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A B S T R A C T 

f4is work is an attempt to analyze the principal epistemological 

problems which relate to the creation of the knowledge that underlies 

Behavior Modification in particular, and Behavioral Sciences in general. 

Initially, we seek to reaffirm the philosophical bases wich historically 

have shaped the Behavioral Sciences; notably British Empiricism, Evolu -

tionism, .classical Positivism, Operacionalism and others. Starting from 

their most important postulates, two epistemological premises we set forth 

which attempt to synthesize the general characteristics of creation in -

the Behavioral Sciences, characteristics which will be analyzed through-

out this work. They may be stated as follows: 

1) Reproduction of, and contact with the inmediate can be taken as the -

wake up of the totality of the real and; 

2) Concrete reality is independent from concrete thought in that the la-

tter is internally composed of ideological elements derived from the so-
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cial situation in which they arise. 

The second chapter is oriented toward the concretization of the 

,influences of specific contributions to the formation of the object and 

method of Behavioral Sciences and of Psychology in particular, through-

an exemplificative analysis of the epistemological categories and theories 

derived from the formulations of Russian Physiological Psychology to the 

creation of technology directed toward the solution of behavioral pro -

blems. 

The third chapter ·is dedicated 'to an epistemological analyses of 

the previously mentioned elements centered on systems of relations incl~ 

ding science-ideology, theory-practice., knowledge-society, and subject-

object. These relationships are developed in terms of Behavior Modifica-

tion internal level ) and of Behavioral Sciences external level ). 

Finally, 22 thesis we presented which, in the form of a conclu -

sion, attempt to recapitulate the principal ideas presented throughout. 

the work. 
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P R O L O G O 

Pretender abordar algunas de las consideraciones te6rico-metodo-

16gicas acerca del desarrollo de la Modificaci6n de Conducta y áreas a

fines nos ubica en un terreno donde necesariamente deben tomarse en con-

sideraci6n diversos elementos, ya sean conceptuales o empíricos, hist6ri 

cos o 16gicos, generales o particulares. Si bien el manejo adecuado· de

dichos elementos permite un encuadre general que nos· lleva a la aproxim~ 

ci6n más o menos satisfactoria de nuestro objetivo, el panorama signifi

cante de cada autor en relaci6n al fen6meno de estudio está matizado por 

su tipo de aproximaci6n te6rica y filos6fica, lo cual deviene en la am -

plitud, profundidad, alcance y limitaciones inherentes al enfoque parti

cular en el estudio que se proponga llevar a cabo. 

Es por eso que ante la tarea inicial que debe ser cubierta Onica 

mente con informaci6n de un primer nivel, no se presentan por lo general 

dificultades o discusiones de orden epistemol6gico e ideol6gico, sino -

que vienen integradas de manera implícita en el discurso. A lo sumo en

tonces, las dificultades vendrán dadas por un sistema ineficiente o ins~ 

ficiente de captaci6n de la informaci6n y/o de la· integraci6n de ~sta. 
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Por otra parte, una segunda tarea que pocas veces es llevada a -

cabo y que supone la conclusi6n de la primera, consiste en la con~ 

trucci6n de un planteamiento general ( y no por ello inespecífico ) 

que responde a los cuestionamientos clásicos referidos a su entolo 

gía y epistemología, al desarrollo e importancia del objeto que se 

estudia al interior de su situaci6n contextual. 

Si revisamos la literatura dedicada a la Modificaci6n de 

Conducta o Terapia de la Conducta, encontraremos una proporción 

muy reducida que contribuya a la clarificación y significaci6n de

los diversos componentes e interrelaciones dentro del área, tanto

ª nivel te6rico como en lo que se refiere a las aportaciones de o

tros campos en plantees tanto filos6ficos ( sobre todo de la filo

sofía del siglo XIX ) como metodol6gicos ( las llamadas ciencias -

naturales ) y a6n anti-filos6ficos ( a la manera del Positivismo -

L6gico ). Asimismo, encontraremos serias deficiencias si nos inte 

rrogamos sobre las.circunstancias sociales que dan pie a su surgi

miento y desarrollo ininterrumpido aún hasta nuestros días. Res -

ponder a cuestionamientos sobre ¿ Porqu~ ah~ y no en otro lugar 1 

o bien,"·¿ Porqu~ en esa ~poca y no en otra 7, etc. presentarán al 

gunos obstáculos derivados del desarrollo concreto del campo; es -

decir, las características inherentes a la forma de construcción -

del objeto determinan una incapacidad, a lo interno, en la realiza 

ci6n de su propia explicaci6n, motivo por el cual· requiere necesa-

- 1 
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riamente de contribuciones que no siempre provienen de su objeto 

de estudio; as1, el proceso de construcción del conocimiento se 

ve nutrido de elementos que no han sido creados en forma exclusiva 

para un campo particular, sino que está constituido de un flujo 

constante de retrocesos, verificaciones, supresiones e inclusión -

de nuevos conceptos, ideas o hipótesis que antes han sido utiliza

das con sentidos diferentes. Es claro que esto no significa una -

dispersión teórica o epistemológica siempre y cuando obedezcan a -

la formulación general de su planteamiento original en el plano es 

trictamente ontológico. 

