERIOR QUE LA INTERACCIÓN VERBAL: ELLO HA

CE PENSAR QUE EL EFECTO BEN~FICO DE LA CONDICIÓN VISUAL 

SÓLO SURGE CUANDO LOS NIÑOS VERBALIZAN DESCRIPCIONES -

DE LAS INTERACCIONES QUE VEN DIBUJADAS, SIN EMBl\RGO, 

AUNQUE EL GRUPO CONTROL RESULTÓ INFERIOR A LOS TRES 

GRUPOS EXPERIMENTALES, NO TUVO VALOR ESTADÍSTICO -

LA TENDENCIA DE LA EDAD SOBRE LA CONDICIÓN VISUAL, 

No HUBO DIFERENCIA ENTRE LOS TRES GRUPOS DE INTERACCIÓN, 

POR ELLO JUSTIFICA ESTADf STICAMENTE LA CONCLUSIÓN 

DE QUE LAS IMAGENES Y EL CONTEXTO VERBAL FUNCIONAN 

IGUALMENTE BIEN EN FACILITAR EL APRENDIZAJE DE PA

RES ASOCIADOS, 

Esros DATOS SE PUEDEN EXPLICAR ll: LA SIGUIENTE FORM4: 

PRIMERO: Que LA FACILITACIÓN DE UN COMPUESTO VISUAL 

DEPENDERÁ PROBABLEMENTE DE UNA CODIFICACIÓN ENCU-

BI ERTA DE LA 1 NTERACCIÓN DIBUJADA EN FO~ VERBAL. 

SEGUNDO: Que EL NI~O MENOR PUEDA CODIFICAR VISUAL

MENTE, PERO SIENDO MENOS ADEPTO A DESCIFRAR VERBAL-
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MENTE IMÁGENES VISUALES, LA EJECUCIÓN INFERIOR DE 

LOS NIÑOS MENORES EN LA CONDICIÓN VISUAL SIGNIFICA 

UNA INFERIORIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE ESAS RESPUES

TAS VERBALES, TAL VEZ EN LA CONDICIÓN VISUAL LOS 

NIÑOS MÁS PEQUEÑOS CODIFICAN VISUALMENTE QUE,,, Y 

PUEDEN EXPERIMENTAR,,, MAYORES DIFICULTADES QUE,,, 

LOS ADULTOS EN RECUPERAR LA RESPUESTA VISUAL SITUA 

DA EN UNA IMAGEN DE MEMORIA NO VERBAL, 

ESTE ANÁLISIS ESTÁ SUGIRIENDO QUE EL DESARROLLO DE 

LA CAPACIDAD VERBAL, AL IR CRECIENDO EL NIÑO, VA 

ACOMPAÑADO DE UNA CRECIENTE CAPACIDAD PARA TRADUCIR 

IMÁGENES NO VERBALES EN FORMA VERBAL DE REPRESENTA 

CIÓN COGNOSCITIVA, CUANDO LA TAREA EXIGA TAL TRAN~ 

FORMACIÓN, (DlLLEY Y PAIVIO 1968), 

TERCERO: PUEDE SER QUE LOS NIRos MENORES TENGAN -

PEOR MEMORIA VISUAL QUE AUDITIVA O VERBAL. SIN E~ 

BARGO, COMO INDICARAN DILLEY Y PAIVIO, ESTA ALTER

NATIVA SE OPONDRfA AL PUNTO DE VISTA DE BRUNER, -

(1964): "QUE EL PENSAMIENTO DE LOS NIÑOS PEQUEÑOS 

ES PREDOMINANTEMENTE ICONOGRÁFICO, (ES DECIR, QUE 

SE BASA EN IMÁGENES Y PRECEPTOS ORGANIZADOS MÁS -
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QUE EN PALABRAS O SIMBOLOS" CDILLEY Y PAIVIO, 1968), 

CUARTO: Los MATERIALES VISUALES USADOS NO PROPORCIQ. 

NAN A LOS NIÑOS PEQUEÑOS IMÁGENES VISUALES ADECUA-

DAS; BUGELSKI {1968) AFIRMÓ QUE LEER PARA CAPTAR a 
SENTIDO EN CUESTIÓN ES ACTIVAR SENTIMIENTOS E IMÁG~ 

NES, ESTO CONSISTE EN GENERAR UNA.SERIE DE IMÁGENES 

QUE SE INTEGRAN ENTRE sf Y QUE EST~N ACOMPAÑADAS DE 

SENTIMIENTOS ASOCIADOS Y DE ESTADOS EMOCIONALES, SE 

DEDUCE ENTONCES QUE EL NIÑO NO LOGRE COMPRENDER EL 

MATERIAL ESCRITO PORQUE ~STE NO PROVOCA UNA IMAGINA 

CIÓN INTEGRADA; DE MODO PARECIDO, TAL VEZ OCURRA -

QUE EL N!RO PEQUE~O NO LOGRA "LEER" LOS TIPOS DE MA 

TERIALES DIBUJADOS POR REES, TAL VEZ LOS DETALLES 

SOBRESALIENTES DE UN DIBUJO PROVOQUEN IMÁGENES, PE

RO LA INTERACCIÓN OFRECIDA QUIZÁS NO GENERE IMAGIN~ 

RfA, EL ANÁLISIS DE BUGELSKI SUGIERE QUE, A MENOS 

DE ESTAR INTEGRADAS, LAS IMÁGENES NO APORTAN SIGNI

FICADO Y, POR LO MISMO, NO FACILITAN EL PROCESO, 

ROWHER (1967), EN UN ESTUDIO, USÓ CUATRO M~TODOS DE 

PRESENTACIÓN VERBAL: EN LA CONDICIÓN DE CONTROL SE 

PRESENTARON LOS REACTIVOS DE ESTf MULO Y RESPUESTA 
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COMO ELEMENTOS AISLADOS (PERRO PORTÓN); EN LA CON

DICIÓN DE "CONTEXTO VERBAL" SE RELACIONARON LOS -

REACTIVOS MEDIANTE CONJUNCIONES (EL PERRO Y EL POR 

T6N)J PREPOSICIONES (EL PERRO SOBRE EL PORTÓN) Y 

VERBOS (EL PERRO CIERRA EL PORTÓN); Y LOS TRES M~

TODOS DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA CONSISTENTES EN: 

ELEMENTOS AISLADOS., CONDICIÓN DE CONTROL CON LOS -

ELEMENTOS AISLADOS PERO ESPECIALMENTE LOCALIZADOS 

DE UN MODO CONSISTENTE CON LA FRASE PREPOSITIVA, Y 

CON UNA CINTA ANIMADA QUE MOSTRABA LA ACCIÓN DESCRl 

TA EN LA ORACIÓN, EN ESTE ESTUDIO EL SUJETO VEÍA -

EL MATERIAL GRÁFICO QUE DESCRIBfA UN PAR DE ESTIMU

LO-RESPUESTA EN CADA ENSAYO, MIENTRAS EL EXPERIMEN

TADOR LEfA EN VOZ ALTA EL MATERIAL VERBAL ADECUADO, 

HE AQUf DOS EJEMPLOS QUE ILUSTRAN EL PROCEDIMIENTO: 

A) UN SUJETO DEL GRUPO AL QUE SE APLICAN LOS DIBUJOS 

DE ACCIÓN Y VERBALIZACIÓN DE CONTROL VERÁ EN UN 

ENSAYO UNA PELf CULA ANIMADA DE UN PERRO QUE SE 

ACERCA A UN PORTÓN Y LUEGO LO CIERRA) ESCUCHANDO 

AL MISMO TIEMPO DECIR AL EXPERIMENTADOR: "PERRO/ 

PAUSA/PORTÓN", EN OTRO ENSAYO VERÁ UNA ROCÁ ROM. 

PER UNA BOTELLA MIENTRAS EL EXPERIMENTADOR DICE: 
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"ROCA/PAUSA/BOTELLA", 

B) UN SUJETO DEL GRUPO AL QUE SE APLICAN DIBUJOS DE 

LOCALIZACIÓN Y FRASES PREPOSITIVAS VERÁ EN UN Eli 

SAYO UNA TRANSPARENCIA DEL PERRO ENCIMA DEL POR

TÓN Y ESCUCHARÁ AL EXPERIMENTADOR QUE DICE: "EL 

PERRO SOBRE EL PORTÓN 11
, EN OTRO ENSAYO VERÁ UN 

DIBUJO DE UNA ROCA SITUADA DETRÁS DE UNA BOTELLA 

MIENTRAS ESCUCHA AL EXPERIMENTADOR QUE DICE: "LA 

ROCA DETRÁS DE LA BOTELLA", 

EN EL ENSAYO DE PRUEBA LOS SUJETOS DE TODOS LOS GRil 

POS VERÁN TAN SÓLO EL REACTIVO DEL ESTÍMULO, MIEN

TRAS EL EXPERIMENTADOR EXPRESA EN VOZ ALTA LA PALA 

BRA ESTfMULO, 

CON LAS TRANSPARENCIAS SÓLO LAS ORACIONES PRODUJE

RON FACILITACIÓN: CON LOS FILMES DE ACCIÓN HUBO FA

CILITACIÓN EN LAS CUATRO CONDICIONES VERBALES. Los 

DIBUJOS DE LOCALIZACIÓN PRODUJERON UN GRADO INTERMf 

DIO DE FACILITACIÓN EN LAS CUATRO CONDICIONES VERBA 

LES, DE ESTE MODO, LOS FILMES DE ACCIÓN PRODUJERON 

UN EFECTO PARECIDO A LAS ORACIONES, RoWHER ACEPTÓ 



36 

LA POSIBILIDAD DE QUE LOS SUJETOS VERBALIZARAN ES

PONTÁNEAMENTE ORACIONES RESPECTO A LOS F l LMES DE AC. 

