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INTRODUCCION 

Muchas de fas teorías psicológicas han olvidado al hom
bre,. es decir, han abordado su estudio sin ubicarlo en su con
texto económico-social y han emprendido la tarea de conocer 
al "hombre abstracto". Consideramos que el presente trabajo 
es un intento por colaborar en el planteam·iento de una psico
logía a partir de una concepción científica del Universo, la 
Sociedad y del Hombre. Ubicaremos a la psicología dentro de 
fas ciencias sociales, porque su objeto de estudio es el hom
bre, entendido este no como ejemplar de la especie Horno 
Sapiens ligado a sus semejantes de un modo puramente na· 
tural, no negamos que el hombre tiene determinantes bioló· 
gicos, pero estos están influenciados por los determinantes 
sociales. Tomaremos en cuenta que la mayoría de los fenóme
nos psicológicos son privativos del ser humano, ya que en este 
se dan procesos que no ocurren en otros seres vivos como 
es la Conciencia, el Pensamiento, etc. Consideramos que ha
blar del hombre es hablar de sociedad y hablar del hombre 
es hablar también de su esencia que es el trabajo. 

Iniciaremos nuestro trabajo explicando fa importancia de 
la Teoría del Conocimiento, concluimos que ésta es importan
te ya que nos proporcionará fa metodología general de inves· 
tigación a todas fas ciencias y disciplinas1 al mismo tiempo 
que estudia las formas y contenidos del mundo objetivo y sub
jetivo. 

Hablaremos de la ciencia como forma superior de los co
nocimientos humanos, siendo la esencia del conocimiento cien
tífico fa auténtica generalización de los hechos; de la división 
histórica de ciencia naturaJ y ciencia social; del surgimiento 
de la ciencia como forma especializada de actividad social, 
esta función hay que buscarla en el papel que la ciencia ha 
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desempeñado en cada una de las diferentes formas de pro
ducción poniéndose de manifiesto que las ciencias evolucio
nan y se desarrollan cuando están en contacto estrecho y vivo 
con 'la producción. Y finalizaremos este capítulo partiendo de 
la tesis de que .la ciencia está ideológicamente determinada. 

En el siguiente capítulo daremos las bases para demos
trar la filosofía e ideología del enfoque psicológico llamado 
Conductismo, los principios metodológicos de éste son la in
terpretación positivista del conocimiento. 

Desde Watson a Skinner el Conductismo deja a un lado 
la historia del hombre y plantea una Teoría ahistórica y aso
cial. Para Skinner la psicología debe ocuparse de realizar úni
camente la descripción objetiva de los hechos del comporta· 
miento, por lo que para los conductistas no existe la Concien
cia, el Pensamiento, la Ideología, cuando estas categorías son 
claves en la Humanidad. 

En el capítulo 111 se mencionará la aplicación del Conduc
tismo en una comunidad indígena tzotzil llamada Multajo ubi
cada en los Altos de Chiapas. Al egresar de la Facultad nues~ 
tra lfnea de pensamiento era el Conductismo y éste orientó 
nuestro trabajo, nuestra experiencia consistía en imaginar a 
un hombre compuesto por varios departamentos, donde esta
ban por un lado la inteligencia, por otro la memoria, por otro 
el super-yo, etc., y por si fuera poco sin ninguna relación con 
los médios de producción. Se nos podrá argumentar que por 
cuestiones metodológicas la psicología fracciona al hombre 
para poder llegar al conocimiento de su comportamiento. No 
considerarnos que sea el método el que lleva a fraccionar al 
hombre, sino que es la ideología dominante mediante la frag
mentación y desvinculación que busca encubrir una serie de 
verdades. 
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Y para finalizar pugnamos por una psicología para el 
desarrollo cualitativo del ser humano, considerando importan
te el estudio del hombre desdé el punto de vista del Materia
lismo Dialéctico. 
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CAPITULO 1 

CIENCIA Y SOCIEDAD 

1.1 QUE ES EL CONOCIMIENTO. 

La Teoría del Conocimiento llamada también Gnoseolo
gía 1 es la explicación e interpretación del proceso del conoci
miento humano la relación entre sujeto y objeto; de la ma
nera como nos expliquemos dicha relación implicará toda una 
actitud científica y una concepción del universo. 

Expondremos el punto de vista del positivismo, posición 
iniciada por Augusto Comte, nos dice que quien adopte esta 
posición debe sujetarse únicamente a lo que perciba positi
vamente, a los hechos inmediatos de la experiencia. Este nom
bre de positivismo suele darse al escepticismo, éste sostiene 
que no existe verdad alguna. 

Para el subjetivismo como su nombre fo indica, limita fa 
validez de la verdad al sujeto que conoce y juzga, este sujeto 
puede ser el individuo humano o puede ser el sujeto general, 
esto es, todo el género humano. El relativismo también afir
ma que no existe la verdad absoluta, todas fas verdades son 
relativas, tienen una validez muy restringida, sostiene que los 
conocimientos humanos dependen absolutamente de factores 
externos. 

El filósofo americano Williams james es el fundador del 
pragmatismo (del griego pragma: acción, función) que nos di
ce que el hombre no es un ser especulativo y pensante sino 
un ser prácticot un ser volitivo. El entendimiento sirve al hom
bre no para indagar y conocer la verdad, sino para que él sepa 

(1) El término gnoseología procede del griego gnosis: conocimiento y logos: con
cepto, doctrina. 
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conducirse en fa realidad, la razón y el vafor del conocimiento 
humano son determinados por este fin práctico. 

Se denomina racionalismo (derivado del sustantivo lati
no ratio: razón) al enfoque epistemológico que sostiene que 
la causa principal def conocimiento reside en el pensamiento, 
en la razón, éste afirma que un conocimiento sólo es real
mente tal cuando posee necesidad lógica y validez universal, 
esto es, cuando posee la razón y estima que una cosa es como 
es y que no puede ser de otro modo y cuando juzga que poi 
ser como es debe ser así, siempre y en todas partes entonces 
y sólo entonces, según el racionalismo estaremos ante un co
nocimiento real. Sus representantes Descartes, Espinoza y 
otros. 

Frente a la tesis del racionalismo, el empirismo opone la 
antitésis; la única razón def conocimiento humano es la expe
riencia, la conciencia cognoscente, no obtiene sus conceptos 
de la razón sino exclusivamente de la experiencia (de las ob
servaciones y los experimentos). 

EJ espíritu humano por naturaleza está desprovisto de 
todo conocimiento, es una tabula rasa, una hoja en blanco en 
fa que escribe la experiencia, el objeto def conocimiento se 
refleja desde el punto de vista de las propiedades y relaciones 
accesibles a la contemplación sensorial. 

El apriorismo sostiene que nuestro conocimiento posee 
algunos elementos apriori que son independientes de la ex
periencia, nos dice que el elemento apriori no procede de la 
experiencia, sino del entendimiento de la razón; de algún mo
do la razón imprime las formas aRriori de la materia empírica 
y así son constituidos los objetos del conocimiento. 

Kant descubrió el mundo completo y contradictorio del 
conocimiento, pero lo separó de las cosas del mundo real, 
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Kant está en lo cierto al decir que el conocimiento empieza 
con la experiencia, con las sensaciones. Pero Ja experiencia 
en su concepción en lugar de unir al hombre y las cosas en sí, 
los aisla por cuanto se presupone la presencia en la conciencia 
de formas de sensualidad y raciocinio existentes antes e inde
pendientemente de la experiencia; según él, el conocimiento se 
forma de los que se proporcionan tanto la experiencia como 
estas formas apriorísticas. La variedad siguiente del agnosti
cismo 2 es el Kantismo, este análisis representó una aporta
ción importante a la gnosceología; sin embargo, la conclusión 
general de todos sus razonamientos teóricos cognoscitivos son 
equivocados. 