Todo trabajo tendiente a la reconstrucción teórica del de

sarrollo de una disciplina implica un análisis profundo de su ser

y circunstancia, Dicho análisis debe reconocer la continua sobre

posición tanto real como formal de las determinantes históricas· y 

de la manifesta~ión concreta al interior de cada una de las etapas 

sucesivas que conforman el desarrollo mismo¡ es por eso que ante -

tal complejidad y riqueza se presenta la necesidad de plantear cl!!_. 

ramente los alcances y limitaciones propios a la satisfacción del

objetivo; el no plantearlos nos llevaría a perder profundidad en -

el análisis y a una falta de precisión en sus elementos centrales; 

estas determinantes tienden a explicitarse, por lo general, como -

dij era Pouillon " en su significación interna o sincr6nica y en su 

relatividad histórica o diacrónica ", es decir, los elementos teó

ricos susceptibles de abarcar en el estudio, así como los momentos 
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hist6ricos significativos, sin dejar de lado el sentido de su de

sarrollo. La Modificaci6n de Conducta, como un ejemplo represen

tativo de construcción contínua sobre un fenómeno concreto, re -

quiere una explicación de su desarrollo que atienda a las vincula 

ciones histórico-sociales e histórico-teóricas, de manera tal que 

es necesario abordar los procesos sociales que acompafian el surgi 

miento y evolución de las formulaciones te6ricas dentro de su cam 

po. De esta manera, el alcance del trabajo estaría dado por: a)

La formulaci6n de la relaci6n entre la configuración del elemento 

de estudio y el sistema referente de los elementos mediadores ( -

que mantienen su organizaci6n interna ) de dicha relaci6n; b) La

construcción de un sistema categorial específico para el objeto -

de estudio y c) La significaci6n o sentido de dichas categorías a 

la luz de la relación expresada en el punto "a" • 

Es así que las limitaciones vienen dadas más como precisi6n 

de los alcances en el sentido de: a) Considerar los elementos fil~ 

s6ficos de la época moderna; b) Centrarnos en la fase avanzada del 

desarrollo social actual y c) Como función del punto anterior, la 

derivaci6n de categorías que tengan una relaci6n directa con el ám 

bito y momento de estudio arriba circunscritos. 

De esta manera, la organizaci6n del presente trabajo se g~ 

nera en las acotaciones arriba mencionadas presentando primero un 

esbozo del desarrollo social de la formaci6n capitalista monop6lica 
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1 •• que parte de finales del siglo XIX hasta los años ulteriores a la-

1 Segunda Guerra Mundial, así como las influencias concretas de los 
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distintos modos de pensamiento que entran en contacto con las for-

mulaciones te6ricas de la Modificaci6n de Conducta y el armaz6n i

nicial de las categorías analíticas que traten con el objeto a es

tudiar (Capítulo 1 ). Presentar posteriormente los principales~ 

lementos del desarrollo de la Modificaci6n de Conducta ( Capítulo 

2 ) de tal manera que estemos en condiciones de aplicar las nocio

nes desarrolladas en el Capítulo 1 al desenvolvimiento de la disci 

plina (Capítulo 3 ). Finalmente, presentar una recapitulaci6n de 

los elementos obtenidos a lo largo del estudio. 

Por Último, conviene aclarar 'que el desarrollo del presen

te trabajo obedece al interés de tratar de clarificar, desde nues-

. tro punto de vista, algunas observaciones en relaci6n a la cons -

trucci6n te6rica de la Modificaci6n de Conducta, por lo que segur!_ 

mente, en la mayoría de nuestros conceptos existan divergencias, -

pero que se constituyen, en todo caso, como un punto de partida p~ 

ra un análisis y discusi6n de la materia en cuesti6n, más que como 

interpretaciones finales y estáticas al respecto. 



j 

J 

C A P I T U L O 1 

Si nos centramos en la configuraci6n de las fases superiores 

del sistema social actual y de la interrelaci6n múltiple con las con 

diciones de producci6n del conocimiento tanto a un nivel puramente -

te6rico como tecnol6gico, necesitamos explorar el desarrollo social

del mundo occidental desde finales del siglo XIX, es decir, en el i

nicio de la fase monop6lica del desarrollo del Capitalismo. 