CIÓN, AUNQUE RECHAZÓ TAL INTERPRETACIÓN DICIENDO -

QUE NO SE PRESENTARON DIFERENCIAS DEBIDO A LA EDAD 

EN EL EFECTO EJERCIDO POR LOS FILMES DE ACCIÓN, (EN 

LOS GRADOS l, 3 Y 6) Y QUE LAS ORACIONES NO RESULTA 

RON MÁS EFECTIVAS QUE LOS FILMES DE ACCIÓN, AFIRMÓ 

COMO REESE, QUE EL AUMENTO DE LA FACILIDAD VERBAL, 

AL IR AVANZAMDO LA EDAD, HARÍA MAYOR LA PROBABILIDAD 

DE CRUCE Y QUE LAS ORACIONES PROPORCIONADAS POR EL 

EXPERIMENTADOR SE FACILITARfAN MÁS QUE LAS ORACIO-

NES AUTOGENERADAS, 

ROWHER REPITIÓ APARTE ESTE ESTUDIO CON SUJETOS DE 

EDAD PREESCOLAR, OBTENIENDO RESULTADOS SIMILARES, 

LA CONDICIÓN DE ACCIÓN Y LA DE ORACIÓN FACILITAROH 

MÁS LA EJECUCIÓN EN COMPARACIÓN CON LA CONDICIÓN -

INMÓVIL Y LA CONDICIÓN VERBAL DE CONTROL, 

DANNE Y TAYLOR (1973), HICIERON UNA INVESTIGACIÓN 

PARA EVALUAR LOS EFECTOS DE: A) IMÁGENES DE NOMBRES 

INTEGRADAS: B) ENTRENAMIENTO EN IMAGINERÍA CON IMÁ 

GENES DE NOMBRES SEPARADOS, Y c) COMBINACIÓN DE LAS 
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IMAGENES DE NOMBRES INTEGRADAS Y DEL ENTRENAMIENTO 

EN IMAGINERfA, EN EL R.ECUERDO DE NOMBRES TRIPLES DE 

NIÑOS DE lo,, 3o, y 60. GRADO, Se USARON TERCIAS 

EN LUGAR DE PARES POR CREER QUE UNIDADES DE ASOCIA

CIÓN MAS GRANDES DEBERÁN SER MÁS SENSIBLES A LOS 

CAMBIOS DE ESTRATEGIAS DE ASOCIACIÓN, 

SE PREPARARON DOS TI POS DE TERCIAS: EN EL PRIMER Tl 

PO APARECfAN LOS TRES NOMBRES-FIGURAS INTEGRADAS EN 

UNA ACCIÓN y/o POSICIÓN ESPACIAL: EN EL SEGUNDO Tl 

PO APARECIERON POR SEPARADO LOS TRES NOMBRES-FIGURA, 

A TODOS LOS SUJETOS DE LAS CONDICIONES EXPERIMENTA

LES SE LES DIO UNA PARTE PRÁCTICA DE TRES TERCIAS Y 

OTRA DE APRENDIZAJE CON 15 TERCIAS, 

EN LA CONDICIÓN DE IMÁGENES INTEGRADAS, EL E MOSTRÓ 

AL S CADA UNA DE LAS TRES IMÁGENES INTEGRADAS DE -

PRÁCTICA; NOMBRÓ LOS REACTIVOS Y PIDIÓ A S QUE LOS 

RECORDARA. LUEGO, MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE UNA 

DE LAS IMÁGENES SEPARADAS, SOLICITÓ RECORDAR LAS -

OTRAS DOS IMÁGENES, 

EN LA CONPICIÓN DE ENTRENAMIENTO EN IMAGINAR RELA--
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CIONES (IMAGINERfA), SE LES PIDIÓ A LOS Ss GENERA

RAN Y DIBUJARAN LAS TRES IMÁGENES INTEGRADAS DEN-

TRO DE UNA ESCENA ACTIVA y/o CONTIGUA EN EL ESPACIO, 

UNA VEZ QUE VIERON LAS TRES IMÁGENES SEPARADAS EN 

EL PRIMER GRUPO DE PRÁCTICA, UNA IMAGEN INTEGRADA 

SERVÍA COMO MODELO PARA LA INSPIRACIÓN DE LOS Ss,
ENTONCES E PIDIÓ A S QUE DESCRIBIERA LA RELACIÓN 

ENTRE LAS TRES IMÁGENES Y DESPUéS LE PIDIÓ QUE RE

CORDARA DOS DE LAS IMÁGENES A PARTIR DE UNA TERCERA, 

EN LAS TERCIAS DE PRÁCTICA 2 Y 3, S RECIBIÓ TANTO 

ESTÍMULO Y CORRECCIÓN COMO FUE NECESARIO PARA PRO

DUCIR UNA ESCENA INTEGRADA, 

EN LA CONDICIÓN COMBINADA LOS Ss RECIBIERON PRÁCT1. 

CA SOBRE LAS TRES IMÁGENES INTEGRADAS: E PRESENTÓ 

LA PRIMERA IMAGEN INTEGRADA, NOMBRÓ LOS TRES REAC

TIVOS Y PIDIÓ A S QUE DESCRIBIERA LA ACTIVIDAD: SI 

LA DESCRIPCIÓN DE S SE FIJABA EN LOS REACTJVOS MÁS 

QUE EN LA RELACIÓN ENTRE ELLOS, HACf A UNA PREGUNTA 

ESPECÍFICA ACERCA DE LA-RELACIÓN, EJEMPLO: "lQUé -

LE ESTÁ HACIENDO EL ELEFANTE AL CARRO? E QUITÓ EN

TONCES LA IMAGEN Y PIDIÓ A S RECORDARA DOS DE LOS 

REACTIVOS A PARTIR DE UNA TERCERA IMAGEN. EN LA 

SEGUNDA Y TERCERA lERCIAS DE PRÁCTICA, S HABf A LOGRA-
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DO NO SÓLO DESCRIBIR LA RELACIÓN ENTRE LOS REACTI

VOS DE LA ESCENA, SINO TAMBI~N HACER UN BOSQUEJO 

RÁPIDO DE LA MISMA PARA MEMORIZAR Y DESCRIBIR LA -

RELACIÓN, ESTE PROCEDIMIENTO LLEVÓ A DIRIGIR Y ASf 

SORAR LA ATENCIÓN DE S A LAS RELACIONES GRÁFICAS, 

Los Ss EN LA CONDICIÓN CONTROL PRACTICARON EN TRES 

TERCIAS DE LAS IMÁGENES SEPARADAS EN LAS CUALES E 
NOMBRÓ LOS REACTIVOS Y PIDIÓ A S QUE LOS RECORDARA; 

EL RECUERDO DE DOS DE LOS REACTIVOS FUE SUGERIDO -

CON UNA TERCERA lMAGEN, DESPU~S DE LA PRÁCTICA SE 

ADMINISTRÓ UNA PRUEBA DE SEÑAL-RECUERDO PARA LAS 

TRES TERCIAS DE PRÁCTICA, DÁNDOLES UN LAPSO DE 15 
SEGUNDOS PARA RESPONDER, 

EN LA PARTE DE APRENDIZAJE DE LAS 15 TERCIAS SE -

LES PIDIÓ A LOS Ss INSTRUCCIONES DE CÓMO PROCEDERo 

A LOS Ss DE LAS CONDICIONES CONTROL E IMAGEN INTEGRM\S 

SE LES PIDIÓ SIMPLEMENTE QUE RECORDARAN CUÁLES IMÁ

GENES IBAN JUNTAS, EN LA CONDICIÓN DE IMAGINAR- RE

LACIONES SE LES PIDIÓ QUE PENSARAN EN UNA IMAGEN DE 

LAS TRES COSAS HACIENDO ALGO JUNTAS, CADA TERCIA SE 

PRESENTÓ DURANTE 20 SEGUNDOS EN TODAS LAS CONDICIO-
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NES. POSTERIORMENTE SE APLICÓ UNA PRUEBA DE RECUER 

DO MOSTRANDO UNA IMAGEN-SEílAL, LAS 15 IMÁGENES-SE-

ÑAL FUERON PRESENTADAS EN EL MISMO ORDEN A TODOS LOS 

SUJETOS, 

SE LLEVARON DOS TI POS DE REGISTRO PARA CADA S; EL -

PRIMERO FUE EL NÚMERO TOTAL DE NOMBRES NOMBRADOS Y 

EL SEGUNDO FUE EL NÚMERO PROMEDIO DE NOMBRES NOMBRA 

DOS POR TERCIA, CONSIDERANDO SÓLO AQUELLAS COLUMNAS 

DE LAS CUALES AL MENOS UN NOMBRE FUE NOMBRADO, PoR 

EJEMPLO, AL NOMBRAR 20 PALABRAS DE LAS 10 TERCIAS 

SE OBTIENE UN REGISTRO DE RECUERDO DE 20 Y UN REGI~ 

TRO DE NOMBRE-TERCIA DE DOS, 

EN LOS TRES GRADOS EL NÚMERO TOTAL DE NOMBRES RECOR 

DADOS Y EL NÚMERO DE NOMBRES POR TERCIA FUERON SIG

NIFICATIVAMENTE ALTOS EN LAS TRES CONDICIONES EXPE

RIMENTALES QUE EN LA CONDICIÓN CONTROL. 

ENTRE LA CONDICIÓN DE ENTRENAMIENTO EN IMAGINAR RE

LACIONES Y LA DE IMAGEN INTEGRADA, SE ENCONTRÓ UNA 

DIFERENCIA EN EL 60, GRADO DONDE EL NÚMERO TOTAL DE 

NOMBRES RECORDADOS FUE MAS ALTO EN LA CONDICIÓN DE 
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ENTRENAMIENTO EN IMAGINAR RELACIONES, 

EN LA CONDICIÓN COMBINADA, EN CONTRASTE CON SUS COM 

PONENTES, AÚN CUANDO EL RESULTADO FUE MÁS ALTO EN -

LA COMB?NADA EN LOS GRADOS PRIMERO Y TERCERO, ESA 

DIFERENCIA NO FUE ESTADfSTICAMENTE SIGNIFICATIVA, 

EN CUANTO A LAS DIFERENCIAS POR EDADES, SÓLO EN LA 

CONDICIÓN DE CONTROL FUE DONDE EL NÚMERO DE NOMBRES 

RECORDADOS POR TERCIA SE INCREMENTÓ SIGNIFICATIVA-

MENTE CON LA EDAD, 

PARA ENFOCARNOS MS DIRECTAMENTE HACIA NUESTRO EST!.!. 

DIO DE LA FACILITACIÓN DE LA IMAGINERÍA A TRAV~S DE 

LA ACTIVIDAD MOTORA, COMENZAREMOS POR DESCRIBIR UN 

ESTUDIO DE WoLFF Y LEVIN {1972), EN EL QUE COMPARA

RON LA EJECUCIÓN DE NINOS DE TERCER GRADO CON LA -

EJECUCIÓN DE NIAOS DE "JARDfN DE NI~os", ASUMIENDO 

QUE LOS PRIMEROS POSEÍAN IMAGINERfA ANTICIPATORIA -

BIEN DESARROLLADA, Y LOS SEGUNDOS NO, EL RESULTADO 

FUE PRECISAMENTE COMO LO HABfAN PREVISTO; EN LA M.JES, 

TRA DE TERCER GRADO, LAS INSTRUCCIONES PARA EMPLEAR 

UNA ESTRATEGIA DE IMAGINERfA FACILITARON LA t;.JECUCIÓN 
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EN RELACIÓN A LA CONDICIÓN DE CONTROL DE NO IMAGIN~ 

RfA (77% CORRECTAS VS, 32% CORRECTAS RESPEC IVAMEN

TE): EN LA MUESTRA DE JARDfN DE NI~OS SE OBS·RVARON 

DIFERENCIAS NO SIGNIFICATIVAS (41% VS, 30%), 

ÜNA SUPOSICIÓN FUNDAMENTAL EN LA TEORfA PIAGETIANA 

ES QUE EL PENSAMIENTO OPERACIONAL DEL NIÑO 

FUERA DE LA PRIMITIVA ACTIVIDAD SENSORIO MOTOf DEL 

NIÑO. EN EL PRESENTE CONTEXTO LA IMAGINERfA 

ES CONSIDERADA COMO UNA ACTIVIDAD MOTORA INTER ALI

ZADA EN ~STA, ELLO SE ORIGINA EN EL JUEGO E IM TA-

CIÓN PRIMITIVOS DEL Nl~O LA CUAL ES INTERNALIZ DA -

DESPU~s. Sr LA ACTIVIDAD MOTORA EXTERNA DEL NIÑO 

PROVEE LAS BASES DE LAS CUALES EMERGE LA IMAGIN Rf A 

CUBIERTA, ENTONCES NO ES IRRACIONAL ASUMIR QUE LOS 

NrAos APROXIMADOS A LA ETAPA OPERACIONAL (LOS I-

ÑOS DE JARDf N DE NIÑOS) PUEDEN PRODUCIR UNA REP E

SENTACIÓN MOTORA EXTERNA, LA CUAL PUEDE MEDIAR LA 

FORMACIÓN DE UNA REPRESENTACIÓN IMAGINAL INTERN.A.L I

ZADA, 

EN EL ESTUDIO DE WOLFF Y LEVIN (1972), LOS MATERI -

LES ESTfMULO CONSISTIERON EN JUGUETES, EN UNA DE S 
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CONDICIONES YA DESCRITAS, EL NIÑO FUE INSTRUIDO PA