De manera muy general hemos mencionado algunos de 
los diferentes enfoques epistemológicos; ahora expondremos 
la Teoría del Conocimiento, del materialismo dialéctico que 
supera todos los enfoques anteriores. Para explicarnos dicho 
proceso analizaremos la triada, que aparece en cada análisis 
y definiremos la terminología empleada: sujeto cognoscente, 
objeto de conocimiento y conocimiento como producto del 
proceso cognitivo. 

Es el objeto de conocimiento fuente exterior de las per
cepciones sensibles der sujeto cognoscente, existe objetiva
mente, es decir, fuera e independientemente de cualquier es
píritu cognoscente. 

El sujeto cognoscente lo concebimos como social y obje
tivista. La interacción entre sujeto y objeto se producen en la 
práctica social y por su actividad. 

(2) Las bases teóricas del agnosticismo fueron asehtadas por David Hume, filó
sofo inglés del siglo XVlll, afirmaba que todo conocimiento es en esencia 
desconocimiento. Recomendaba basar la actividad práctica r.o en el conoci
miento sino en la fe y la costumbre. 
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Decíamos al inicio del trabajo que el conocimiento es un 
proceso en donde el sujeto y el objeto establecen una rela
ción, esta relación es dialéctica; esto es, la modificación de 
uno, corresponde la modificación del otro, establece que el 
sujeto no crea la objetividad y que ésta no depende ontológi
camente de él. El objeto de su conocimiento le viene dado co
mo un producto histórico y social. 

Decimos que supera el enfoque idealista, inclusive el ma
terialista mecánico al plantear que la teoría del conocimiento 
del materialismo dialéctico se encuadra en la práctica, está 
entendida en el sentido más amplio, abarca todo el conjunto 
de formas materiales de fa actividad humana, todos los aspec
tos de la vida social del hombre, en el proceso de fa cual se 
crea la cultura material y espiritual incluídos fenómenos so· 
ciales, como la lucha de clases y el progreso del arte y la 
ciencia. 

Por lo tanto el objeto no se limita al reflejo por el otro, 
sino que cada objeto, cada fenómeno está en íntima.r estiecha 
relación con otro, entonces esta interacción se produce en el 
marco de la práctica social del sujeto que percibe al objeto 
en y por su actividad y no como contemplación; siendo el su
jeto y el objeto productos sociales, productos del trabajo so
cial humano. La razón es un producto histórico; los sentidos 
lo son también. "La abolición de la propiedad privada es por 
tanto, Ja total emancipación de todos los sentidos y cualida
des humanas, pero es esta emancipación precisamente por el 
hecho de que estos sentidos y cualidades se han hecho hu
manos, tanto objetiva como subjetivamente. El ojo se ha con
vertido en ojo humano del mismo modo que el objeto se ha 
convertido en un objeto social humano, procedente del hom
bre y para er hombre. . . huelga decir que el ojo del hombre 
disfruta de otro modo que el ojo tosco, no humano, el oído 
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del hombre de otro modo que el oído tosco, etc. Pues es la 
existencia de su objeto, la naturaleza humanizada, por lo que 
da vida no sólo a !os cinco sentidos, sino también a los llama
dos sentidos espirituales, a los sentidos prácticos (la voluntad, 
el amor, etc.) en una palabra ar sentido humano, a la huma
nidad de los sentidos. La formación de los cinco sentidos es 
la obra de toda la historia universal anterior". G 

Por lo expuesto consideramos que la base filosófica de 
la Teoría del Conocimiento es fa relación que se· establece en
tre el sujeto de la cognición que es el hombre en su esencia 
social, y el objeto, la naturaleza o los fenómenos sociales. 

1.2 LA CIENCIA. 

La ciencia es la forma superior de los conocimientos hu
manos; 4 señalaremos algunas características de la ciencia: 

1) El concepto de ciencia se aplica para denominar el proce
so de elaboración de los conocimientos científicos como 
todo el sistema de conocimientos, comprobados por la 
práctica que constituyen una verdad objetiva. 

2) También para señalar distintas esferas de conocimiento 
científico. 

(3) Marx, Manuscritos económicos-filosóficos de 1844. Tercer manuscrito Propie
dad Privada y Comunismo. Traducción de W. Roces, en Escritos Económicos 
varios. Editorial Grijalbo, México 1962. 

(4) Kedrov M. Splrkín A. La Ciencia. Editorial Grijalbo, México 1968. 
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El vocablo ciencia equivale literalmente a conocimiento y 
estos significan la posesión de, datos confirmados acerca de 
los fenómenos materiales y espirituales y su acertada refle
xión en la conciencia humana. La cognición señala Lenin y por 
consiguiente el saber, es el proceso de sumersión de la inte
ligencia en la realidad, con el fin de subordinarla al poder del 
hombre. El conocimiento puede ser: cotidiano, precientífico, 
científico, empírico y teórico. 

Para ilustrar daremos un ejemplo; todos conocemos que 
el agua es un líquido, tenemos un conocimiento cotidiano; que 
es un líquido incoloro, inoloro e insípido, ya tenemos un cono
cimiento precientífico y si a esto agregamos que en 1781 fa 
preparó Lavoisier con 11 g. de hidrógeno y 89 de oxígeno ob
teniendo 100 g. de agua y que su fórmula es HzO, una molécu
la de agua se descompone en 2 átomos de hidrógeno y 1 áto
mo de oxígeno, éste sería el conocimiento científico del agua. 

La auténtica esencia del conocimiento científico consiste 
en la auténtica generalización de los hechos, en que tras lo 
causal descubre lo necesario, lo que se halla respaldado por 
leyes; tras lo singular fo general y sobre esta base se lleva a 
cabo la previsión de diferentes fenómenos, objetos y aconte
cimientos; esta previsión permite controlar y dirigir los pro
cesos. El conocimiento científico nos prevee el futuro y la pers
pectiva de formarlo conscientemente. 

Un rasgo esencial de Ja cognición científica es su siste
ma, esto es la agrupación ordenada según determinados prin
cipios teóricos. Los conocimientos se transforman en científi
cos cuando la acumulación de hechos realizados de acuerdo 
con una orientación determinada y su descripción alcanzan tal 
nivel que pueden ser incJuídos en un sistema de conceptos y 
formar parte de una teoría. 
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El criterio que rige la creación de cualquier ciencia es: 

1) Determinar la materia a investigar. 

2) Elaborar los conceptos correspondientes a la materia en 
cuestión. 

3) Establecer la ley fundamental inherente a dicha materia. 

4) Descubrir el principio o crear las teorías que permitan ex
plicar gran número de casos. 

Por su objeto de estudio las ciencias se dividen en: 

Generales y Particulares. 

GENERALES como las ciencias filosóficas que estudian 
las leyes más generales de cualquier movimiento y las especí
ficas del pensamiento. Las ciencias PARTICULARES son las 
que tratan de la naturaleza o la sociedad, por consiguiente, 
el objeto de estudio de las ciencias sociales es el estudio del 
hombre, su sociedad y sus productos; y el objeto de estudio 
de las ciencias naturales son los fenómenos y procesos que 
ocurren independientemente del ser humano. 

la distinción que hacemos entre ciencias naturales y 
ciencias sociales es producto del desarroifo histórico de la 
humanidad pero existe la posibilidad de crear una ciencia uni
taria, ya que la realidad es una. 