I).- DOS VIAS DEL DESARROLLO CAPITALISTA Y LAS CRISIS PREMONOPOLICAS 

Es indudable que en calidad de un sistema econ6mico revolu -

cionario al orden Feudal, el modo de producci6n Capitalista permite

un.desarrollo ·d~ las potencialidades productivas sociales verdadera

mente astron6mico; baste citar el dato de que en la década que va de 

isso a 1860 se produjo ZOO veces más algod6n en el mundo que durante 

todo el siglo XII ( Dbbb,1978 )( 1 ); el desarrollo de esta gran 

1 ,. 

·-; 
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fuerza se manifiesta de manera similar a lo largo de toda la escala

de producción de bienes primarios, secundarios y aGn terciarios, lo

cual no es de sorprender ya que es justamente desde 1880 que despega 

definitivamente el inicio de la segunda Revolución Industrial cuya -

tendencia fundamental ~s la producción masificada de los ·bienes de 

capital ( Hobsbawm, 1978 ) ( Z ); el gran desarrollo de las activi -

dades financieras, comerciales y productivas implicaba un gran reci

claje de la reproducción del capital que comprendiera una gran canti 

dad de materias primas para la elaboración de productos, una amplia

disponibilidad de fuerza de trabajo recogida de los suburbios de -

las grandes ciudades y que estaba dispuesta a trabajar en lo que fu~ 

ra y por la paga que fuera¡ no es raro encontrarnos ya desde 1865 -

con ciudades que contaban con más de un millón de habitantes, sobre

todo en Inglaterra y Francia. El crecimiento demográfico en el mun

do del siglo XIX experimentaba por primera vez eri la historia de la 

humanidad una aceleración tal que cuadruplicaba al nGmero de habi 

tantes calculados dos siglos atrás ( dicho sea de paso, esta tenden

cia aGn se conserva ), Por otro lado, la revalorización del capital 

implicaba tambi~n la existencia de ciclos productivos cada vez mayo

res y que fueran absorbidos por grandes mercados potenciales ( ta -

les como Asia y Am~rica ), y un sistema de divisi6n internacional

del trabajo cuya parte productiva se ubicara en los centros indus -

triales aGn dentro de los mismos mercados potenciales, lo que dismi

nu1a considerablemente el gasto de producción. 

Todas estas condiciones ya formaban parte de los requisitos esencia-



8 

les en el desarrollo capitalista y estaban presentes desde la antesala 

del siglo JCX formando la óptica fundamental del desarrollo económico

y politico ( No hay que olvidar aquí el gran movimiento observado ca

si a nivel lllundial de la formacilin de los estados nacionales y su par!!_ 

lelo con las formas de pensamiento eminentemente nacionalistas-libera

les ) ( Hobsbawm, 1978 ) ( 3 ), 

Sin embargo, esta gran actividad productiva no se observa siem 

pre con el lllismo ímpetu en todo el mundo occidental, ya que en países

como Francia, la joven República Alemana, Italia y, en algunas circuns 

tancias a(rn Inglaterra, empezaban a r'esentir las primeras consecuencias 

estructurales de las crisis económicas iniciales, ( aunque la primera

crisis formal se ubica alrededor de 1835, sus efectos se diluyen ante

el gran poten.cial productivo aún intacto ) que producen un efecto de -

retroceso en el incesante desarrollo. A partir de esta situacilin, el

bloque capitalista se plantea la necesidad de situarse en una perspec

tiva diferente a la inicial, do_nde los ciclos de reproducción del cap.!_ 

tal aún no ocllpaban la totalidad de su espacio econ6mico y es en este

sentido que podemos estar de acuerdo con la aguda observación formula

da por Dawson. ( 1926 ) ( 4 ) quien asegura que el camino recorrido por 

la mayoría de los pueblos europeos en el transcurso de su industriali

zacHin no es el mismo que el que recorren los Estados Unidos. Dicha -

observación pllede estar fundamentada por el hecho de que: a) Existían 

en Estados lJn.idos condiciones apropiadas para la importación del p·roc~ 

so de indust r iiilización sin ningún tipo de trabas políticas o financie 
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ras, cosa que s1 sucedia en Europa, y b) El desarrollo paralelo de --

los diversos sectores económicos norteamericanos sin la presentación -

de antagonismos nacionales con proyectos expansionistas como en el ca-

so de la Europa Occidental. Es claro que los distintos sistemas de 

pens'amiento surgidos de la Europa de fines del siglo XIX que tienen u

na gran influencia en nuestros dlas presentan aquello que Goldman cal! 

fica como " agudos y tendientes a formulaciones autocriticas '' ( Gold

man, 1975 ) ( 5 ), ( sobre todo con el idealismo alem&n ) a diferencia 

de aquellos que se desarrollan en los Estados Unidos tendientes a la -

presentación de formas ideológicas más optimistas y progresistas. En

todo caso, este es un tema sobre el que volveremos más adelante. Bas

te asentar aqui que este es un ejemplo clásico de la manera en la que

las vicisitudes " macrosociales " y econ6micas mantienen poderosas in

fluencias en los sistemas ideológicos, cientificos y filosóficos ( La-

bastida, 1978 ) ( 6 ) , 

Caracterizando de manera general los primeros retrocesos euro

peos dentro del Capitalismo, lo que se conoce como la Gran Depresión -

que comenzó en 1873 y que interrumpida por periodos de recuperación en 

laso y en 1888, prosiguió hasta mediados del decenio de 1890, ha lleg!!_ 

do a ser considerada como el punto de separación entre las dos prime -
. . . 