RA GENERAR UNA INTERACCIÓN VISUAL INTERNAMENTE EN

TRE LOS PARES DE JUGUETES; EN UNA TERCER CONDICIÓN 

EXPERIMENTAL SE LE PERMITIÓ A LOS Ss GENERAR UNA IN 

TERACCIÓN VISUAL EXTERNAMENTE, DE HECHO, POR MANIPQ 

LACIÓN DE LOS JUGUETES, CLARAMENTE ESTO NO FUE PRQ 

BLEMA PARA EL NIVEL DE JARDÍN DE NIÑOS, Y FUE CLARO 

QUE EN LA INTERACCIÓN QUE ELLOS PRODUJERON TUVO CON 

SECUENCIAS DE MEMORIA COMO LO MUESTRA EL INCREMENTO 

DEL APRENDIZAJE EN ESTA CONDICIÓN (64% CORRECTAS) -

LEJOS DE LA CONDICIÓN DE CONTROL (30%) Y APROXIMADO 

A LA EJECUCIÓN DE LA CONDICIÓN DE LOS NIÑOS DE TER

CER GRADO (77%), 

Es BIEN CONOCIDO QUE LAS INTERACCIONES VISUALES IM

PUESTAS FACILITAN EL APRENDIZAJE ASOCIATIVO (COMO -

TAMBI~N, FUNDAMENTADO EN EL ESTUDIO DE WoLFF Y LE-

VIN, CUANDO EL EXPERIMENTADOR CREA LA INTERACCIÓN), 

A ESTO DEBE ARGUMENTARSE QUE ESTAS INTERACCIONES Y 

NO LA ACTIVIDAD MOTORA QUE ANTECEDE, FUERON LA CAU

SA DE EJECUCIONES DIFERENTES ENTRE LA MANIPULACIÓN 

Y LA CONDICIÓN DE IMAGINERfA EN LA MUESTRA DE JAR-

D(N DE NIÑOS, PARA RESOLVER ESTE PROBLEMA, WoLFF Y 
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lEVIN (1972), CONDUJERON UN SEGUNDO EXPERIMENTO EN 

EL QUE A ALGUNOS NiílOS SE LES PERMITIÓ VER LA INTE

RACCIÓN RESULTANTE, YA QUE LA MANIPULACIÓN TUVO LU

GAR ATRÁS DE UNA CORTINA, LA CUAL RESGUARDÓ EL JU

GUETE DE LA VISTA DEL NÚ1o, EL ~.PRENDIZAJE DE LOS 

SUJETOS INSTRUIDOS EN MANIPULACIÓN FUE 58% MEJOR 

QUE LOS SUJETOS INSTRUIDOS EN IMAGINERfA, A LOS QUE 

SE LES PERMITIÓ TENER LOS JUGUETES A TRAV~S DE LA -

CORTINA, PERO NO SE LES PERMITIÓ MANIPULARLOS, 

COMO UNA EVID~NCIA MAS, LO NECESARIO DE LA RETROALI

MENTACIÓN VISUAL PARA EL EFECTO MOTOR, EN OTRO ESTU

DIO DE WoLFF ~ lEVIN Y loNGOBARDI (1972) VARIARON Ili 

DEPENDIENTEMENTE LOS COMPONENTES VISUAL Y TACTUAL DE 

LA ACTIVIDAD MOTORA, SE ESTABLECIÓ UNA CONDICIÓN CON 

TROL ADECUADA PARA COMPARAR LA CUALIDAD DE LAS INTE-

RACCIONES PRODUCIDAS POR LOS SUJETOS Y QUE EL APREN

DIZAJE SUBSECUENTE NO FUERA RELATADO PARA LA PRESEN

CIA O AUSENCIA DE RETROALIMENTACIÓN VISUAL, 

EL ESTUDIO DE VARLEY, lEVI N, SEVERSON Y WoLFF (1974) 

TENfA POR OB,IETIVOS: 
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A) IrNESTlrAR DIFERENCIAS EN EJECl.X.:IÓN rE NIAOS PEQUE~S Y -

~s GRANDES DENTRO re UN ESTA!)) DE TRANSICIÓN u: Ir-v\GINE

Rf A, Y 

B) Exn:NI:€R LA IWl.GHERfA-ffiTDAA !:€ LoS RESU..TAOOS SEPARAOOS 

DE OTROS TI POS rE PROCEDIMIENTO ·{ ENTRENAMIENTO, 

~STOS AUTORES DICEN QUE MEDIANTE 11 LA IMAGINERfA", -

(INSTRUCCIONES DE ELABORACIÓN DE RELACIONES O INTE

RACCIONES ENTRE PARES ASOCIADOS POR EL EXPERIMENTA

DOR), SE PUEDEN APRENDER (RECONOCER) MÁS FÁCILMENTE 

PARES ASOCIADOS DE PALABRAS OBJETOS, PERO LOS NIÑOS 

PEQUEÑOS (MENORES DE 8 AÑOS), AÚN NO PUEDEN IMAGI-

NAR INTERACCIONES POR SÍ SOLOS (LEVIN 1972),(ROWHER 

1972) QUE FACILITEN EL RECUERDO, POR LO QUE LA IMA

GINERfA NO ES EFECTIVA PARA ELLOS, PERO SI SE LES 

DÁ EL ENTRENAMIENTO PARA QUE LOGREN GENERAR IMAGINA 

RIAMENTE INTERACCIONES, PODRÁN UTILIZAR EFICIENTE-

MENTE ESE M~TODO, 

LA PRE-IMAGINERfA EN LOS NIAOS PEQUEÑOS PUEDE SER 

INDUCIDA A FACILITAR LA GENERACIÓN DE ELABORACIONES 

DE IMAGINERfA A TRAV~S DEL DESARROLLO MOTOR CONCU--



RRENTE (J.10LFF Y LEVI N, <1972). 

lAs ESTRATEGIAS DE ENTRENAMIENTO FUERON: 

A) CONTROL DE IMAGINERfA O LfNEA BASE 

B) JUEGO REPETIDO 

e) DIBUJO REPETIDO 

o) JUE~O RETARDADO DESVANECIDO 

E) DIBUJO RETARDADO DESVANECIDO 
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EN LA PRIMERA ESTRATEGIA, EL EXPERIMENTADOR DEMOSTRÓ 

UNA I'NTERACCIÓN PREDETERMINADA DE CADA UNO DE LOS -

CUATRO PARES DE ENTRENAMIENTO: A CONTINUACIÓN SE LES 

DIO INSTRUCCIONES DE IMAGINERfA EN INTERACCIÓN PARA 

CADA UNO DE LOS CUATRO PARES RESTANTES DE ENTRENA

MIENTO, 

EN LAS SIGUIENTES DOS ESTRATEGIAS SE LES DIO A LOS 

SUJETOS INSTRUCCIONES PARA QUE GENERARAN INTERACCIO

NES PARA CADA UNO DE LOS OCHO PARES DE ENTRENAMIENTO; 

A CONTINUACIÓN SE LES DIO INSTRUCCIONES DE IMAGINE-

RfA EN INTERACCIÓN PARA CADA UNO DE LOS CUATRO PARES 

RESTANTES DE ENTRENAMIENTO. 

FINALMENTE, EN LAS ÓLTIMAS DOS ESTRATEGIAS, A LOS 
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SUJETOS SE LES DIERON PRÁCTICAS DE JUEGO O DIBUJO -

EN LOS PRIMEROS CUATRO PARES DE ENTRENAMIENTO SEGUJ. 

DO POR UN JUEGO O DIBUJO RETARDADO, EN LOS CUATRO 

PARES RESTANTES SE LES PIDIÓ, UNA VEZ QUE HABfAN -

JUGADO O DIBUJADO LOS JUGUETES, INDICARAN LA INTE-

RACCIÓN IMAGINAL QUE ELLOS HABfAN GENERADO, 

LA INTRODUCCIÓN A LA TAREA DE APRENDIZAJE FUE LA -

MISMA QUE SE LES DIO EN EL ENTRENAMIENTO PARA ESTR~ 

TEGIA, CADA SUJETO FUE EXAMINADO INDIVIDUALMENTE, 

EL APRENDIZAJE FUE DEFINIDO COMO EL NÚMERO TOTAL DE 

RESPUESTAS CORRECTAS DURANTE LA PRUEBA DE RECONOCI

MIENTO, 

EN LA MUESTRA DE JARDÍN DE NtAos CADA CONDICIÓN DE 

ENTRENAMIENTO MOTOR PRODUJO SIGNIFICATIVAMENTE MEJOR 

APRENDIZAJE QUE EL PRODUCIDO POR LA CONDICIÓN CON-

TROL DE lMAGINERf A, 

EN LA MUESTRA DE PRIMER GRADO EL DESEMPEAO DE LA 

CONDICIÓN CONTROL DE IMAGINERfA FUE TAN BUENO COMO 

EN CADA CONDICIÓN DE ENTRENAMIENTO MOTOR, 
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INFIEREN QUE ENTRE LAS EDADES DE 6 Y 7 AÑOS, LOS N.l 

ílos ESTÁN CADA VEZ MÁS ADAPTADOS A GENERAR REPRESEN 

TACIONES DINÁMICAS EN AUSENCIA DE INVOLUCRACIÓN MO

TORA CONCURRENTE, ESTE RANGO DE EDAD PUEDE VARIAR 

DE ACUERDO AL SEXO O A LAS CARACTERfSTICAS SOCIOCU~ 

TURALES PARTICULARES DE LA POBLACIÓN CONSIDERADA, 

EN UN ESTUDIO POSTERIOR LEVIN, Me CABE Y BENDER, -

<1975) SF. PROPUSIERON DETERMINAR SI EXISTE UN ESTA

DO DE DESARROLLO EN EL CUAL LA ACTIVIDAD MOTORA IN

DUCTORA DE LA IMAGINERÍA PUEDA SER FACILITATIVA EN 

RELACIÓN A LA EFECTIVIDAD DE LAS CLASES ALTERNATI-

VAS DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE ASOCIATIVO, 

REALIZARON DOS EXPERIMENTOS, EN EL PRIMERO LAS CON

DICIONES EXPERIMENTALES FUERON: 

A) ÜRACIÓN, DONDE AL S SE LE SOLICITÓ CONTAR UNA -

HISTORIA ACERCA DEL JUGUETE ESTfMULO, HACIENDO 

QUE EL JUGUETE HICIERE ALGO AL JUGUETE RESPUESTA 

MIENTRAS PENSABA EN LOS NOMBRES DE LOS DOS, 

B) CONTROL, DONDE A LOS Ss SE LES PIDIÓ PENSAR EN 

LOS NOMBRES DE LOS DOS JUGUETES, 
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e) IMAGINERfA MOTORA, 