Para el conocimiento científico es importante saber qué 
y cómo se investiga; la respuesta a la pregunta de qué es lo 
que se investiga pone al descubierto la naturaleza del objetivo 
de la ciencia y el cómo se lleva a cabo la investigaciónt pone 
de manifiesto el método que se ha seguido. 
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Mencionaremos Jos métodos generales y específicos de 
la investigación científica. El único método general científico 
de investigación lo constituye el método dialécticof todos sus 
conceptos, categorías y leyes tienen el papel de principio me
todológicos. Del estudio de los métodos generales propios de 
cualquier ciencia y de todo conocimiento científico se ocupa 
la filosofía. Los métodos específicos investigan aspectos aisla
dos de sus objetivos, abarcan una faceta determinada (fenó
meno, esencia, estructura, etc.) y no el objetivo en su tota
lidad. 

La ciencia busca su sistematización, generalización e in
terpretación de los hechos. Los procedimientos fundamentales 
y más generales de investigación científica son los empíricos 
y teóricos en su conjunto forman el método que emplea la 
ciencia. 

Existen diferentes procedimientos de investigación: 

1) La observación directa de los fenómenos en condiciones 
naturales. 

2) El experimento, el fenómeno que se estudia se reproduce 
artificialmente y en condiciones previamente establecidas. 

3) La comparación, la medición. 

4) La inducción y la deducción con cuya ayuda se generali
zan lógicamente los datos empíricos y se deducen conse
cuencias lógicas. 
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5) El análisis y la síntesis que permiten descubrir los nexos 

entre sus partes y aspectos de los objetos mediante su 
descomposición y reconstitución, partiendo de los elemen
tos que las integran. 

6) Las matemáticas que son recursos especiales de investi
gación de los objetos y fenómenos de la realidad y de la 
estructura de las mismas, la elaboración y generaHzación 
de los resultados de estas investigaciones, la búsqueda 
y la expresión de las leyes físicas. 

Los aparatos, instrumentos, etc., que sirven para estu
diar y comprobar experimentalmente el objeto en cuestión y 
también para fijar y elaborar los resultados obtenidos consti
tuyen los medios que se utilizan en la investigación científica. 

La hipótesis es la explicación supuesta de las causas y 
esencia de los fenómenos que se estudian. Cuando el papel 
del pensamiento teórico es suficientemente grande, las hipó
tesis se convierten en una de las formas de desarrollo de la 
ciencia. La reunión de las distintas teorías, hipótesis y con
ceptos científicos en un sitema único da como resultado la 
obtención de un cuadro general, que refleja la realidad con 
sus nexos internos. El desarrollo de procedimientos y métodos 
nuevos de investigación en la ciencia contemporánea en los 
que se destacan; 

EL METODO DE ANALOGIA, descubre la unidad interna 
que existe entre los diferentes fenómenos, unidad relativa a 
la esencia de los mismos, a sus caracteres comunes y a las 
leyes por las cuales se, rigen~ 
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EL METODO DE FORMALIZACION, basado en la genera
lización de la forma de procesos de diferente contenido, en 

la abstracción de la primera con respecto a la segunda, cuyo 
fin es elaborar procedimientos generales de operar con ella. 

EL METODO DE MATEMATIZACION, que constituye una 
concreción de anterior adaptado al estudio y generalización 
del aspecto cuantitativo los nexos generales y la estructura 
de los objetos y procesos que se estudian. 

EL METODO DE MODELACION, consite en modelar pre
cisamente la esencia de los fenómenos de la realidad, trans
formándola artificialmente en la imagen de un modelo mate
rial o abstracto (una cosa). Como el modelo permite realizar 
con ella experimentos mentales o físicos, a la ciencia moderna 
se le plantean nuevos problemas, más complejos de carácter 
cognoscitivos, referentes a fa correlación entre los métodos de 
modelación y los experimentos. 

Los métodos particulat1s se relacionan con ei carácter 
específico de las distintas formas de movimiento de fa mate
ria, algunos están relacionados con el estudio de sus objetivos 
propios y otros rebasan el marco de la esfera a que se refie
ren directamente y a la cual deben su aparición. 

Bajo el nombre de método científico se comprende el 
conjunto de todos los métodos, procedimientos y formas de 
investigación (generales, específicos y particulares)~ 
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La interpretación filosófica de los datos, es un compo
nente importante del conocimiento científico, ya que esta in
terpretación constituye tanto su base metodológica como con
cepcional. El investigador ve los hechos que estudia y los ge
neraliza, partiendo siempre de posiciones filosóficas determi
nadas, en ciencias sociales el seleccionar los hechos es una 
cuestión profundamente metodológica, cuya acertada resolu
ción exige gran preparación teórica y amplia cultura filosófica. 
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1.3 CIENCIA NATURAL Y CIENCIA SOCIAL 

El objetivo de las ciencias naturales es conocer sus le· 
yes, formas de existencia, sus clases, formas de movimiento, 
esto es la investigación sistemática de la naturaleza. 

A través de fa técnica y de la utilización práctica de las 
leyes de la naturaleza ya conocidas, las ciencias se hallan en 
conexión directa con la industria, la agricultura, la sanidad, 
los medios de transpo.rte y comunicación, etc. A través de la 
filosofía de Ja lucha de los partidos en el campo fi~osófico, las 
ciencias naturales están en ligazón con la lucha de clases en 
el ámbito de la ideología. La relación con la técnica y la pro
ducción es fundamental para las ciencias naturales, Engels 
escribía que la aparición y desarrollo de la ciencia se hallan 
condicionados por la producción y que aquella depende del es
tado y las exigencias de la técnica. 

El desarrollo de las ciencias naturales en sus dos aspec
tos, teórico y experimental se debe a la producción, po.r la ne
cesidad de utilizar las nuevas fuerzas al descubrir sus leyes 
y generalizar el material empírico. 

En lo que respecta a la parte teórica de las ciencias na
turales se hallan íntimamente ligadas a la filosofía, no se pue
den realizar generalizaciones científicas sin operar con los 
conceptos científicos y los procedimientos de la lógica cientí
fica. Mientras más amplio es el carácter de las generalizacio· 
nes teóricas, más estrechamente se hallan ligados a la filoso-
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fía; de ahí surge la necesidad de la unidad entre naturalistas 
y filósofos. 

Señalaremos un poco de historia en las ciencias natura
les. En los tiempos antiguos, en los países del antiguo Oriente 
(China, fndia, Egipto, etc.) se inicia la aparkión de elementos 
de ciencias naturales, su máxima expresión en la antigua Gre
cia y en Roma en donde se empiezan a constituir ciencias in
dependientes, la mecánica y la astronomía, después la quími
ca en su forma inicial de alquimia, la anatomía, la medicina 
y otras ciencias se hallaban aún en estado embrionario. El cua
dro inicial de la naturaleza reflejaba fundamentalmente lo ge
neral (movimiento, interacción, desarrollo) pero faltaba el es
tudio de las particularidades. 

En la edad media la ciencia era una servidora de la Igle
sia perdió sus rasgos de ciencia y degeneró en un apéndice 
seudocientífico de Ja Teología y ia Escolástica hasta mediados 
del siglo XV. 

En la época del Renacimiento la ciencia de la naturaleza 
se manifiesta como experimental y sistemática y responde a 
la época de que en el seno del régimen feudal surgen y se 
forman en Europa Occidental las relaciones capitalistas. Se 
destacan a comienzos del siglo XVI 1 Galileo, Sacón, etc., for
mación de las ciencias naturales mecánicas, a finales del siglo 
XVIII ligadas al nombre de Newton y con él culmina este pro
ceso; las ciencias naturales se hallaban relacionadas con la in
dustria que pasó de la artesanía a la manufactura, la base ener-
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gética de Ja industria la constituía entonces el movimiento 
mecánico, la tarea era estudiarlo y encontrar sus leyes. Surge 
la necesidad de conocer la mecánica celeste para la navega
ción. El arte militar planteaba Ja balística; la química, la física 
y la biología le siguieron. 