ras etapas del Capitalismo: La primera, vigorosa y próspera; la segun-

da mls vacilante y, segQn algunas opiniones, marcada ya con los signos 

de vejez y decadencia ( Dobb, 1978 ) ( 7 ). Mucho se ha discutido acer 

ca de su carácter e importancia, asi como de sus causas. Lo que es --
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cierto es que estuvo lejos de ser un periodo de estancamiento uniforme 

y que incluso, juzgado segQn los indices de avance tecnológico, en re~ 

lidad fué lo contrario; pero nadie ha negado seriamente el hecho de 

que en todo el periodo madur6 la crisis econ6mica que agudizó la con -

tradicción entre el crecimiento de las fuerzas productivas y la renta

bilidad de las operaciones económicas. Todo indica que al menos en el 

caso del capitalismo británico, francés, italiano, holand~s y belga 

ciertos cambios en la situaci6n económica estaban produci~ndose en el 

6ltimo cuarto del siglo XIX. 

E~ grado de importancia que le atribuyamos a la crisis depende 

necesariamente del diagnóstico que hagamos de ella, y si bien ciertos

rasgos superficiales de la Gran Depresión y de la serie de acontecí -

mientos ligados a su estallido son bastante claros, ésta presenta cie~ 

to nQmero de cuestiones más profundas. Una de ellas y, evidentemente, 

muy importante es la que se refiere al peso relativo que en el comple

jo de causas que dieron lugar a la crisis tuvieron diversos factores -

que limitaron el campo de las inversiones. De cualquier manera, está

claro que la crisis no puede ser atribuida de manera exclusiva a una -

sola causa y que debe considerarse como obra de una gran diversidad de 

ellas y de manera combinada. Una formulación que puede dar cuenta de

los diversos per1odos de crisis tanto en Europa como en aftos posterio

res a la Primera Guerra Mundial en los Estados Unidos, se basa en la -

observación del descenso de la tasa de ganancia, ya que cuanto más se 

desarrolle el Capitalismo, más desciende la tasa de ganancia media del 
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capital. El descenso de la tasa de ganancia originó un excedente de-

capital, ya que el crecimiento del capital acumulado, gracias a la cr~ 

ciente extracción de la plusval1a, encontraba cada vez menos posibili

dades de inversión que conllevara a una rentabil~djd: adecuada. De ah1 

se derivó un descenso de la inversión productiva que generaba disminu

ci6n en el indice del empleo y la consiguiente reducción de la derrama 

de salarios pagados por el capital. Al disminuir los salarios, la de

manda baj6 paralelamente provocando una crisis en la venta de las mer

canc1as previamente almacenadas. As1, se produjo una crisis de sobre

producción, dado que la capacidad productiva no podía ser absorbida -

por la demanda solvente existente que resultaba de las restricciones 

sobre la demanda derivadas del descenso de las inversiones; la incapa

cidad para la realización de las mercancías llevó al capital a detener 

su producción generalizándose el desempleo y paralizándose los merca -

dos. Puesto que la producción capitalista sólo estaba interesada en

la creación de valores de uso en tanto soportes al valor de cambio, la 

econom1a sólo sería reactivada cuando el paro masivo originase sala 

rios muy bajos, cuando la quiebra de muchas emp~esas hubiera desvalor! 

zado el capital fijo ( dando lugar al surgimiento del Ca~italismo de ~. 
. . 

Estado en Europa y al Capitalismo Monopólico en Estados Unidos ) o 

cuando se produjese un acontecimiento poco ordinario C como lo fué la

Primera Guerra Mundial ) que incrementara sustancialmente los mercados 

r rermit~era una inver~i~n rentable de capital, B~ta necesidad de 

rea.ctlvaci~n no pod~a ser realizada sin un soporte cient~fico-técnico

que auxiliara y algunas veces determinara la composici6n orgánica del 

"·• .. , .. 
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capital, tanto en el capital constante como en el variable en las li

neas de producción y en los componentes hu~anos que intervienen en é~ 

tas, en la optimización de los procesos económicos de producción, ci!. 

culación y consumo¡ en fin, en los modelos de actividad económica, p~ 

litica y social dominantes del capitalismo consolidado cuyas exigen -

cias de incorporación de elementos sobrepasaban con mucho a las opci~ 

nes técnicas disponibles en ese momento. 