SE LES PRESENTARON TRES PARES DE PRÁCTICA PARA ASE

GURAR QUE EL S ENTENDIERA LA PRUEBA Y FUERA CAPAZ 

DE PRODUCIR INTERACCIONES: A CONTINUACIÓN SE INICIÓ 

LA PRUEBA PRESENTANDO CADA PAR POR APROXIMADAMENTE 

8 SEGUNDOS. Y LAS INSTRUCCIONES FUERON REITERADAS -

PARA CADA PAR, 

EN LAS CONDICIONES DE ORACION y CONTROL LOS JUGUE-

TES SE COLOCARON DETRÁS DE UNA CORTINA MIENTRAS S 
GENERABA LAS ORACIONES O NOMBRES RESPECTIVAMENTE, 

EN LA CONDICIÓN DE IMAGINERfA MOTORA, LOS JUGUETES 

FUERON COLOCADOS EN LAS MANOS DE LOS SUJETOS DETRÁS 

DE LA CORTINA DONDE LAS INTERACCIONES FUERON GENERA 

DAS, EN LA PRUEBA SE LES PRESENTARON LOS JUGUETES 

ESTfMULO (EN ORDEN Y AL AZAR) Y SE LES PIDIÓ N:lr-u3RAR 

EL JUGUETE RESPUESTA CORRESPONDIENTE A CADA UNO, 

EN EL GRUPO DE LOS DE CUATRO AílOS FUE MEJOR EL DE

SEMPEílO EN LA ORACIÓN QUE EN IMAGINERfA MOTORA, EN 

EL GRUPO DE LOS DE SIETE A~os, TANTO LA CONDICIÓN-
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aiACIÓN COMO LA IMAGINERfA MOTORA, FACILITARON EL -

APRENDIZAJE, 

EN UN SEGUNDO EXPERIMENTO TRATARON DE INCREMENTAR 

EL DESEMPENO DE LOS NIÑOS DE CUATRO A~OS UTILIZAN

DO UNA LISTA MAs CORTA Y UN PROCEDIMIENTO DE RECO

NOCIMIENTO, LA ÚNICA DIFERENCIA DEL ANTERIOR EXPE 

RIMENTO FUE QUE A LOS SUJETOS NO SE LES PIDIÓ QUE 

PENSARAN EN LOS NOMBRES DE LOS JUGUETES DURANTE SUS 

MANIPULACIONES, Y ADEMAS SE INCLUYÓ UNA CONDICIÓN 

MOTORA DONDE LAS MANIPULACIONES DE LOS SUJETOS NO 

FUERON CAPTADAS POR LA VISTA, YA QUE SE SABE QUE -

LAS MANIPULACIONES MOTORAS VISIBLES SON UN FACILI

TADOR MÁS PODEROSO DEL APRENDIZAJE ASOCIATIVO ENTRE 

LOS NIÑOS MÁS GRANDES (~c CABE, LEVIN, WOLFF, 1974; 
WOLFF Y LEVIN, 1972; WOLFF Y COLABORADORES, 1972, 
1974), 

UN RESULTADO ELEVADO EN ESTA CONDICIÓN DARfA EVIDEtl 

CIA DE QUE LOS NIÑOS DE 3 y 4 AÑOS DE EDAD SON CAPA 

CES DE PRODUCIR Y DERIVAR LOS BENEFICIOS DE TALES -

MANIPULACIONES, 

SE SIGUIÓ ESENCIALMENTE EL MISMO PROCEDIMIENTO QUE 
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EN EL PRIMER EXPERIMENTO, SÓLO QUE EN LA PRUEBA LOS 

JUGUETES RESPUESTA SE COLOCARON EN LA MESA DE FREN

TE AL SUJETO, Y-AL TIEMPO QUE SE LE PRESENTABA EL 

JUGUETE ESTf MULO, SE LE PED(A QUE TOMARA EL JUGUETE 

RESPUESTA APROPIADO; EL JUGUETE SELECCIONADO SE VOL 

VIÓ A COLOCAR EN SU LUGAR, 

LA CONDICIÓN DE IMAGINERfA MOTORA NO FUE ESTADfSTI

CAMENTE DIFERENTE DE LA DEL CONTROL, EN CAMBIO LA -

CONDICIÓN ORACIÓN Sf LO FUE Y COMO SE ESPERABA, EL 

DESEMPEÑO FUE MÁS EFICIENTE EN LA CONDICIÓN MOTORA 

VISIBLE, 

EN LA CONDICIÓN MOTORA VISIBLE UN ASPECTO SOBRESA-

LIENTE FUE QUE SE ENCONTRÓ BIMODALIDAD EN EL DESEM

PEílO, AUNQUE EL DESEMPERO MEDIO DE LOS SUJETOS DE 

IMAGINERfA MOTORA SUGIERE QUE LOS Niílos NO SE BENE

FICIARON POR LAS INSTRUCCIONES DADAS, ES CLARO QUE 

ESTO NO PUEDE SER CIERTO PARA TODOS LOS SUJETOS, 

UNA CONCLUSIÓN TENTATIVA PODRÍA SER QUE, ASf COMO -

LA IMAGINERf A QUE GENERA EL SUJETO COMO UN FACILITA 

DOR DE APRENDIZAJE DE PARES ASOCIADOS PARECE ALCAN-
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Z.A.R SU LfMITE MÁS BAJO EN LOS NlflOS DE 7 A 8 A~OS 
DE EDAD, ASf TAMBI~N LA IMAGINERfA INDUCIDA POR -

LA ACTIVIDAD MOTORA CESA A ESA EDAD Y ES UN FACI

LITADOR PARA LOS NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS DE EDAD, 

ÜLTIMAMENTE SE HAN REALIZADO ESTUDIOS DONDE SE -

APLICA DIRECTAMENTE LA ESTRATEGIA A SITUACIONES Y 

CONTEXTOS OONDE SE LLEVAN A CABO LAS ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE, DOTÁNDOLOS DE UNA VALIDEZ ECOLÓGICA 

QUE PERMITE SU GENERALIZACIÓN, Y NO COMO LOS ESTU 

DIOS DESCRITOS ANTERIORMENTE EN LOS QUE SE UTILI

ZAN INSUMOS MUY REDUCIDOS Y ARTIFICIALES DE LABO

RATORIO, CCMO SON LAS PALABRAS SIN SENTIIXl, LAS LISTAS DE 

PALABRAS V LOS PARES ASOCIADOS, LA UTILIDAD DE E~ 

TOS CONOCIMIENTOS TIENEN UN RANGO LIMITADO DE - -

APLICABILIDAD, YA QUE MUCHO DE LO QUE DEBEMOS A

PRENDER REQUIE~E RECORDAR LA ESENCIA DEL DISCURSO 

CONECTADO, EN LA CUAL LAS T~CNICAS MN~MICAS COMU-

"NES USADAS PARA ASEGURAR El RECUERDO DE LISTAS DE 

PALABRAS O PARES ASOCIADOS PUEDEN NO SERVIR A UNA 

FUNCIÓN ÚTIL (VER BROWN, 1980), 

EN UN ESTUDIO DE RoJAS-DRUMMOND (1985), SE TIENE 
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PRESENTE ESTA VALIDEZ ECOLÓGICA QUE LO HACE APLI

CABLE Y GENERALIZABLE A TODA SITUACIÓN DE APRENDl 

ZAJE, EL ESTUDIO ESTÁ AVOC/'iDO A INVESTIGAR POR -

UNA PARTE CÓMO SE DESARROLLAN A LO LARGO DE LA Nl 

ílEZ ALGUNOS PROCESOS DE ABSTRACCIÓN LINGUf STJCA -

DEL DISCURSO CONECTADO y, POR OTRA, CÓMO SE PUEDE 

AYUDAR A LOS NIAOS ESCOLARES A INTERACTUAR Y A 

ABSTRAER INFORMACIÓN DE FORMAS LINGUf STICAS COM-

PLEJAS COMO EN EL DISCURSO CONECTADO, ESTA INVES

TIGACIÓN SE LLEVÓ A CABO CON NINOS DE JARDfN DE 

NIÑOS, DE SEGUNDO Y CUARTO GRADO, ASIGNADOS A CUA 

TRO GRUPOS CORRESPONDIENTES AL MISMO NÚMERO DE -

CONDICIONES EXPERIMENTALES, SIENOO LOS SIGUIENTES: 

PRIMER GRUPO: APOYOS VISUALES APLICADOS COMO ES

TRATEGIA DE TIPO IMPUESTA, 

SEGUNDO GRUPO: APOYOS MANIPULADOS EMPLEADOS COMO 

ESTRATEGIA INDUCIDA ABIERTA, 

TERCER GRUPO: IMAGINERfA ENTRENADA COMO ESTRATEGIA 

INDUCIDA CUBIERTA, 

CUARTO GRUPO: CONTROL, CONDICIÓN SIN APLICACIÓN DE 

ESTRATEGIA PARTICULAR, 
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f'bTA: 
!.A AUTORA EN SU REVISI~ HAO: UW\ DESCRIPCIÓN If. ESTA$J;SIRA
TEGIAS DI FERE~IANIXl PRWERAPENTE ENTRE LO QUE lEYIN lE/L) 
LLAf4A ESTAATEGIAS IM'lESTAS Y ESTM1EGIAS INrJJCIDO.S, REFIRim 
rosE LA PRIMEAA AL I:ESARROUD ~,PROCEDIMIENTOS o ESTRATE-
GIAS PARA M::JORAR LOS ~'ATERIALES Vi.O LA SITUACIÓN rE INSTRUC
CIÓN, Y LA SEGU~ID:\ AL OCSARROLLO DEL PROCEDIMIENTO PARA ENTRE. 
NAR A LOS EDJCANOOS EN ~ APLICACIÓN OC ESTRATEGIAS QLE PRO
MJEVAN EL APRENDIZAJE, POR EJEM'LO ALGUNAS INVESTIGACIONES -
OC LA APROXIt-'ACIÓN IM'UESTA ESTfiN A'lJCAfJAS A tinDIFICAR DIREC
TAMENTE LOS t-'ATERIALES A SER APRENDIOOS OEEL CONTEXfO, PROVE- . 
YENOO APOYOS SOBRE TOOO DE TIPO VISL\t\L, N Cl.Wfül A LA APRO-
XIt-'ACIÓN INDUCIDA, DISTINGUE ENTRE ABIERTAS Y CUBIERTAS, LAS 
PRIMERAS SE t-'ANIFIESTAN AL APLICARSE, EN \JN PRODJCTO OBSERVA
BLE Y A VECES PERt>WlENTE COO POR EJEM'Líl EL HACER UN RESlJIEN, 
Y LAS SEGUNDAS QUE SON DE TIPO INTERf'D SIN UN PRODUCTO OBSER
VABLE, POR EJEl'1PLO EL CREAR Lf-lfl. I~GEN, ESTA ESTRATEGIA SE HA 
lt1'l.Er-'ENTAOO M:DIA!fü LA I~GINERfA Y LA ELABORACIÓN IM\GINAL, 

EVALUÁNDOSE LA VARIABLE DEPENDIENTE CON LOS RESULTA 

DOS OBTENIDOS EN TRES SUBPRUEBAS: 