En el siglo XVI 1 elaboran ros físicos y químicos la doc
trina atomística, la idea de: la conservación del movimiento con 
Descartes. El cálculo diferencial dio la posibilidad de represen
tar el estado y los procesos no sólo del reposo sino del movi
miento. 

A partir del siglo XIX la dialéctica empieza a penetrar es
pontáneamente en las ciencias naturales, la industria alcanza 
el estadio de Ja gran producción industrial, el desarrollo de la 
mecánica deja de: satisfacer las necesidades de la producción, 
entonces la física y fa química pasan a primer plano estudian
do las transformaciones mutuas y la relación entre las dife
rentes formas de movimiento. Los trabajos de Carnet relacio .. 
nadas con la termodinámica, la electrofísica y la electroquími
ca con Petrov, Davy, Faraday, etc. 

La geología desarrolla la concepción histórica de fa cor
teza terrestre, Lyell. En biología se implanta la teoría evolu
tiva con Lamarck y otros. La paleontología con J. Cuvier. 

La embriología con 'K. M. Ser. Surge Ja necesidad de com
binar el análisis con la síntesis con el fin de abarcar teórica~ 
mente el material experimental .acumulado. 
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En las ciencias naturales la lógica metafísica se va subs
tituyendo por la lógica dialéctica, la que ayuda especialmente 
a tres grandes descubrimientos: la creación de la teoría celu
lar por Púrkinie, Schleiden y Schwann, el descubrimiento de 
R. Mayer de la Ley de conservación y transformación de la 
energía y la teoría evolutiva de Darwin. 

Al filo de los siglos XIX y XX el capitalismo entra en su 
fase superior, en este período es clara la conexión que existe 
entre las ciencias naturales y la técnica. En el siglo XX el de
sarrollo de las ciencias naturales es extraordinario, en la física 
fa energía atómica, los medios de comunicación, la cibernéti
ca. En química la síntesis de las combinaciones poiímeras com
plejas especialmente las que desempeñan el papel de materias 
primas como caucho, combustibles sintéticos, fibras artificia
les, la aerodinámica, etc. Ya en el período contemporáneo de 
las ciencias, ei hombre ha penetrado en el Cosmos. La dialéc
tica objetiva de la naturaleza constituye una impugnación al 
agnosticismo y un testimonio a la omnipotencia de la mente 
humana, así como las posibilidades del hombre en el conoci
miento y dominio de la naturaleza. Con el avance de las cien-
cias naturales se reafirman las bases del materialismo dialéc
tico. 

Las ciencias sociales también llamadas ciencias humanas 
son las que se ocupan del hombre y de la sociedad, ésta cons
tituye el sistema de todas las esferas de los conocimientos 
sobre la sociedad, sobre las leyes de su aparición y desarrollo, 
sobre su estructura, los diversos elementos de las mismas y 
las diferentes facetas de la vida social y sobre la existencia y 
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la conciencia social y su interacción sobre el hombre, su for
mación, actividad, desarrollo y estado; sobre las comunidades 
humanas: clases, naciones, grupos y las relaciones entre ellos 
y sobre la cultura material y espiritual. 

La premisa para la aparición y existencia de la sociedad 
es la cultura, existen ciencias que se hallan en la influencia 
de las ciencias sociales y las ciencias naturales como la antro
pología, geografía, medicina, etc. 

El método general de las ciencias sociales y método de 
transformación de la sociedad es el materialismo histórico. 

La sociedad es una continuación de la naturaleza y por 
eso las ciencias sociales incluyen el análisis de sus premisas 
naturales. Las ciencias sociales estudian como ya habíamos 
mencionado las relaciones económicas, políticas e ideológicas 
de los hombres, por lo tanto están íntimamente ligadas a los 
intereses de clase, por lo que en una sociedad en donde las 
contradicciones antagónicas de clase no se han resuelto, no 
puede existir una ciencia social imparcial. 

Con los conocimientos rudimentarios sobre la sociedad 
se inicia la formación de las ciencias sociales de la antigüedad, 
estos respondían a cuestiones de orden práctico que plantea
ba la vida, a los intentos de comprender el sentido y el obje
tivo de la existencia del mundo y del hombre; estos conoci
mientos iniciales se basaban en la observación directa. 
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Las exigencias de fa producción y la necesidad de orga
nizar la vida de fa sociedad, de acuerdo a los intereses de los 
grupos sociales existentes, así como los problemas relaciona
dos con .la enseñanza de las nuevas generaciones, constituían 
las cuestiones a que habían de responder las teorías sociales, 
las cuales o bien justificaban el estado de cosas existentes o 
bien describían las formas de vida que anhelaban los hombres. 
Las ideas acerca de la sociedad en la antigüedad se ven sus
tituídas durante largo tiempo por la religión (concepción del 
mundo) que rechaza cualquier interpretación científica de los 
fenómenos. Los grandes avances en el conocimiento de los 
fenómenos sociales se hallan ligados al nacimiento y desarro
llo del capitalismo. La tendencia dominante es la de deducir 
directamente las leyes sociales de las leyes mecánicas. Se de
sarrollan ideas sobre el derecho natural y el contrato social 
que sirven de fundamento a la concepción en desarrollo acer
ca del Estado, el derecho, la economía con Grocio, Spinoza. 

Con la idea física sobre el átomo, por analogía se inter
pretaba la sociedad como una unión mecánica de seres abs
tractos que se distinguían por el grado de cualidades inheren
tes a todos. 

Las ideas sobre historicidad del progreso, unidad de la 
historia influencia en el hombre del medio geográfico y social, 
intervinculación de la historia, echan por tierra la concepción 
teológica del desarrollo de la sociedad, su defecto capital ra
dicaba en su carácter especulativo, en su apriorismo, en la ar
tificiosidad de sus construcciones que no se desprendían del 
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análisis de la realidad, sino de postulados filosóficos idealistas. 
Una gran aportación al desarrollo de las ciencias sociales fue 
la de los historiadores franceses de la Restauración como 
Guizot, Mignet, Thierry, que investigaron el desarrollo de la 
lucha de clases en la historia de Francia, poniendo de mani
fiesto el papel de las masas populares en la historia. 

Las ciencias sociafes burguesas se caracterizan por la 
intensificación de las tendencias neopositivístas, el empirismo 
y el formalismo estructural-funcional abstracto y el psicologis
mo al igual que las teorías intuicionistas e irracionales, basa
dos en principios filosóficos idealistas. 

Ei gran mérito de Marx y Engels consiste en haber eli
minado el idealismo y fa metafísica de las ciencias sociafes. 
Al crear ef materialismo dialéctico e histórico, base filosófica 
áe ia concepción que tiene del mundo la clase obrera. 

En ge Is escribía: u Así como Darwin descubrió la ley de 
desarrollo de la historia humana, el hecho tan sencilfo, pero 
oculto hasta él, bajo la maleza ideológica de que el hombre 
necesita en primer lugar comer, beber, tener un techo y ves
tirse, antes de poder hacer política, ciencia, arte, religión, etc., 
que por tanto la producción de los medios de vida inmediatos 
materiales y po.r consiguiente, la correspondiente fase econó· 
mica de desarrollo de unpueblo o de una época es la base a 
partir de la cual se han desarrollado las ~nstitudones políticas, 
las concepciones jurídicas, las ideas artísticas e incluso las 
ideas religiosas de los hombres y con arreglo a lo cual deben 
por tanto explicarse, y no al revé como hasta entonces se ha
bía venido haciendo''.{\ 

(5) F. Eogels, Discurso ante la tumba de Marx. en Marx·Eñgels, Obras Escogidas 
Tomo H. 
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1.4 LA CIENCIA Y LOS MEDIOS DE PRODUCCION. 