La tendencia a que la composición orgánica del capital aumen

tara con el proceso de acumulación capitalista, provocó una tendencia 

al descenso de la tasa de ganancia porque el " trabajo vivo ", tlnica

fuente de valor, tendia a verse sustituido por el " trabajo muerto "

que sólo transmite a las mercancias la misma cantidad de valor ya in

corporada en los medios de producción. Asi, a pesar del crecimiento

de la masa de plusvalia producida por el capitalismo, la relación en

tre el valor invertido fué cada vez menos favorable para aquél. Como 

quiera que la tasa de ganancia dependia en tlltima instancia de la ta

sa de plusvalia, las tasas de ganacia tendieron a descender a largo -

plazo. 

Utilizando la notación clásica referente a las relaciones en

tre los diferentes elementos del proceso de producción de plusvalia -

y ganancia tenemos que: 

c s s 
Q .. e p' 

V V c + V 
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donde Q .. la composición orgánica del capital 

c capital constante 

V capital variable 

s plusva11a 

e tasa de plusva11a 

p' tasa de ganancia 

por lo que dividiendo los términos entre " v " tenemos 

s s 

V V 
p' .. 

e V e 
--+ --+ 1 

V V V 

de modo que " p' " es función directa de " e " y funci6n inversa de -
e . 
v por lo que para un nivel determinado de " e " , " p' " variará en 

e 
funci6n del desarrollo de v y entonces cuanto mayor sea " Q " 

mls descenderá " p' " 

De esta manera, el aumento de la composici6n orgánica del ca

pital no se refiere á un mecanismo natural sino a un proceso históri

co de la lógica marcada por la lucha entre el capital y el trabajo, -

y producido por el efecto combinado de tres fen6menos: 
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1.- La competencia capitalista obligó a cada capitalista a intentar

superar a sus rivales mediante la introducción de medios de pro

ducción tecnológicamente más avanzados que le permitieran redu

cir los costos de producción e incrementar los beneficios. La --

substitución del llamado " trabajo vivo " por " trabajo muerto " 

aumentó el beneficio de los capitalistas individuales, pero re -

dujo la tasa total de plusvalia apropiada a nivel global. Cier

to es que la competencia condujo paulatinamente a la concentra -

ción y formación de monopolios; pero aún asi, simplemente cambió 

la escala, conviertiéndose en competencia entre monopolios a ni

vel mundial. 

De esta manera, las decisiones de politica económica tomadas por 

las grandes empresas se constituyeron en factores claves dentro

de su estrategia encaminada a la dominación de los mercados, ya 

que para su desarrollo se hubo de invertir en grandes aparatos -
• 

administrativos y en otras actividades no productivas. Las cor-

poraciones monopolistas sucitaron un rápido crecimiento en las -

.. inversiones en capital constante, y debido a sus interrelaciones 

y a su permanente penetración en todos los sectores de la econo

m1a, pudieron llegar a eliminar a los sectores atrasados que po

se1an una composición orgánica baja, a fin de sustituirlos por -

otros con una mayor composición orgánica. 

2.- El desarrollo de las fuerzas productivas que implicó inversión-
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directa e indirecta cada vez más costosa y que además aceleró el 

proceso de inutilización parcial del capital fijo, por lo que la 

.tasa de rotación del capital constante también se aceleró. 

3.- El elemento fundamental de esta tendencia al aumento de la compo

sición orgánica del capital que fué la de economizar la mayor can 

tidad posible de capital variable sustituyéndolo por capital 

constante • 

. De esta manera, las caracter1sticas más importantes al interior 

de la conformación de los per1odos de crisis en la fase premonopólica 

del capitalismo que manifiestan su poderosa influencia en las esferas 

de lo superestructura! y que ~bedecen al proceso histórico de la ten

dencia al aumento de la composición orgánica del capital pueden ser -
1 . 

presentadas por las tendencias de flujo coactuante disefiado por Cas -

tell ( 1978 ) ( 8 ), que a continuación reformulamos y adaptamos al 

fenómeno que nos ocupa. 
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II).- EL CAPITALISMO DE ESTADO, CAPITALISMO MONOPOLICO, CIENCIA Y FI

LOSOFIA. 