1.- NúMERO DE UNIDADES RECORDADAS POR EL NIÑO EN LA 

SUBPRUEBA DE RECUENTO DE CADA HISTORIETA, 

2,- NúMERO DE RESPUESTAS CORRECTAS EN LA SUBPRUEBA 

DE PREGUNTAS/RESPUESTAS, 

3,- CALIFICACIÓN TOTAL OBTENIDA EN LA SUBPRUEBA DE 

SECUENCIACIÓN, 

LA MECÁNICA DE LA PRUEBA FUE LA SIGUIENTE: 
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SE LE NARRABA AL NIRO UNA HISTORIETA POR MEDIO DE 

UNA GRABACIÓN A TRAV~S DE UN MUÑECO GUI~OL, DICIEli 

DO AL NIÑO QUE LE IBA A CONTAR UN CUENTO Y 0UE DE

SEABA QUE DESPU~S EL Nrrio LA CONTARA AL EXPERIMEN

TADOR, ~. CONTINUACIÓN DE LA NARRACIÓN SE DEJABA 

PASAR UN PERIODO DE 3 MINUTOS, EN DONDE EL NIRO Jll 

GABA CON C0RCHOLATAS O CON PLASTILINA PARA DESPU~S 

ADMINISTRAR LAS SUBPRUEBAS DE RECUENTO, PREGUNTAS 

Y RESPUESTAS Y SECUENCIACIÓN CORRESPONDIENTES A LA 

HISTORIA NARRADA, 

LA SUBPRUEBA DE RECUENTO CONSISTfA EN PEDIRLE AL 

SUJETO QUE CONTARA LA HISTORIA AL EXPERIMENTADOR, 

LA QUE SE GRABABA PARA ANALIZARLA POSTERIORMENTE, 

LA SUBPRUEBA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS CONSISTfA 

~N HACERLE 24 PREGUNTAS AL NI~O SOBRE LA HISTORIE

TA, LA MITAD DE LAS PREGUNTAS PEDfAN INFORMACIÓN -

EXPLf CITA Y LA OTRA MITAD LA INFORMACIÓN IMPLf CITA 

QUE EL NI~O DEBERfA INFERIR, 

LA SUBPRUEBA DE SECU~NCIACIÓN DE EVENTOS DE LA NA

RRATIVA, PARA ESTA SUBPRUEBA, SE REPRESENTARON EN 

TARJETAS MEDIANTE DIBUJOS OCHO EVENTOS IMPCRTANTES 
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DE CADA HISTORIETA, SUBDIVIDIDOS EN DOS SERIES DE 

CUATRO EVENTOS CADA UNA, Asf, ESTA PRUEBA CONSIS-

TfA EN PEDIR AL NI~O QUE ORDENARA LAS TARJETAS DE 

CADA SERIE DE ACUERDn AL ORDEN QUE HABfAN SUCEDIDO 

LOS EVENTOS DE LA HISTORIETA, ADEMÁS, PARA CADA 

SERIE SE P~DfA AL Nl~O QUE IDENTIFICARA UN EVENTO 

QUE HABfA SUCEDIDO ANTES DE UN CIERTO EYENTO"MUES

TRA, Y OTRO QUE HABÍA SUCEDIDO DESPU~S DE OTRO - -

EVENTO MUESTRA, 

ENTRE OTROS, LOS RESULTADOS QUE ARROJÓ ESTA INVES

TIGACIÓN ESTÁN: PRIMERO, EL QUE LOS NIÑOS DE CUAR

TO GRADO EJECUTARON SIGtHFICA'7IVA Y CONSISTENTEMEtl 

TE MEJOR QUE LOS DE SEGUNDO GRADO, QUIENES A SU 

VEZ MOSTRARON UNA MEJOR EJECUCIÓN QUE LOS MÁS PE

QUEílOS, ESTOS RESULTADOS MUESTRAN POR LO TANTO UN 

CLARO PATRÓN DE DESARROLLO EN LA HABILIDAD DE LOS 

NIÑOS PARA EJECUTAR TAREAS A MEDIDA QUE AUMENTA DE 

GRADO (y EDAD), SEGUNDO, EL QUE EN GENERAL, LOS -

ENTRENAMIENTOS EN LA ESTRATEGIA IMPUESTA DE APOYOS 

VISUALES, ASf COMO EN LAS INDUCIDAS, DE APOYOS MA

NIPULADOS Y DE IMAGINERfA, RESULTARON ALTAMENTE -

EFECTIVOS EN MEJORAR LA EJECUCIÓN DE LOS NIAos EN 
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TODAS LAS TAREAS 1 Los ENTRENAMIENTOS RESULTARON -

EFECTIVOS SOBRE TODO PARA LOS NI~OS MÁS PEQUEÑOS , 

Y ESTA EFECTIVIDAD DISMINUYÓ EN RELACIÓN CON EL Ag 

MENTO EN GRADO, DE MANERA QUE NO FUE TAN EVIDENTE 

EN LOS NIÑOS MÁS GRANDES, 

EN GENERAL, LOS NIÑOS QUE RECIBIERON ENTRENAMIENTO 

EN ALGÚN TIPO DE ESTRATEGIA, ALCANZARON UN NIVEL 

DE EJECUCIÓN SIMILAR, Y EN ALGUNOS CASOS MÁS ALTO, 

QUE EL ALCANZADO POR EL GRADO INMEDIATO SUPERIOR 

ANTES DE RECIBIR ENTRENAMIENTO, Y EL OBSERVADO POR 

AQUELLOS DE DICHO GRADO SUPERIOR QUE NO LO RECIBIE. 

RON, 

LA REVISIÓN DE TODAS ESTAS APORTACIONES TIENE COMO 

FIN EL PRESENTAR EL MARCO TEÓRICO SOBRE EL QUE SE 

BASA NUESTRO ESTUDIO, Y DAR UN PANORAMA DE CÓMO EM 

PEZÓ LO QUE ES EL FUTURO DE UNA DE LAS ESTRATEGIAS 

DE APRENDIZAJE MÁS ESTUDIADA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 

POR SU IMPORTANCIA COMO PARTE DEL CONJUNTO DE EST!! 

DIOS SOBRE ESTRATEGIAS DE MEMORIA (VER PRESSLEY Y 

CoL. 1982), 



E S T U D I O 
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OBJETIVíl 

COMPARAR LA EFECTIVIDAD DE TRES MéTODOS DE ENTRENA

MIENTO PARA MEJORAR EL RECUERI:'O EN NI~OS PREESCOLA-

RES, 

A) ENTRENAMIENTO EN IMAGINERfA, ÚNICAMENTE, 

n) ENTRENAMIENTO EN IMAGINERfA CON PRÁCTICA EN ACTl 

VIDAD MOTORA CONCURRENTE, 

e) ENTRENAMIENTO EN ACTIVIDAD MílTORA, ÚNICAMENTE, 

DI srno DE LA HIVESTI GAC ION 

SE EMPLEÓ UN DISEÑO PARA TRES GRUPOS INDEPENDIENTES 

SELECCIONADOS AL AZAR, 

LA VARIABLE INDEPENDIENTE ESTÁ CONSTITUIDA POR TRES 

PROCEDIMIENTOS DE ENTRENAMIENTO PARA MEJORAR EL RE

CUERDO DE PARES ASOCIADOS DE OBJETOS, CADA GRUPO Rf 

CIBIÓ UN SÓLO M~TODO DE ENTRENA~!EHTO, 

LA VARIABLE DEPENDIENTE CONSISTE EN EL NÚMERO DE oa 
JETOS APAREADOS CORRECTAMENTE EN CADA GRUPO, 
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~11 .. IF.Tf'S 

SE EMPLEARON 30 NIFlOS DEL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN 

PREESCOLAR DE UN JARDÍN DE N1fos OFICIAL, CON UN -

PROMEDIO DE EDAD DE 6 APOS, 

MAJE~IALES 

SE UTILIZARON 20 PARES DE JUGUETES: 

1.- LAVADORA - HO~BRE 

2.- CUNA - BEBÉ 

3,- SARTÉN - PESCADO 

4,- PATRULLA - SEÑOR 

5,- MESA - PLATO, TAZA 

6, - CANASTA - LIMÓN 

7.- MUÑECA - BOLSA 

8,- ESPEJO - PEINE 

9,- l.ARRIOLA - MAMILA 

10,- JARRA - VASO 

11,- TAZA - CUCHARA 

J2;·- COFRE - MONEDAS 

13.- CAMIÓN - Cfi.BALLO NEGRO 

14,- CAMA - MUÑEQU ITA 
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15.- HELICÓPTERO - LEÓN 

16.- :'luílECA - MUÑECO 

17.- RANA - RECIPIENTE 

18.- CoconRrLo - TIBURÓN 

19.- CARRO - AVIÓN 

20.- TOP.O - CABALLO BLANCO 

DE ESTA LISTA DE VEINTE PARES DE JUGUETES SE TOMA

RON LOS PRIMEROS OCHO PARA ENTRENAMIENTO, Y LOS DQ 

CE RESTANTES PARA APRENDIZAJE, QUEDANDO DlSTRIBUI

DOS COMO S[GUE: 

PARES DE JUGUETES P~R~ LOS TRES 

r~ETODOS DE ENTREMA.MI ENTO 

PARES DE LA PRIMERA FASE: 

- LAVADORA Y HOMBRE 

- CUNA Y BEB~ 

- ~ART~N Y PESCADO 

- PATRULLA V SEÑOR 

PARES DE LA SEGUNDA FASE: 

- MESA Y PLATO -TAZA 



- CAt·:ASTA Y LIMÓN 

- MUDECA Y BOLSA 

- ESPEJO Y PEINE 

PARES DE LA TERCERA FASE: 

- CARR !OLA Y MAMILA 

- JARRA Y VASO 

- TAZA Y CUCHARA 

- COFRE Y MONEDAS 

- CAMIÓN Y CABALLO NEGRO 

- CAMA Y MUílEQUITA 

- HELICÓPTERO Y LEÓN 

- MUÑECA Y MU~ECO 

- RANA Y RECIPIENTE 

- COCODRILO Y TIBURÓN 

- CARRO Y AVIÓN 

- TORO Y CABALLO BLANCO 
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EN LA PARTE DE PRUEBA SE UTILIZARON LOS MISMOS DOCE 

PARES DE APRENDIZAJE, DÁNDOLE EL CARÁCTER DE JUGUE

TE-RESPUESTA AL PRIMER MIEMBRO DEL PAR, Y DE JUGUf 

TE-ESTf MULO AL SEGUilDO, 
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ADEMÁS SE UTILIZARON TARJETAS DE INSTRUCCIONES PARA 

LAS FASES DE CADA ENTRENAMIENTO; UNA HOJA DE REGIS

TRO PARA LA FASE DE PRUEBA Y UN CRONÓMETRO, 

ESCENARIO 

EL ESCENARIO DONDE SE LLEVÓ A CABO EL EXPERIMENTO -

FUE UN SALÓN DE CLASES DE UN JARDf N DE NI fías OFICIAL 

DE DONDE PROVIENEN LOS SUJETOS, EQUIPADO CON MESAS , 

SILLAS Y DIVERSOS MATERIALES DEL USO ORDINARIO (VER 

FIGURA No. 1). 