En temas anteriores hablamos de fa relación del hom
bre con la naturaleza (teoría del conocimiento), de la ciencia 
y de la división histórica de ciencia natural y ciencia social, 
ahora trataremos de explicar el surgimiento de la ciencia co
mo forma especializada de actividad social, esta función hay 
que buscarla en el papel que la ciencia ha desempeñado y si
gue desempeñando en cada una de las formas de producción, 
poniéndose de manifiesta que las ciencias evolucionan y se 
desarrollan cuando están en contacto estrecho y vivo con la 
producción. 

Las sociedades en sus diferentes etapas de desarrollo 
han tenido necesidades diferentes que resolver, siendo éste 
el motor de la ciencia, los períodos de florecimiento de Ja 
ciencia coinciden con las épocas de actividad económica. La 
trayectoria seguida por la ciencia de Egipto y Mesopotamia 
a Grecia, de la España Musulmana a la Italia Renacentista, de 
afü a los Países Bajos y a Francia y luego a Escocia y a Ingla
terra de la Revolución Industrial, es la trayectoria que ha se
guido el comercio y la industria. La asociación entre ciencia 
y técnica no explican su origen, es necesario conoce.r también 
los factores sociales, esto es, conocer el modo de producción 
determinado en cada época. 

Trataremos de explicar la relación de la ciencia con el 
desarrollo de las primeras sociedades humanas y de ahí has· 
ta la época deJ capitalismo, no mencionaremos la relación de 
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la ciencia con los otros modos de producción porque es tan 
extenso que lo dedicaríamos para un trabajo aparte. 

Los diferentes clases de conocimiento adquiridas por el 
hombre primitivo era sobre utensilios, herramientas, el fuego, 
los animales, las plantas, ritos y mitos de la sociedad se mez
claron en una cultura común. El mundo inanimado objetiva
mente es más simple que el animado y mucho más simple 
que el social, por lo que el dominio racional y en último térmi
no el científico def medio ambiente siguieron ese orden. 

Fabricando y empleando utensilios el hombre fue trans
formando la naturaleza, éste, fue el origen de la mecónica ra
cional que se construye dentro de la estructura del universo 
físico y deI mecanismo sensorio-motor, se deriva directamente 
de los elementos visual-manuales que posee el propio cuerpo, 
las coordinaciones del ojo y la mano que :fe dieron al hombre 
tanta ventaja sobre los otros mamíferos. 

Con su artificio más simple como es la palanca, el hom
bre conoce por anticipado lo que va a ocurrir en un extremo 
cuando se mueve el otro. Sobre la base de esta coordinación 
entre ojo y mano fue que se desarrolló en principio la ciencia 
racional de la mecánica; fue solamente en este campo en don
de resultó posible ver y palpar cómo funcionaban las cosas. 
Es así como el empleo de la lnteligencia humana se utiliza 
para dominar Ja naturaleza, Ia base de la mecánica y la física 
quedó establecida en la fabricación de utensilios, la base de 
la química con el uso del fuego y la base de fa biología con el 
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conocim.iento práctico de animales y plantas. 

El conocimiento de la sociedad estaba implícito en el len
guaje y en las artes. El carácter de esta sociedad era comu
nal sin que hubiera especialización y sin división de clases, 
determinada por la caza y la recolección de alimentos. 

En la época del capitalismo la ciencia penetraba en las 
viejas industrias manufactureras y hasta en la agricultura, en 
la industria a pequeña escala permitía abandonar la libre com
petencia individual lista para adoptar la forma de grandes em
presas monopolistas, en la cual se tiene una planeación deli
berada. 

Comparada la ciencia de este período con la de épocas 
anteriores, su sentido es diferente, los instrumentos son una 
parte de ios productos materiales de la ciencia, ya no tanto 
para indagar en la naturaleza sino para transformarla. 

El papel de la ciencia pasa a ser activo, de la mera in
vestigación de la naturaleza a la "elaboración de todas las 
cosas posibles", este cambio debido al esfuerzo de obreros 

. t'fº fl y cren .. 1 1cos. 

(6) Bernal O. John. La Ciencia en la Historia. Editorial Nueva Imagen, México 
1979. 
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El financiar la técnica y hacer avanzar la ciencia en un 
modo estrictamente capitalista que no sucede en otras socie
dades anteriores. Los capitalistas habían utilizado la ciencia 
cuando ésta había servido al propósito de aumentar sus ga
nancias; en cambio en la aplicación para el bienestar público 
como la salubridad y la educación la habían y sigue aplicándola 
con tibieza y de mala gana. Y se habían negado terminante
mente a usarla para examinar y analizar el sistema económico 
del cual provenían sus ganancias. En el· proceso de hacer que 
la ciencia sirva para producir gananciasr los capitalistas seña-

. !aron el camino hacia un modo social de producción en la cual 
la ganancia será un motivo innecesario porque en este proce
so surgió la clase obrera para la cual el sistema capitalista 
representa trabajo agobiador, inseguridad, pobreza y anula
ción de su esencia humana. 
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1.5 LA CIENCIA Y LA PSICOLOGIA COMO CIENCIA. 

Iniciaremos este tema ubicando a la psicología dentro 
de las ciencias sociales, porque su objeto de estudio es el 
hombre, entendido éste no como ejemplar de la especie Horno 
Sapiens ligado a sus semejantes deun modo puramente natu
ral; no negamos que el hombre tiene determinantes biológi
cos, pero estos están influenciados por los determinantes so
ciales. 

Consideramos que la mayoría de los fenómenos psicoló
gicos son privativos del ser humano, en el' ser humano se dan 
procesos que no ocurren en otros seres vivos como es la apa
rición de fa conciencia. 

Si se aisla al hombre de su contexto social se hace im
posible comprenderlo, inclusive bajo el puro aspecto natural 
ya que éste es el resultado de una evolución sobre al cual ejer
ce su acción el factor social. Teniendo en cuenta estos aspec
tos es posible comprender al hombre, no como un ser abs
tracto (como ejemplar de la especie biológica) sino como a 
un hombre concreto tomando en cuenta su especificidad his
tórica, social e individual. Sólo el hombre concreto captado 
tanto en su condicionamiento biológico como en su condicio
namiento social es el sujeto concreto de la relación cognitiva. 

En Ja ontogénesis del hombre estos factores biológicos y 
sociales forman su psiquismo, su conciencia~ 
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Ahora nos corresponde analizar el método que utiliza la 
psicología, decíamos al inicio que éste representa toda una 
actitud científica y una concepción del universo. 

La psicología en las sociedades capitalistas se encuentra 
también dentro de luchas ideológicas, de ahí la diferencia ra
dical en su orientación metodológica y social, el sentido cla
sista que se le da queda ejemplificado en las diferentes co
rrientes: Conductismo., Psicoanálisis, Guestaltismo, expresado 
en Ja idea de que hay que cambiar y renovar las reacciones de 
Ja persona, sus complejos e inclinaciones y no la estructura 
de la vida social. 

Se nos podrá decir que es por cuestiones metodológicas 
que la psicología fracciona al hombre para poder llegar al co
nocimiento de su comportamiento; sin embargo nosotros con
sideramos que no es el método el que lleva a fraccionar al 
hombre, sino que es precisamente la ideología dominante la 
que busca encubrir una serie de verdades mediante esta des
vinculación y fragmentación. 