Si bien se demostró en Inglaterra desde 1688 que el moderno m~ 

do de vida social entraría en una relación directa con los intereses e 

conómicos y políticos como una pieza indivisible, a partir de la modi

ficación de la Monarquía Absoluta a una Monarquia Parlamentaria, nunca 

se pensó que durante el desarrollo de la Primera Revolución Industrial 

habr1a necesidad de recurrir' a una organización donde lo politice se -

constituyera no sólo en el portavoz de los intereses económicos sino -

en un factor importante de lo económico mismo. Hemos observado que la 

tendencia histórica para la superación de las crisis de fin de siglo -

XIX y principio del XX se basó en las transformaciones de pequeños en

claves económicos a grandes corporaciones industriales modificando as1 

no sólo de grado sino tambi~n cualitativamente las condiciones para el 

desarrollo económico. En adelante, la economia depender1a cada vez 

mls de las grandes agrupaciones industriales privadas y de sus políti

cas de desarrollo, lo cual les dab~ una importancia fundamental en mat~ 

ria de política económica nacional. Conviene revisar las formas de -

presión que a inicios del siglo XX unas 200 grandes organizaciones in

dustriales en los Estados Unidos ejerc1an sobre las instancias de deci 

si6n locales y aún interestatales amén de las grandes corporaciones in 

ternacionales y sus actividades dirigidas sobre la vida politica y e

conómica en países no industrializados como en el caso de la India, -

' 



18 

·China y la mayor parte de la América Latina ( Dos Santos, 1978 ) ( 9 ) 

Sin embargo, es pertinente aclarar que los caminos tomados por 

los estados europeos para salir de estas crisis, llevaba1t un cariz di

ferente a las formas de solución implementadas en los Estados Unidos. 

Mientras que en el continente europeo los distintos paises conformaban 

una vinculación con sus respectivos gobiernos, dando un amplio margen

de decisión politica nacional a estos filtimos, en Norteamérica la ten 

dencia determinaba la agudización de los intereses privados industria

les al margen de cualquier intervención externa a estos mismos inter~ 

ses pero con un grado de influencia importante sobre las politicas na

cionales. 

De cualquier manera no nos interesa tanto aqu1 el esclarecimie~ 

to de la conformación de los procesos monopolistas, sino los efectos -

que éstos produjeron en los niveles ideológicos, sociales y dentro de 

los modos de producción del conocimiento, ya que es ah1 donde se les -

da sentido y significación a los acontecimientos descritos antes. 

Resulta entonces interesante destacar la consigna económica re 

sultante de los primeros periodos de crisis: Un renovado 1mpetu por la 

aceleración generalizada de la producción de bienes de capital y una -

solidificación de la división internacional del trabajo, lo cual requ~ 

r1a de un elemento que antes no habia sido aprovechado completamente -

que era la agilización, perfeccionamiento e incremento en las lincas

productivas. Dicho elemento ha sido por lo com(m minimizado ( Hobsbawm 
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1979 )· ( 10 ) y sólo en los tH timos quince o veinte años se ha compre!!_ 

dido la amplitud de los efectos sobre lo estructural y superestructu -

ral. Quizá nunca estuvo tan bien aplicado aquello de que " time is - -

money " La concepción ordinaria dominante en el mundo de principios 

del siglo XX consist1a en que se estaba asistiendo a la generación de 

una potencialidad de creación de riqueza como nunca antes hab1a exis 

tido, siempre y cuando se·continuaran soltando las amarras a la activi 

dad del hombre tanto en lo económico como en el resto de las esferas -

sociales. El ciudadano comfin en los Estados Unidos en esta época, era 

poseedor de una gran confianza en el futuro y el papel que a su pa1s -

l~ correspond1a jugar ( creador de la riqueza social más grande que se 

hubiera visto, a tal grado de " contribuir incluso al bienestar del 

resto del mundo " ( Dobb, 1978 ) ( 11 ) ). La mecanización de las 11 

neas de producción empezó a consituirse entonces como el s1mbolo de la 

~poca, los primeros intentos por tratar de constituir una mayor eficien

cia no tardaron en integrar la imagen de la continua perfectibilidad

tanto de los procesos industriales como de los seres humanos intervi. -

nfentes en estos procesos. Asi, la participación humana es vista como 

''. la ejecución resultante del adiestramiento en la práctica continua y 

sujeta a un pr.oceso de perfectibilidad " ( Sweezy, 1977 ) ( 12 ) • 

Por otro lado, los problemas que ventan aparejados al desarro

lla monopólico si bien ya se hab1an manifestado 90 años atrás, entra -

ban ahora en un proceso de agudización tal que algunos consideraban el 

advenimiento de grandes convulsiones sociales. El fenómeno de la ur -
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banización se presentaba ahora con toda su intensidad al atraer los 

centros industriales a grandes cantidades de trabajadores del medio ru 

ral (lo cual tendía a una merma progresiva del desarrollo agrícola ), 

gente por lo general con poca preparación manufacturera y escasos me -

dios de subsistencia que productan las formaciones de zonas suburbanas 

con un bajo índice de atención y servicios y un elevado índice de enfer 

mcdades infecciosas ( sobre todo en los niños ) y desempleo ( Ferria

ni, 1933 ) ( 13 ), Fué precisamente en las ciudades donde los mecanis 

mos superestructurales de reproducción del sistema se dejaban sentir -

.con mayor intensidad. El mundo alienado donde la transfiguración del 

'hombre por la mercancía en el eje de las relaciones sociales se desa -

rrollaba rápidamente en los centros urbanos a diferencia del rural don 

de incluso los acontecimientos importantes se conocían a veces hasta -

dos meses después, sobre todo en zonas con pocas vías de comunicación. 