DURANTE LA APLICACIÓN DEL EXPERIMENTO LOS NIÑOS FUE

RON COLOCADOS FRENTE AL EXPERIMENTADOR Y AL LADO IZ

QUIERDO DEL OBSERVADOR, 

PROCEDIMIENTO 
PARA LLEVAR A CABO NUESTRA INVESTIGACIÓN SE PROCEDIÓ 

DE LA SIGUIENTE FORMA: 

1) SELECCIÓN DE SUJETOS 

Los SUJETOS OUE EMPLEAMOS EN NUESTRA INVESTIGACIÓN 

PROVENfAN DE UN GRUPO DE TERCER GRADO CONFORMADO 

POR 30 NIÑOS, LOS QUE SE DIVIDIERON EN TRES GRU-



DISTRIBUCION DEL SALON DE CLASES QUE SIRVIO COMO 

ESCENARIO DEL EXPERIMENTO 

FIGURA N!! 

----- 1 

~---2 

rn rn 
4 -----

2 

S.- SUJETO 

E. - EXPERIMENTADOR 

O.- OBSERVADOR 
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POS DE 10 CADA UNO, ASIGNÁNDOLOS DE UNA LISTA DE 

ASISTENCIA DE LA MAESTRA, MUMERADA POR ORDEN AL

FAB~TICO, UNO POR UNO A CADA GRUPO, ASf EL NÚME

RO UNO AL GRUPO "A", EL NÚMERO DOS AL GRUPO "B", 
EL NÚMERO TRES AL GRUPO "C", EL NÚMERO CUATRO AL 

GRUPO "A", Y ASf SUCESIVAMENTE HASTA EL NÚMERO 

30. 

2) DETERMINACIÓN Y FORMACIÓN DE PARES DE PALABRAS

OBJETOS, 

SE FORMÓ UNA LISTA DE 70 PALABRAS FAMILIARES PA

RA LOS NIÑOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERfSTICAS: 

- SE SELECCIONARON PALABRAS DE ACUERDO A SU RE-

PERTORIO VERBAL, 

- PALABRAS QUE REPRESENTAN OBJETOS (susTAMTIVOS) 1 

- PALABRAS-OBJETOS QUE PUDIERAN SER FÁCILMENTE -

VISUALIZADOS Y MANIPULADOS POR LOS NIÑOS, Y 

- PALABRAS-OBJETOS OBTENIBLES EN EL MERCADO, 

DE ESTAS 70 PALABRAS SE FORMARON 20 PARES DE PALA-

BRAS-OBJETO, TENIENDO EN CUENTA UNA POSIBLE INTERA~ 
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CIÓN ENTRE ELLOS, PERO QUE ~STA NO FUERA OBVIA PARA 
EL NI~O. 

3) PRUEBA DE LOS MATERIALES 

PARA PROBAR LA EFECTIVIDAD Y FUNCIONALIDAD DE -

NUESTROS MATERIALES, APLICAMOS EL EXPERIMENTO A 

DIEZ NiflOS DE OTRA ESCUELA OFICIAL CON LAS MIS-

MAS CARACTERf STICAS DE LA POBLACIÓN A ESTUDIAR, 

LOGRANDO DE ESTA MANERA PRACTICAR LA APLICACIÓN 

Y HACER AJUSTES A NUESTRAS INSTRUCCIONES Y A LOS 

M~TODOS DE ENTRENAMIENTO, COMO POR EJEMPLO EL -

TIEMPO POR CADA FASE: ASf PUES, ESTA PARTE PRE-

VIA A LA APLICACIÓN FORMAL DEL EXPERIMENTO SE 

HIZO CON LA FINALIDAD DE CORROBORAR: 

- 81 LOS OBJETOS ELEGIDOS PARA REPRESENTAR LOS -

PARES DE PALABRAS REUNÍAN LAS CARACTERÍSTICAS 

PLANTEADAS, 

- SI NUESTRAS INSTRUCCIONES ERAN COMPRENDIDAS -

POR LOS Nif!OS, 

- SI EL DISEílO DEL INSTRUMENTO DE REGISTRO ERA 

FUNCIONAL. 
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4) REALIZACIÓN DEL EXPERIMENTO 

EL EXPERIMENTO SE LLEV~ A CABO EN SEIS SESIONES 

VESPERTINAS CON HORARIO DE 15:00 A 18:00 HORAS -

APROXIMADAMENTE: EN CADA SESIÓN SE PROGRAMARON 

CINCO SUJETOS CITÁNDOLOS CON DIFERENCIA DE 20 Ml 

NUTOS A CADA UNO, A CADA SUJETO SE LE APLICARON 

EN UNA SOLA SESIÓN LAS TRES FASES DEL ENTREW\MIEN

TO. QUE LE CORRESPONDfA, SE ELIGIERON SESIONES 

VESPERTINAS POR LAS SIGUIENTES RAZONES: 

- PARA NO INTERFERIR EM LAS ACTIVIDADES DE LOS -

ru ÑOS DURANTE EL HORAR rn DE CLASES 1 

- PARA QUE NO HUBIERA INTERFERENCIA POR RUIDO O 

POR LA PRESENCIA DE OTROS NI~OS, 

Los TRES M~TODOS DE ENTRENAMIENTO QUE SE APLICARON 

FUERON: 

- ENTRENAMIENTO "A" EN IMAGINERfA, ÚNICAMENTE, 

- ENTRENAMIENTO "B" EN IMAGINERfA CON PRÁCTICA EN -

ACTIVIDAD MOTORA CONCURRENTE, 

- ENTRENAMIENTO "C" EN ACTIVIDAD MOTORA, ~IC.AM:NTE, 

CADA UNO DE ESTOS TRES M~TODOS DE ENTRENAMIENTO CON-
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TIENE TRES FASES: DOS DE ENTRENAMIENTO Y UNA DE 

APRENDIZAJE Y PRUEBA, 

PARA LA PRIMERA FASE DE ENTRENAMIENTO, QUE ERA LA 

MISMA PARA LOS TRES M~TODOS, SE UTILIZARON CUATRO 

PARES DE JUGUETES, PARA LA SEGUNDA FASE, TAMBI~N 

DE ENTRENAMIENTO PERO DIFERENTE EN CADA M~TODO, -

SE UTILIZARON OTROS CUATRO PARES Y PARA LA TERCE

RA FASE, LA DE APRENDIZAJE, TAMBI~N DIFERENTE EN 

CADA M~TODO, SE UTILIZARON OTROS 12 PARES, Y PARA 

LA PRUEBA SE UTILIZARON LOS MISMOS 12 PARES, 

PRIMERA FASE: 

LA PRIMERA FASE, COMO YA DIJIMOS ANTERIORMENTE, -

IGUAL PARA LOS TRES M~TODOS DE ENTRENAMIENTO, COli 

SISTIÓ EN DEMOSTRAR, POR PARTE DEL EXPERIMENTADOR, 

UNA INTERACCIÓN PREDETERMINADA PARA CADA UNO DE 

LOS CUATRO PRIMEROS PARES, DANDO LA ACCIÓN SINDCIR 

EL NOMBRE DE LOS OBJETOS: 11MIRA ESTOS DOS JUGUETES 

Y LO QUE ESTÁN HACIENDO", POR EJEMPLO, EL EXPERI

MENTADOR LE MOSTRABA AL SUJETO EL PAR DE JUGUETES 
11 LAVADORA-MUílECO" I AL MISMO TIEMPO QUE LOS I NTERA.C. 

TUABA SIMULANDO QUE EL MU~ECO ESTABA LAVANDO: DE

CfA: "ESTÁ LAVANDO" MÁS NO LE NOMBRABA "MUílECO" NI 
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LAVADORA", Y ASf CON LOS TRES PARES SIGUIENTES: CU

NA-BEBÉ, SART~N-PESCADO Y PATRULLA-SEflOR, DESPUÉS 

DE CADA PRESENTACIÓN SE RETIRÓ EL PAR DE JUGUETES 

Y SE GUARDÓ EN UNA CAJA FUERA DE LA VISTA DEL SUJE

TO PARA PODER PRESENTAR EL SIGUIENTE PAR, 

SEGUNDA FASE: 

lA SEGUNDA FASE DEL MÉTODO 11 A" ( I MAG I NER f A ÚNI CAMEN 

TE), CONSISTIÓ EN MOSTRAR CADA UNO DE LOS OTROS CUA 

TRO PARES DE JUGUETES, DÁNDOLE LAS SIGUIENTES INS-

TRUCCIONES: "OBSERVA ESTOS DOS JUGUETES E IMAGfNATE 

CÓMO JUGARÍAS CON ELLOS; FÍJATE BIEN, NO LOS TOQUES 

Y DIME LO QUE ESTÁS PENSANDO", Sr EL NiílO DECfA Al.. 

GUNA INTERACCIÓN ENTRE LOS DOS ,JUGUETES SE LE DECfA 

"BIEN", Y SE LE PRESENTABA OTRO PAR, SI EL NlílO, -

DESPU~S DE 15 SEGUNDOS NO MENCIONABA INTERACCIÓN Al.. 

GUNA DE LOS JUGUETES, SE LE DECf A QUE RECORDARA CÓ

MO SE HABfA JUGADO CON LOS ANTERIORES Y SE LE AYUDA 

BA MOSTRÁNDOLE Y DICI~NDOLE LA INTERACCIÓN DE ESE 

PAR, 

LA SEGUNDA FASE DEL M~TODO "B1
' ( IMAGI NERf A CON ACTl 

VIDAD MOTORA), CONSISTIÓ EN PRESENTAR CADA UNO DE 
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LOS OTROS CUATRO PARES CON LAS SIGUIENTES INSTRUC

CIONES: "IMAGÍNATE CÓMO JUGARfAS CON ESTOS DOS JU

GUETES", SE DEJÓ QUE PENSARA Y LUEGO SE LE PIDIÓ 

TOMARA LOS JUGUETES Y JUGARA CON ELLOS COMO LO PEli 

SÓ, DICI~NDOLE QUE DIJERA LO QUE ESTABA HACIENDO, 

SI LO HACÍA SE LE DECÍA "BIEN", SI NO INTERACTUA

BA LOS JUGUETES DESPUéS DE 15 SEGUNDOS, SE TOMABAN 

LOS JUGUETES Y SE LE DABAN EN LA MANO DICI~NDOLE:

"JUEGA CON ELLOS COMO PENSASTE": SI NO JUGABA CON 

ELLOS EL EXPERIMENTADOR LOS TOMABA PARA INTERACTUAR 

LOS DICIENDO ALGO SOBRE LOS DOS JUGUETES; POR EJEM

PLO: PARA EL PRIMER PAR MESA-PLATO,TAZA: "yo JUEGO 

A QUE ME SIENTO EN LA MESA A TOMAR UN RICO CHOCOLA

TE CON UN PAN BIEN SABROSO", HACÍA COMO SI TOMARA 

EN LA TAZA, DESPUÉS DE ESTO SE LE DABA EL SIGUI EM

TE PAR, CABE MENCIONAR QUE PARA EL SEGUMDO PAR NO -

HUBO NECESIDAD DE AYUDARLE. 