Los positivistas pretenden unificar las ciencias por el 
método y tenemos que para estudiar el aprendizaje escolar 
llevarr a un niño o peor aún a una rata al laboratorio para co
nocer los "principios básicos del aprendizaje''; o e! hecho de 
que para seleccionar a la persona más capaz para determi
nado empleo es sometido a una batería de tests y pretenden 
que ese hombre se asemeje a su ºmodelo" 1 en donde sus jui-
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cios de valor están socialmente determinados y tienen un sen
tido clasista. 

En cuanto al objeto de estudio de la psicología conside
ramos que éste es el hombre entendido como histórico y so
cial. Al hablar del hombre, hablamos de sociedad y al hablar 
del hombre hablamos también de su esencia que es el tra
bajo. 

En una ciencia tendremos: la ontología y la epistemolo
gía, lo que pretende estudiar y el cómo Jo va a estudiar. 

Entonces, método y objeto están unidos, pues el sujeto 
cognoscente se aproxima a un objeto con un método, pero 
éste cambiará de acuerdo al objeto y también el objeto (de 
estudio) será diferente dependiendo del método. 
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CAPITULO 11 

FILOSOFIA E IDEOLOGIA DEL CONDUCTISMO 

En este· capítulo pretendemos demostrar la filosofía e 
ideología del enfoque psicológico llamado Conductismo. Inicia
remos con la tesis de que toda ciencia está ideológicamente 1 

determinada; por lo expuesto en temas anteriores, esta afir
mación supone que toda ciencia transporta en su seno y a tra
vés de un lenguaje que le es propio, una cierta ideología: exis
te la ideología dominante que es la de fa clase social dominan· 
te y la ideología de la clase dominada y que por su misma si
tuación está oprimida o en ciertos casos reprimida. 

La ciencia no es neutral ni desinteresada; su discurso no 
es posible si no se admite que todo corte epistemológico tiene 
como condición una ruptura ideológica, por ejemplo la concep
ción de Galileo contra la concepción aristotélica-tomista del 
universo. 

Esta ruptura ideológica es la que inaugura el cambio de 
problemática y la determinación de un nuevo objeto, único 
camino que permita dar cuenta dei hecho científico y posibiii-

(7) La ideología es un fenómeno obicado al nivel de la superestructura. es el 
sistema más o menos organizado de nociones de imágenes y de valores, 
gracias al cual una colectividad o un individuo organizan la diversidad de sus 
experiencias en un conjunto aceptables, se impone por medio de múltiples 
medios que van desde la referencia a lo sagrado, hasta las alegrías triviales 
de Ja existencia cotidiana. 

29 



ta el descubrimiento científico. La Psicología lejos de. romper 
con la ideología dominante, aporta a ésta su aparato técnico . 

.El Conductismo inaugura su discurso con un acto de rup

tura, arrojando del campo de la psicología su objeto tradicio
nal rlamado alma, conciencia o espíritu. "El conductista que 
siempre ha estado en fa escuela de la experiencia, mantiene 
además de la creencia de que existe una conciencia, es una 
regresión a los tiempos más antiguos de la superstición y la 
magia" (J. 8. Watson, Behaviorismo, edición revisada Chicago 
1930, Phoenix Books 1966 pág. No. 2). 

Lo original en Watson es fa actuación con un nuevo obje
to y por lo tanto, con un nuevo concepto; el nuevo concepto 
de. la psicología es la conducta, es decir el comportamiento 
definido en principio como el conjunto de reacciones adapta
tivas objetivamente observables que un organismo general men
te Rrovisto de un sistema nervioso ejecuta respondiendo a 
unos estímulos también observables procedentes del medio 
en que vive. 

Adaptación, organismo, estímulo, medio, revelan su ori
gen biológico; Ja ruptura conceptual de Watson sustituye· el 
dualismo ontológico de alma y cuerpo. En un principio Ja psi
cología era una doctrina acerca del alma, después estudió los 
'fenómenos psíquicos y por fin .en manos de Jos conductistas 
se ha convertido en una psicología sin '~psique". 
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Según Watson el fin es convertir a la psicología en un 
campo del saber capaz de "dirigir fa conducta y predecirla". 
Control y predicción tal ha de ser, desde el punto de vista de 
los conductistas el tema fundamental de la psicología. Para 
comprender la génesis del Conductismo hemos de correlacio
nar las circunstancias sociales concretas en que aparece, esto 
es, surge en Estados Unidos en donde la visión utilitaria del 
hombre domina y en donde las relaciones sociales que esta
blecen los hombres son de explotación del hombre por el 
hombre. 

Nos referimos a Watson por haber sido él el principal 
heraldo de la corriente conductista. Representantes notables 
también fueron A. Weiss, H. Hunter, E. Guthrie y K. Lashley. 

Watson consideraba que el cerebro es una "caja miste
riosa" y que era inútil relacionar con ella los problemas psí
quicos, esto era guiado por fa idea positivista de hacer caso 
omiso de lo que resulte inaccesible a la observación directa. 

Con los trabajos de Hunter y Lashley en los años veinte 
se manifiesta ya la división de este movimiento. 

En la crisis del sistema capitalista a finales de los veinte 
(paro forzoso en masa, la miseria, la ruina, la lucha de cla
ses) se observa un cambio en la orientación de las investiga
ciones, R. Woodwo.rth, psicólogo norteamericano aumenta el 
interés por la psicología social y la orientación de las personas 
hacia los diversos fenómenos sociales, bajo este clima se re-
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blandece el Conductismo, cuya metodología rechazaba todo 
fo psíquico; el esquema rectilíneo estímulo-reacción cambia por 
el influjo de las cuestiones sociales, cuya presión obligaba a 
recurrir a factores que mediaban entre el estímulo y el acto 
de conducta externa. 

El positivismo de A. Comte, no reconocía el derecho de 
la psicología a una existencia independiente, el positivismo 
clásico en general consideró que todo intento de explicar la 
conducta humana mediante determinaciorvJs causales que tras
cendieran las regularidades empíricas, estaba condenado de 
antemano a caer en la met::i:~sica. El positivismo de Wundt y 
luego de Mach entendlan como el objeto de la psicología, los 
hechos de la experiencia inmediata o sean los fenómenos de 
la conciencia del sujeto. 

Watson suponía que su programa no tenía relación algu
na con la filosofía, ¿Pero de dónde, sino de la filosofía positi· 
vista se tomaba la exigencia de excluir del conocimiento cien
tífico todo cuanto no fuese accesible a la observación directa? 

Esta filosofía positivista modificó sus formas; adaptán
dose a los avances de las ciencias naturales; a comienzos de 
los treinta se creó una nueva forma de positivismo, represen
tada por el operacionalismo de P. Bridgman, este punto de 
apoyo filosófico es una nueva variedad del conductismo. Los 
que destacan en el neoconductismo son Edward Tolman (1886-
1959) y Clark Hull (1884-1952). 
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Tolman es el iniciador de las primeras investigaciones de 
los mediadores, esto es de los procesos internos que se rea
lizan entre el estímulo y la reacción. Denominó "molar" su 
variante de conducta expuesta en el libro, la conducta adecua
da a urr fin en los animares y en el hombre (1932), represen
taba su teoría una tentativa de sintetizar el conductismo, el 
Guestaftismo y la Psicología Dinámica. 

En los experimentos que Tolman efectuó con ratas, que
ría demostrar cómo adquieren éstas los hábitos de laberinto 
y que sólo recurriendo a las variables intermedias podrían ex
plicarse. 

Tofman nos decía al referirse a las dos leyes fundamen
tales del Gonductismo clásico formuladas por Thorndike: la 
ley del ejercicio y la ley del efecto, la primera sí se interpreta 
como refuerzo de una reacción por repetirse ésta con más 
frecuencia que otras, no tiene. gran valor explicativo. 