La creación de sindicatos auspiciada primero por los mismos gobiernos

de los estados nacionales se vieron para la década de 1920 a 1930 bru~ 

camente combatidos y suprimidos por los intereses de las corporaciones 

privadas sobre todo en los Estados Unidos donde incluso en las grandes 

industrias se constituían cuerpos especiales de choque y vigilancia -

con el objeto.de evitar o romper, si este era el caso, las actividades 

organizativas de los trabajadores en sus empresas, 

En muchos aspectos en los 20 afios que van de la Primera a la -

Segunda Guerra Mundial, perduraron las tendencias subterrdneas que ha

b1an configurado el escenario económico en la primera década del siglo 
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actual además de alcanzar un nivel más avanzado de ritmo acelerado. O 

pinión cornUn en la década de 1920 fué que los males económicos de la é 

poca se originaban en las dislocaciones legadas por la guerra y las -

perturbaciones monetarias de la posguerra, y que por tratarse de desa

justes transitorios, estos problemas se verian superados una vez alean 

zada la estabilización. En sus rasgos generales, el periodo entre gu~ 

rras se integra en un cuadro económico que hemos referido corno Monopo

lista y corno tal, la presencia de los obstáculos planteados al desarro 

-: llo mismo del capitalismo de 1890 a 1910, sigue siendo la misma sólo -

que con una mayor fuerza y extensión. 

Es entonces cuando se puede comprender la enorme importancia -

asignada a los sistemas de creación de conocimiento y de producción 

¡ tecnológica. Es precisamente el tipo de relación entre la agudización 

del proceso de tecnificación y los planteamientos cientificos encamina 

l 
~ 

1 
dos al soporte de tal proceso, la esencia, el ánimo, el propósito fun

damental del modo de producción de la ciencia en el Capitalismo. Y es 

por lo tanto la realización de las antiguas aspiraciones de los prime

ros pensadores revolucionarios al interior de un decadente sistema feu 

dal, como Bacon, Galileo, etc., quienes prefiguraban ya la intima in -

terconección de la sociedad y la técnica como un proceso voluntario -

de construcción social. Es en suma, la materialización de las posibi

lidades de :integrar la manera concreta de producción del conocimiento

con las necesidades e intereses de clase. Si bien esta vinculación -

estaba dada desde el siglo XVIII en Inglaterra, es evidente que el Ca

pitalismo Monopolisia debió reconocer su importancia a tal grado que -
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se convirtió en el sustento fundamental de esta formación social ( A -

m1n, 1980 ) ( 14 ). Este es pues el marco donde podemos circunscribir 

el desarrollo de los sistemas de pensamiento moderno en relación al -

problema que nos ocupa; sin embargo, no es posible explicar el desarr~ 

llo especifico de las ideas sin atender también a la dinámica históri

ca propia de las escuelas de pensamiento. Limitarnos al mero desarro

llo histórico social nos llevarla a presentar el esquema social del de 
L -

sarrollo del pensamiento más que el esquema del desarrollo del pensa -

miento social (en el más amplio sentido del término), Creemos que -

la aproximación al problema debe contemplar ambas vertientes; la lógi

ca estructural propia del objeto, y su conjunción al desarrollo histó-

rico. 

III).- DIVERSAS CORRIENTES DE PENSAi~IENTO QUE INFLUYEN EN LAS CIENCIAS 

DE LA CONDUCTA. 

Una de las 11neas de pensamiento que sin duda influyen la con

formación epistemológica y teórica al interior de las Ciencias de la -

Conducta es la corriente Empirista, imbuida claramente por el ,.ambiente 

del Liberalismo Económico y por un amplio escepticismo hacia las cons

trucciones explicativas poco fundamentadas en la inmediatez de las re

laciones sociales concretas. Cualquiera que haya sido la intención de 

Locke - por ejemplo - no hay duda de que su doctrina tiende a demos 
". 

trar que no podemos conocer las esencias reales sino solamente las e

sencias nominales fundadas en ideas de relacHln contingente unas con ~ 
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tras ( Locke, 1956 ) ( 15 ) ( tendencia fundamental del Circulo de Vie-