lA SEGUNDA FASE DEL MÉTODO "C" (ACTIVIDAD MOTORA) , 

CONSISTIÓ EN DARLE CADA UNO DE LOS OTROS CUATRO PA

RES CON LAS SIGUI ENTES INSTRUCCIONES: 
11 

JUEGA CON -

ELLOS COMO LO HICE Y0 11 (REFIRIÉNDOSE A LA PRIMERA 

FASE DEL ENTRENAMIENTO INMEDIATA ANTERIOR), SI EN 
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EL PRIMER PAR EL NIÑO NO INTERACTUABA LOS JUGUETES, 

EL EXPERIMENTADOR LE DEMUESTRA LA INTERACCIÓN MANI

PULANDO LOS JUGUETES Y SÓLO DICI~NDOLE: "JUEGA CON 

ELLOS", 

TERCERA FASE: 

LA TERCERA FASE DEL M~TODO "A" <IMAGINERfA ÚNICAMEtl 

TE), CONSISTIÓ EN PRESENTARLE CADA UNO DE LOS DOCE 

PARES DE APRENDIZAJE CON LAS SIGUIENTES INSTRUCCIO

NES: "IMAGfNATE CÓMO JUGARfAS CON ESTOS DOS JUGUE-

TES; FÍJATE BIEN, váos, NO LOS TOQUES", CADA PAR 

SE PRESENTÓ DURANTE 30 SEGUNDOS RETIRÁNDOLO DF. SU 

VISTA Y ASf SUCESIVAMENTE CON TODOS LOS PARES DE Jll 

GUETES, 

LA TERCERA FASE DEL M~TODO 11 B11 ClMAGINERfA CON ACTl 

VIDAD MOTORA), CONSISTIÓ EN DARLE CADA UNO DE LOS -

DOCE PARES DE APRENDIZA.JE CON LAS SIGUIENTES INSTR~ 

C!ONES: "IMAGfNATE CÓMO JUGARÍAS CON ESTOS DOS JU

GUETES; TÓMALOS Y JUEGA CON ELLOS COMO LO HICISTE -

ANTERIORMENTEh, EL EXPERIMENTADOR SÓLO SE CONCRETÓ 

A OBSERVAR LAS INTERACCIONES QUE EL NifíO REALIZABA 

DURANTE LOS 30 SEGUNDOS DE CADA PAR, 
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lA TERCERA FASE DEL M~TODO "C" (ACTIVIDAD MOTORA), 

CONSISTIÓ EN DARLE AL SUJETO CADA UNO DE LOS DOCE 

PARES DE APRENDIZAJE PARA QUE LOS MANIPULARA POR -

UN TIEMPO DE 30 SEGUNDOS, CON LAS SIGUIENTES INS

TRUCCIONES: "JUEGA CON ELLOS COMO TÚ QUIERAS", 

PRUEBA 

LA PRUEBA EMPLEADA PARA EVALUAR EL APRENDIZAJE FUE 

LA MISMA PARA LOS TRES M~TODOS DE ENTRENAMIENTO, Y 

CONSISTIÓ EN COLOCAR EN FILA, CON EL MISMO ORDEN -

PARA TODOS Y A LA VISTA DEL SUJETO, LOS DOCE JUGUf 

TES-RESPUESTA, PARA ENSEGUIDA MOSTRARLE AL AZAR UNO 

POR UNO LOS 12 JUGUETES-ESTfMULO, AL MISMO TIEMPO -

QUE SE LE SOLICITABA SE~ALARA CON UN DEDO DE ENTRE 

LA FILA DE JUGUETES-RESPUESTA, AQUEL JUGUETE CON EL 

QUE LO HABf A APAREADO DURANTE LA FASE DE APRENDIZA

JE, EN LA PRESENTACIÓN DE LOS JUGUETES-ESTfMULO SE 

REEMPLAZABA CADA UNO POR EL SIGUIENTE, DÁNDOLE CIN

CO SEGUNDOS PARA RESPONDER A CADA UNO, 

REGISTRO DE RESPUESTAS: 

SE UTILIZÓ UNA HOJA DE REGISTRO PARA CADA M~TODO -
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DE ENTRENAMIENTO (A,B,C), ESPECIFICANDO EN ELLAS EL 

SUJETO, EL TIPO DE ENTRENAMIENTO, ASf COMO UNA CO

LUMNA EN DONDE SE ENLISTABAN LOS NOMBRES DE LOS JU

GUETES-ESTfMULO, Y OTRA PARA ANOTAR LAS RESPUESTAS 

DE CADA SUJETO, 

SI LA RESPUESTA ERA CORRECTA AL ESTfMULO PRESENTADO 

Y DADA DENTRO DE LOS CINCO SEGUNDOS, SE ANOTABA EN 

LA COLUMNA CORRESPONDIENTE UNA PALOMA; SI LA RES-

PUESTA ERA CORRECTA PERO DADA DESPUÉS DE LOS CINCO 

SEGUNDOS, SE ANOTABA ADEMÁS DE LA PALOMA EL TIEMPO 

EN QUE LA DABA; Y SI LA RESPUESTA ERA ERRÓNEA SE 

ANOTABA EL NOMBRE DEL JUGUETE QUE HABfA SE~ALADO -

EQUIVOCADAMENTE. (VER TABLA l, 2 Y 3 DEL APÉNDICE), 
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RESULTADOS 

EN LA APLICACI6N DE LA PRUEBA DE RECONOCIMIENTO DE 

PARES ASOCIADOS EN CADA UNO DE LOS M~TODOS DE EN

TRENAMIENTO SE REGISTRÓ:* 

lo, NúMERO DE ACIERTOS DE CADA SUJETO DENTRO DE UN 

LAPSO DE TIEMPO DE CINCO SEGUNDOS, 

2o, NúMERO DE ACIERTOS DE CADA SUJETO SIN CONSIDE

RAR EL LAPSO DE TIEMPO, (CABE HACER LA ACLARA

CIÓN QUE EN NINGÚN CASO LAS RESPUESTAS DE LOS 

SUJETOS REBASARON LOS 10 SEGUNDOS), 

* (VER TABLAS 1, 2 Y 3 DEL AP~NDICE), 
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EN BASE A LOS ACIERTOS COMPUTADOS SE HICIERON DOS 

ANÁLISIS DE VARIANZA DE UNA CLASIFICACIÓN PARA TRES 

GRUPOS INDEPENDIENTES, ESTO ES: 

- ANALISIS DE VARIANZA PARA ACIERTOS SIN CONSIDERAR 

EL TIE~PO DE RESPUESTA, OBTENI~NDOSE UN VALOR PA

RA F= ,'57,· EL CUAL NO FUE SIGNIFICATIVO 1 

- ft.NALI SIS DE VARIANZA PARA ACIERTOS CONSIDERANDO -

EL TIEMPO DE RESPUESTA, OBTENI~NDOSE UN VALOR PA 

RA F=,47, EL CUAL NO FUE SIGNIFICATIVO, 

COMO SE PUEDE OBSERVAR EN LAS TABLAS l{ Y 5 DEL APÉN 

DICE, EN NINGUNO DE LOS DOS CASOS DE ANÁLISIS DE VA 

RIANZA LOS GRUPOS A, B Y C CORRESPONDIENTES A LOS 

TRES M~TODOS DE APRENDIZAJE, PRESENTARON DIFERENCIAS 

SIGNIFICATIVAS ENTRE ELLOS, 
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DISCUSION 

Los RESULTAOOS DE NUESTRA INVESTIGACIÓN NOS MUESTRAN 

AL NO HABER DIFERENCIA SIGNIFICATIVA, QUE EL M~TO

DO "B" DE IMAGINERÍA CON INVOLUCRACIÓN MOTORA CON

CURRENTE, DÁ LOS MISMOS RESULTADOS QUE EL M~TODO 

"A" DE IMAGINERfA Y QUE EL M~TODO "C" DE ACTIVIDAD 

MOTORA, EN LOS NI~OS DE SEIS AÑOS EMPLEADOS EN - -

NUESTRO ESTUDIO, 

EL HECHO DE QUE NUESTROS RESULTADOS NO SEAN ESTA-

DfSTICAMENTE SIGNIFICATIVOS, PUEDE DEBERSE PRINCI

PALMENTE A ASPECTOS DE TIPO METODOLÓGICO, COMO LO 

SON: LA MUESTRA, LA TAREA Y LOS REACTIVOS, 

RESPECTO A LA MUESTRA DEBEMOS DECIR QUE ES MUY PE

QUEÑA, ADEMÁS DE HABERSE EXTRAÍDO DE UN GRUPO YA 

FORMADO, QUE CURSÓ JUNTO Y CON UNA MISMA EDUCADORA 

TODO UN AÑO ESCOLAR, LOGRANDO, TAL VEZ DE ESTA FOR 

MA, OBTENER ALGÚN TIPO DE EXPERIENCIA,VARIABLE NO 

CONTROLADA, POR NO HABER INVESTIGADO APRIORI EL MA. 

NEJO DE ALGUNA ESTRATEGIA POR LOS NiílOS, 

A ESTE RESPECTO, PRESSLEY Y COL, (1982), ENUMERAN 
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UNA SERIE DE VARIABLES PER80NALES Y DE TAREA QUE SE 

ASOCIAN CON EFECTOS MfNIMOS DE LA EJERCITACIÓN DE -

LA ESTRATEGIA EN EL APRENDIZAJE, LINA DE ESTAS VARIA 

BLES PERSONALES ES CUANDO LOS SUJETOS YA EJECUTAN -

UNA ESTRATEGIA SIN INSTRUCCIÓN PREVIA, SI EL SUJE

TO YA UTILIZA DETERMINADA ESTRATEGIA, NO SIRVE DE 

NADA INSTRUIRLO PARA QUE USE DICHA ESTRATEGIA, PARA 

LO CUAL, DICEN, ES ACONSEJABLE DETERMINAR SI UN EDU 

CANDO YA UTILIZA UNA ESTRATEGIA, ANTE5 DE PERDER -

TIEMPO Y ESFUERZO, EJERCITANDO UNA TÉCNICA QUE YA -

LE ES FAMILIAR, 

ÜTRA DE ESTAS VARIABLES PERSONALES SERfA QUE LOS -

EDUCANDOS YA UTILIZAN UNA ESTRATEGIA MÁS EFICIENTE 

QUE LA QUE SE LES INDICA QUE UTILICEfl, POR LO QUE 

AL ENSEÑARLES UNA ESTRATEGIA MENOS EFICIENTE, NO Mf. 