El verdadero ejercicio era formar determinadas es~ruc
turas cognoscitivas. La rata aprende· a encontrar el camino en 
el laberinto porque se forma en ella un plano cognoscitivo, asi
milado por el animal se refuerza con fa expectativa y con su 
confirmación y no po.r fa satisfacción misma de una necesidad. 
También nos habla áe que el proceso de aprendizaje se da en 
casos en que falte el refuerzo, se apoyaba en el experimento 
siguiente: se comparaba la conducta de diversos grupos de 
ratas en el laberinto; un grupo recibía alimento con regula-
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ridad, mientras que el otro grupo durante muchas pruebas no 
encontraba comida en el pesebre y sólo la obtenía a los diez 
días. 

La curva de aprendizaje del segundo grupo mostraba que 
el animal también aprendía a pesar de todo en el período en 
el que faltaba el refuerzo. Durante ese período el animal ex
ploraba el laberinto, se enteraba de la disposición de los pa
sillos, construía estructuras cognoscitivas, motivo por el cual 
no bien recibía un refuerzo, cometía menos errores. Aunque 
el refuerzo es el regulador de la conducta, él por sí mismo sin 
Ja participación de elementos cognoscitivos es insuficiente pa
ra formar reacciones adecuadas; entonces se conoce como 
cognoscitiv~ la concepción que él elabora o dicho en el len
guaje de la siguiente generación de psicólogos informativo. 

Tolman presentó un plan de trabajo para elaborar el con
ductismo operacional "cuyos conceptos definíanse de modo 
que pudieran estab!ecerse y comprobarse en términos de ope
raciones concretas repetibf es de observadores independien
tes; entonces se convirtieron en fundamento único de las va
riables intermedias, no ya fas operaciones concretas repetibles 
de observadores independientes sino la intuición y la propia 
fenomenología. 

Hull investigador, experimentador y teórico, profesor de 
la Universidad de Vale de cuyo círculo salió K. Spencer (n. 
1907)1 M. Miller (n. 1909), O. Mowrer (n. 1907). 

34 



El sistema de representaciones teóricas se forma en los 
años veintes y suponía que fa psicología le faltaba métodos
deductivos y que le faltaba un instrumento matemático que 
permitiera expresar en ecuaciones sus leyes primarias de las 
que en calidad de secundarias pueden deducirse tesis que ex
pliquen toda fa conducta compleja y antojadiza del organismo. 
También constituye un importante aspecto de su teoría la di
ferencia de refuerzo primario y refuerzo secundario. 

Cuando ToJrnan y Hufl pierden su autoridad, B. F. Skinner 
(n. 1904) quien había adquirido ya reputación co.mo 1 'antiteó
rico11, ya que como positivista clásico niega poder explicativo 
a Jas teorías que intentan trascender los hechos y declara que 
fas teorías no son en general necesarias. El modelo experimen
tal de Skinner se formó bajo la influencia de las ideas de Pávlov 
pero contraponiendo su metodología, Aropuso incluir los refle
jos condicionados estudiados por Pávlov en el tipo S, éste in~ 
dica que en el esquema clásico pavloviano fa reacción surge 
tan sólo en respuesta a la acción de algún estímulo (S) es 
decir, de una excitante no condicionada o condicionada, en 
cambio la conducta en la caja de Skinner fue incluída en el 
tipo R y se llamó operante o instrumental. 

Skinner en la interpretación de .Jos fenómenos investiga
dos siguiendo la tradición behaviorista excluye del .lenguaje 
psicológico todos los conceptos "mentales", imágenes deseos 
y estados emocionales. También considera inútil recurr~r a la 
fisiología, con Io que se separa de toda la orientación pavlo-
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viana; en todos los procedimientos se utiliza como refuerzo 
principal el alimento. 

Desde Waston a Skinner el conductismo deja a un lado 
Ja historia del hombre y plantea una teoría ahistórica y aso
cial .. ¿Entonces cómo podremos explicarnos a ese ser humano, 
si no conocemos su evolución, la sociedad y el modo de pro
ducción de esa sociedad en que vive? 

Los principios metodológicos del Conductismo son la in
terpretación positivista del conocimiento, ya que para Skinner 
la psicología debe ocuparse de realizar únicamente la descrip
ción objetiva de los hechos del comportamiento, por lo que 
queda claro que para los conductistas no existe la conciencia, 
ef pensamiento; esta concepción del hombre no es gratuita. 

11 La teoría es el elemento clave que hace que un factor 
sea o no relevante y que ayuda en la selección de fas catego
rías iniciales". ª 

Concluímos que el Conductismo es una teoría ahistó.rica 
y asocial, su concepción es la del "hombre abstracto", para 
esta teoría no es significativo el lugar que ocupa el hombre 
en Ja producción; si es analfabeta, si come tres veces al día, 

(8) Malina A. Jorge. La Psicología como ciencia social, su método y su objeto. 
U.N.A.M. la. Reunión Internacional de Psicologfá de la Comunidad. la Ha
bana, Cuba 1980. 

36 



si su "tiempo libre" lo pasa frente a la televisión y en fin, en 
qué medida le afecta la crisis del sistema económico-social 
dominante en su "repertorio conductual". 

Mencionábamos que la Psicología aporta a la ideología 
dominante sus técnicas (en los países capitalist2s) quedando 
claro que para los intereses de fa clase dominante es impor
tante el control y la predicción del hombre y no entender el 
por qué y el cómo de los cambios cuantitativos y cualitativos 
que se van dando. Consideramos que el objeto de estudio de 
psicología es histórico y social1 por lo que nuestra tarea es es
tablecer o delimitar esas categorías y reparamos que, una 
categoría clave es el de conciencia, nuestra tarea sería ras
trear la historia de la humanidad hasta encontrar el momento 
en que aparece este fenómeno psicológico. 

Por lo anteriormente expuesto, consideramos que el Con
ductismo tiene una filosofía bien definida, es la filosofía posi
tivista, pues prohibe al investigador introducir hipótesis expli
cativas causales y toda una ideología, esta es la de la clase 
social dominante. 
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NOTA. 

Al egresar de la Facultad iniciamos el servicio social en 
la zona indígena de Chiapas, el Conductismo era nuestra línea 
de pensamiento en este tiempo. Al conocer fas condiciones 
infrahumanas en que viven estos grupos y conocer ros esca
sos servicios médicos que reciben, pensamos que podríamos 
colaborar para .reducir estas enfermedades, como son la en
teritis y parasitosis y que en el Estado de Chiapas alcanza un 
2o. Jugar, la defunción por estas causas (censo de la S.S.A. 
año 1975). Platicando con algunos médicos nos decían que. 
podrían reducirse estas enfermedades si se lavaban fas ma
nos antes de consumir sus alimentos y si tomaban agua her
vida. Por Jo que para nuestro programa estas fueron las con
ductas meta. Se tomó la comunidad Tzotzilt de Multajo por 
convenir así a intereses administrativos, esta comunidad se 
encuentra a 3 Kms. de la carretera internacional Tuxtla-San 
Cristóbaf, cuenta aproximadamente con 500 habitantes sien
do 76 famHias. Carece de todos los servicios públicos (dre· 
naje, agua potable, luz, etc.). Se decidió trabajar con los ni
ños por ser a través de .elfos que se podría .ir p~netrando a 
la comunidad y por ser eHos bilingües. 

No se contó con el apoyo deseado para nuestro progra· 
ma por lo que se vio limitado. 
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CAPITULO 111 

APLICACION DEL ENFOQUE PSICOLOGICO LLAMADO 

CONDUCTISMO EN UNA COMUNIDAD INDIGENA 

El programa que se realizó se presenta tal y como se 

llevó a cabo en ese año (1976), con los resultados aparente

.mente positivos. 

METODO: 

Sujetos.-. Todos los niños de la población cuya edad fluc

tuaba entre 5 y 14 años, siendo un total de 88, asistían a la 

escuela el grado máximo de escolaridad de la población es 

el 4o. de primaria. 

El otro grupo de sujetos estuvo constituido por las 76 

amas de casa de la población. 

Material.-EI material empleado fue jabón, lápices, plu

mas, mantas. 

Escenario.-EI poblado de Multajo, Tzotziles de los Al

tos de Chiapas de una población de 500 habitantes, carece 

de todos los servicios públicos (agua, luz, drenaje, etc.); las 

viviendas son chozas construidas de bajereque y palma o teja; 

39 



formando una sola pieza en la que duermen y preparan sus 

alimentos. Su alimentación básica es caracterizada por el con

sumo de maíz al que se agrega escasamente frijoles y otros 

alimentos de origen animal, lo que la hace muy deficiente. 

Procedimiento.-Para la conducta de lavarse las manos, 

se hizo en la escuela una observación inicial y se vio que la 

mayoría de los niños no sabía lavarse las manos (mojarlas, 

enjabona,rlas, frotarlas, enjuagarlas y secarlas) por lo que se 

procedió a registrar· la línea base 1 de la siguiente manera: 

durante 20 sesiones el experimentador pas6 a la casa de cada 

niño antes de Ia comida y le pedía que le enseñara las manos, 

si a simple vista se veían sucias, las registraba corno no la

vadas, si había duda pasaba un trapo blanco limpio húmedo, 

y si había en él señas de tier.ra o se manchaba se registraba 

no lavadas. (Gráfica 1). 

(1) En la modificación de la conducta el primer paso es obtener la línea base 
que es un registro del nivel de ocurrencia de la conducta, antes de iRtentar 
modificarla. 

40 



.:::. ...... 

100 

99 

... 80 
. 2 
c. 
E 7 

., 60 
o 
e: 
o 
:: 50 

at 40 
-o 

30 
G) 

2 
e: 20 
G) 

e 
o a. 10 

31 5 
+ o 

Tlampo do observo.cio'n 

Mor:to 
A brll 
Moyo 

o 

A 

10 19 2l 
o o o 

G RAFICA I 

LINEA BASE: 

26 27 28 29 2 6 
o o o o A A 

T e m 

H 12 17 19 20 27 30 
A A A A A Á A 

p o 

NOTA= 
No nubo Jno sec;iencio en el registro del 

ttem po por factores de : 11 uvl o , l!nfe r mado d.,, 

susponclon de e.loses, festividades, 



Concluída la línea base, se inició la primera fase del ex

perimento que consitió en pasar a la casa de cada niño antes 

del desayuno o la comida y pedirles que enseñaran sus manos 

al experimentador, si éstas estaban limpias se daba aproba

ción verbal (esta se daba con el nombre de cada uno de los 

sujetos) por parte del experimentador (muy bien, que limpias 

manos, qué bonitas manos, etc.). 

Esto se realizó durante 35 días, al cabo de los cuales se 

concluyó esta fase y se puso en práctica Ja 2a. fase de la si

guiente manera: el experimentador continuaba visitando las 

casas de los sujetos pidiendo a los niños que le enseñasen sus 

manos, sólo que ahora, si las manos estaban limpias, además 

del reforzamiento social 2 proporcionaba a los niños una ficha 

de metal y les indicaba que éstas podían ser cambiadas de la 

siguiente forma: 

5 fichas: 

10 fichas: 

un lápiz o un jabón. 

una pluma o un cuaderno. 

y el cambio se efectuaría en la escuela; esta fase duró 20 

días. (Gráfica 2). 

(2) Reforzamiento es aquel evento o estimulo que aumentará la frecuencia de 
la respuesta. 
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Paralelamente a la 2a. fase del experimento se registró 

cuántas amas de casa de la población hervían el agua, y se 

encontró que ninguna lo hacía; a continuación se explicó la 

importancia de tomar agua hervida y las consecuencias que 

provoca el no hacerlo. 

A ras señoras se les indicó cómo debían hervirla (poner 

una olla con agua al fuego y esperar la ebullición del agua, 

retirarla del fuego y taparla), que se pasaría diario por la ma

ñana, si se reportaba positivamente se les entregaba una fi
cha de metal (diferente a la que se empleaba con sus hijos) 

y por cada 10 fichas podían obtener una manta. 

Esto se hizo durante 10 días, se continuó el programa 

únicamente con reforzamiento social (participación en los di

ferentes eventos sociales), el registro se realizó en la mañana 

o en la tarde. (Gráfica 3). 
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RESULTADOS: 

Como podemos observar en la gráfica 1, únicamente el 
22.3% de los niños se lavaron las manos y hubo ocasiones en 
las que ninguno de los niños (sesión 25) tenía las manos lim
pias al hacerse el registro. 

Cuando se inició el uso del reforzamiento social dado en 
forma de aprobación verbal, el número de sujetos con las 
manos limpias subió a 56.5% o sea más del doble que du
rante la línea base. 

Durante los 20 días que se aplicó la economía de fichas, 
se encontró un incremento de la conducta; el promedio fue de 
81.2%; el día en que más niños fueron registrados con las 
manos limpias fue del 100%. 

En la gráfica 3 se observa el cambio, de estar en cero 
subió a un 86.9% de las señoras que hervían el agua. 

Los cambios conductuales habidos en la población fue
ron muy claros, falta ahora saber si estos cambios repercuten 
en la salud de los habitantes de Multajo. 
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CAPITULO IV 

DISCUSION 

El enfoque psicológico lfamado Conductismo como he
mos tratado de demostrar, tiene toda una filosofía, esta es po
sitivista y una ideología bien definida, esta es la de la clase 
social dominante. 

Para Skinner fa importancia de su teoría radica en los 
reforzado.res, si son positivos o negativos. Entonces si un 
hombre que es dueño de los medios de producción y otro que 
vende su fuerza de trabajo, sometidos a "contingencias refor
zantes positivasn llegan a ser iguales; cabe preguntar ¿Dónde 
queda la conciencia producto del lugar que ocupa el hombre 
en la producción? esta teoría pone de manifiesto su carácter 
ahistórico y asocial. 

"La teoría es el elemento clave que hace que un factor 
sea o no relevante y que ayuda en la selección de las catego
rías iniciales con fas que vayamos a trabajar; esto es, que teo
ría (tomada como representación conceptual de la realidad), 
método y objeto se construyen al mismo tiempo, pues la teoría 
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tiene que empezar donde empieza la historia del objeto y de

be continuar siguiendo los movimientos y desarrollos del ob

jeto real, la teoría refleja el desarrollo del objeto y el método 

nos permite conocer ese desarrollo". 9 Entonces es importan

te la selección de las categorías que haremos para a partir de 

éstos elaborar todo un trabajo de investigación; ya hemos 

mencionado una categoría clave como sería conciencia y tan

tas otras como pensamiento, lenguaje, ideología. etc. 

Y para concluir, como decíamos al empezar el presente 

trabajo, es apenas el inicio de una investigación en la cual 

proponemos una concepción materialista del hombre y un mé

todo, el método dialéctico para su estudio. 

Que en la discusión es donde avanzaremos para contri

buir a la formación de una psicología que sirva para mejorar 

cualitativamente al hombre y no para su control. 

(9) Molina A. Jorge. Op. Cit. 
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