JORARA SU ACTUACIÓN, SINO QUE PUEDE REDUCIR SU CAPA 

c I DAD 1 ( PRESSLEY y Col 1 1982) 1 

CON REFERENCIA A LA TAREA, CREEMOS RESULTA MUY SEN

CILLA, COMO LO ES EL SIMPLE RECONOCER DE ENTRE TOIXJS 

LOS JUGUETES RESPUESTA AQUEL QUE SE PRESEtlTÓ CON Df, 

TERMINADO dUGUETE-ESTfMULO, TAREA ºAPA LA CUAL EL -
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SIMPLE VER LOS JUGUETES PUffia. PRO\IOCAR LA ASOCIACIÓN, 

UNA DE LAS VARIABLES DE TAREA QUE ENUMERAN PRESSLEY 

Y COL (1982), QUE SE ASOCIAN CON EFECTOS MfNIMOS -

DE LA EJERCITACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL APRENDIZA 

JE, CONSISTE EN QUE LOS MATERIALES YA EDUCEN "PROCf 

SAM I ENTO SOFISTICADO", O SEA QUE LDS WffERIALES P~N 

SER TAN SUGESTIVOS CON RESPECTO AL USO DE ESTRATE-

GIAS QUE NO ES NECESARIO INDUCIR AL EDUCANDO A QUE 

UTILICE UNA ESTRATEGIA O, POR LO MENOS, LAS INSTRUC

CIONES TENDRÁN UN IMPACTO MfNIMO A CAUSA DEL PROCE

SAMIENTO INDUCTIVO DEL MATERIAL, 

POR LO QUE TOCA A LOS REACTIVOS, CONSIDERAMOS QUE 

EL NÚMERO DE ELLOS ES MUY PEQUEÑO (DOCE), POR LO 

CUAL SE FACILITA LA TAREA Y SE PRESENTA UN EFECTO 

DE TBCHO (VER GRÁFICA l), 

PoR OTRA PARTE, AL RELACIONAR NUESTROS RESULTADOS -

CON LOS OBTENIDOS POR LOS INVESTIGADORES REVISADOS, 

DETECTAMOS QUE VARLEY, LEVI N, SEVERSON Y WOLFF (1974) 

ENCUENTRAN EN SUS RESULTADOS DIFERENCIAS SIGNIFICA

TIVAS EN EL APRENDIZAJE A FAVOR DEL M~TODO DE IMAGl 

NERfA CON INVOLUCRACIÓN MOTORA CONCURRENTE, CON -
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RESPECTO AL DEL CONTROL Y AL DE IMAGINER!A EN LOS 

NI~OS DE JARDÍN DE NrRos (SEIS A~OS UN MES PROME

DIO), PERO EN LOS NIÑOS DE PRIMER GRADO (SIETE -

A~OS UN MES PROMEDIO), NO HUBO DIFERENCIA SIGNIFl 

CA TI VA, 

DE ESTO INFIEREN LOS AUTORES QUE ENTRE LAS EDADES 

DE SEIS Y SIETE AÑOS, LOS NI~OS ESTÁN ADAPTÁNDOSE 

CADA VEZ MÁS A GENERAR REPRESENTACIONES DINÁMICAS 

DE IMAGINERfA EN AUSENCIA DE ENTRENAMIENTO CON lli 

VOLUCRACIÓN MOTORA CONCURRENTE, 

Y AGREGAN QUE ESTE RANGO DE EDAD BIEN PUEDE SER 

AJUSTADO DEPENDIENDO DEL SEXO, ASf COMO TAMBI~N -

DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES PARTICULA

RES DE LA POBLACIÓN CONSIDERADA, 

PARA ESTO, HABRfA QUE HACER UNA REPLICACIÓN DE SU 

INVESTIGACIÓN CON NIÑOS DE EDADES IGUALES A LAS -

DE LOS SUJETOS EMPLEADOS POR ELLOS Y ADEMÁS CON 

NIÑOS MÁS PEQUEÑOS, PARA VER SI ESA ADAPTACIÓN A QUE SE 

REFIEREN ESTOS AUTORES SE DÁ EN NUESTROS NIÑOS A 

UNA EDAD MENOR, ADEMÁS DE DETERMINAR SUS NIVELES 



DE DESARROLLO , 

DESDE OTRO PUNTO DE VISTA, LA INVESTIGACIÓN DE Me 
CABE Y BENDER (1975), APOYA NUESTRO PUNTO DE VIS

TA DE QUE LA TAREA DE RECONOCER ES MUY SENCILLA : 

ESTOS AUTORES CONCUNEN QUE EN LOS NIÑOS DE CINCO A 

SIETE A~OS LA IMAGINERÍA INDUCIDA POR LA ACTIVI-

DAD MOTORA FACILITA EL APRENDIZAJE DE PARES ASOCIA 

DOS CUANDO SE LES PIDE NOMBRAR LOS ITEMS APAREADOS 

Y QUE LOS NIAOS DE CUATRO AROS NO PODRÁN UTILIZAR 

UNA ESTRATEGIA DE IMAGINERf A MOTORA CUANDO SF. LES 

PIDA NOMBRAR, Y Sf PODRÁN HACERLO CUANDO SE LES Pl. 

DA SÓLO RECONOCER LOS PARES DE JUGUETES APAREADOS, 

BASÁNDONOS EN ESTOS RESULTADOS, SI PLANTEÁRAMOS LA 

TAREA EN TÉRMINOS DE NOMBRAR EN LUGAR DE RECONOCER, 

TAL VEZ Sf SE ENCONTRARÁN DIFERENCIAS SIGNIFICATI

VAS, 

Los RESULTADOS OBTENIDOS NOS SUGIEREN REALIZAR - -

OTRAS INVESTIGACIONES CON CARAC1ERfSTICAS SIMILARES, EN 

DONDE SE ESTUDIE A NIÑOS DE EDAD MENOR A LOS QUE -

EMPLEAMOS EN NUESTRO ESTUDIO, CON EL FIN DE DETER-
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MEMORIA BASADAS EN LA lMAGINERfA SON TAN VARIADAS 

QUE ACTUALMENTE SE CUENTA CON BASES TEÓRIC/l.S Y ME. 

TODOLÓGICAS SUFICIENTEMENTE PROBADAS CON SUS AL

CANCES Y LIMITACIONES QUE PUEDEN EMPEZAR A APLI-

CARSE CON GRAN ~XITO EN LOS AMBIENTES EDUCATIVOS, 

Y LOGRAR CON ESTO LA MAXIMIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN, 

DESARROLLANDO LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE 

LOS EDUCANDOS, 
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A P E N D I C E 
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GR A FIC A N!? 1 

MEDIAS DE LAS PUNTUACIONES 
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• MEDIAS ·DE LAS PUNTUACIONES OBTENIDAS 

EN LOS TRES GRUPOS SIN CONSIDERAR EL 

TIEMPO DE RESPUESTA. 

0 MEDIAS DE LAS PUNTUACIONES OBTENIDAS 

EN LOS TRES GRUPOS CONSIDERANDO EL 

TIEMPO DE RESPUESTA 



REGISTRO DE RESPUESTAS EN LA FASE DE PRUEBA 

TIPO DE ENTRENAMIENTO A 
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REGISTRO DE RESPUESTAS EN LA FASE DE PRUEBA 

TIPO DE ENTRENAMIENTO 13 
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REGISTRO DE RESPUESTAS EN LA FASE DE PRUEBA 

TIPO DE ENTRENAMIENTO C 
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Tm'AL DE ACIERTOS 
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ANALISIS DE VARIANZA PARA ACIERTOS, CONSIDERANDO 

EL TIEMPO DE RESPUESTA 

TABLA N2 4 

A RUPOS - --- -- ---- 2 B e 
·--2 TOTAL 

X1 X1 X2 ----·-- ·-- - -- - - - -- ·- -
11 121 1 2 
1 2 144 1 o 
1 o 100 1 2 

1 2 144 1 1 
12- .. 144 1 2 

6 36 10 
11 12 1 9 --- ----

··- ·-2--
X2 

144 

100 
144 

1 2 1 
1 44 

1 00 

81 ---·· 

. X_;, 
10 
12 
12 

10 
12 - .. 

10 
1 1 

XL 
100 

144 
144 

100 
144 
100 

12 1 
12 144 12 144 12 144 ------- . - - . -

12 144 
12 1 

6 3 6 1 2 1 44 - --~ - . ----- --·- ·- ·-· - --~·- ------ - ---·-- .. ---- ·---
11 1 1 1 2 1 11 1 2 1 --------- ---·-------· ----·-·- --- ·---··---

n 1 o 1 o 1 o N=30 ------ -- -~---- -
Tt 1 0 9 1O5 _1_1_2_---t Tg= ~.?_§_ ·--rr ---11881 11025 12544 

. -T,2/_0~ llB~f=-------1102~--- __ _!254.4 ___ _ }~~5 
X11 1219 1135 1262 3616 

FUENTE j 
DE SUMA DE CUADRADOS G.de L.¡ V AR F SIGN. 

V~BJA.<;:IQ.~ -- ···------------------ --------!·----------- -----

ENTRE CA=~( Ttz /n)-Tgz/N 

CA: 3545- 326l30 
GRUPOS 

TESTS 

1--- ------ ---------·-- -- -·---·· . - - --·- -----

INTRA CR=Cr-CA 

GRUPO CR=73.47-2.47 

RESIDUM CR= 71 

TOTAL 
Cr=~X¡~ - T1

2 /N 
c r=3616- 3542 .53 
Cr=73.47 

1 

G.de L. V1 = K-1 = 2 

V2=N-K=27 

' 
1 V1.=~ F=~ 

K-1 1 K-1 VR 

2 
2 ·;7

=1.23 .47 

... --- .... I·-··· ···----·-·· 

i VR=~ 
· N-K 
: ll= 2 63 
1 27 . 

N-K 

27 

1 

.... --- - . '.. . . -------

N-1 
29 

3.35 (.05) >.47 

5.49 (.O 1) > .47 
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ANALISIS DE VARIANZA PARA ACIERTOS, SIN CONSIDERAR 

EL TIEMPO OE RESPUESTA 

TABLA N2 5 

GRUPOS A 1 
,. 

TOTAL 
X1 X1 2 X2 X,< x, X ~2 

11 12_L_ ,_il_ _ _li_L __j__Q_ -·'ºº 12 144 10 100 12 144 ·-------- ----- ----------
10 10 o 1 2 144 12 14 4 ------ ----- -- -------
12 14 4 1 1 121 12 144 - >---------- -----------
12 144 12 144 12 144 -----..----·-.-- ------ -------·- -----· --------·-··----

7 49 1 1 1 21 1 1 12 1 
!-------- ---- ------- --· 

12 14 4 9 81 1 1 121 ------ ----····- -------- ------- -·----- ------ ··-··-· ----~------~ 
12 14 4 1 2 144 1 2 144 ------- ---·-· 
l_L_ 14 4 7 -~- 1 2 144 - 1--- ---
12 1 4_1_ 1 2 1 4 4 1 1 121 --------- -

n 1 o 10 10 N=30 
--~---------

,___ ____ 
-~~ 

T1 1 12 108 115 Tg = 335 
T,2 12544 11664 13225 -- -
~ 1254.4 1166 4 1322.5 -- 3743.5 

x.f 1278 1192 1327 3797 

FUENTE 

/Ar>lq ~lrfl: SUMA DE CUADRADOS G.de L. VAR F SIGN. 

ENTRE 

GRUPOS 

TESTS 

INTRA 

GRUPO 

RESIDUM 

TOTAL 

CA=~( T12 In )-T //N 

CA= 3743.5 -335 2/30 

CA= 2.67 

CR =Cr-CA 

CR= 56.17 - 2.67 

CR = 53.5 

Cr =~X~; - T g2 
/N 

C T: 3797- 3352/30 
Cr=56.17 

G. de L. Vi=K-1=2 

V2=N-K=27 

K-1 

2 

N-K 

27 

N-1 
29 

VA=~ F:~ 
K-1 VR 

2.67 = 133 
2 . .67 

VR=k 
N-K 

53.5=1 98 
27 . 

3.35 (.05) > .67 

5.49 (.01)>.67 

R7 
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