na en el estudio del lenguaje ), Asimismo, el problema del conocimien-

to en Berkeley se resuelve " en las observaciones de las concomitantes

y sucesiones de los acontecimientos "; no es de sorprender pues la re-

lación filosófica entre éste y Ernst Mach en el sentido de que ambos i~ 

tentaban eliminar lo que no era observable, tratando además de formular 

leyes " en función de la regularidad de. los hechos ". Uno y otro eran

conscientes de los peligros que entrañaba el confundir las necesidades

simbólicas con las reales y tendian a adoptar la llamada visión opera -

cionalista de los conceptos cient1ficos esforzándose por definirlos en 

función de lo que el investigador o el calculador está obligado a hacer 

para efectuar mediciones u operaciones con la ayuda de íos s1mbolos ( ~ 

ssoun, 1982 ) ( 16 ) , Hume en sus 11 Diálogos Sobre la Cuesti6n Natural 11 

formula una teoria que comparte elementos con los principios admitidos

por los miembros del Circulo de Viena, donde " las Ciencias Naturales -

se basan en afirmaciones que no tienen sentido mas que si se refieren -

a una experiencia posible y las Ciencias Matemlticas estl~ basadas en -

definiciones. Las primeras proporcionan una verdad empirica y las se -

gundas una verdad lógica, .fuera de ellas no existe otra verdad por lo -. 
que la metafisica debe ser rechazada como algo que no tiene cabida en 

ninguna parte " ( pág. 48 ) . Hume invoca además, las formas Baconianas 

de inducción y las vincula a su teor1a filosófica segOn la cual el es -

p1ritu es llevado a pensar como lo hace a consecuencia de los hábitos o 

las costumbres provinientes de la repetición de experiencias similares 

( Acton, 1977 ) ( 17 ). 



24 

El sistema filos6fico de Locke pretendi6 demostrar entre otras 

cosas la caracter1stica indirecta del conocimiento del mundo fisico --

por el hombre; ya que distingui6 los objetos exteriores a nosotros y -

. las impresiones causadas por estos objetos, de tal manera que dicha i~ 

presi6n se constituye como el mediador y fuente del conocimiento entre 

los objetos y nosotros mismos generando as1 las " ideas de sensaci6n ". 

Por otro lado, la percepci6n de nuestros propios procesos internos so

bre las ideas es denominada por Locke como " ideas de reflexión " Tan 

.to las ideas de sensación como las de reflexi6n constituyen por lo tan 

to toda posible experiencia. Si bi'en Locke explicaba que las idP.as de 

sensaci6n se produc1an por medio del impulso a nuestros sentidos, no -

pod1a explicar la formación de las ideas de reflexi6n, limitándose a -

referir la diferencia entre la materia y el espiritu y á la voluntad -

de Dios para hacer accesible tal conocimiento. De manera análoga Locke 

determina a las cosas una .. " esencia nominal " refiriéndose a las pro 

piedades conocidas y comunes de las cosas ) y a una " esencia real " -

( el conjunto de propiedades intr1nsecas y exclusivas de las cosas ~ 

legando que el hombre no puede conocer más allá de la esencia nominal

ya que " no tenemos los sentidos capacitados· para conocer las partes -

m1nimas de las cosas por lo que no sabremos jamás cómo las cosas po -

seen cierto tipo de propiedades " de manera tal que s6lo es posible· -

captar la materialidad de las partes que componen las cosas pero no co 

nocer las interrelaciones y movimientos de estas partes. Es por ello

que la parte medular del conocimiento para Locke reside en la configu

ración de las ideas a partir de las caracter1sticas nominales y mate -

. :''! 
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riales de las cosas, punto este central para el desarrollo del Empiris

mo incluso hasta fines del siglo XIX. En ese mismo sentido, Berkeley 

tomaba como la base de la información necesaria para el conocimiento, -

las ~ualidades o caracter1sticas de los objetos sensibles, con la dife 

rencia de que éste asigna un papel más pasivo a la naturaleza ( ya que

s6lo se observa una serie de sucesiones de hechos ) que a lareflexión -

sobre estas ideas donde el espiritu activo " construye pensamientos más 

alU de la materialidad " ( Acton, 1977 ) ( 18 ) . 

David Hume formaliza y desarrolla posteriormente las ideas filo 

s6ficas de Locke pero a la luz de una ontolog1a empirista .más rigurosa; 

ya que aquél postula que sólo existe un tipo de entidad para el conoci

miento que es la percepción, dividida ésta en impresiones e ideas, refl 

riéndose a las primeras como las percepciones fundamentales e irreducti 

.bles y a las segundas como el resultado de la facultad de formar imáge

nes lo que a su vez da lugar al pensamiento y al razonamiento siempre y 

cuando éstos se basen en la experiencia de manera tal que tengan rela 

ción con impresiones anteriores. Lo anterior se constituye en el fil -

tro que Hume impone para someter a prueba todo concepto o categor1a que 

se presente, buscando la impresión que le da origen y rechazándola si -

no la encuentra. De esta manera, Hume rechaza toda estructura activa -

del sujeto determinada a priori ya que para él, " el esp1ritu no es 
• . \ 

1111\S que un mont~n de percepc;i.ones var;i.adas con ciertas relaciones que -

se presentan con una vadación infinita de arreglos " negando de esta -

manera cualquier relac;i.ón racional de causa-efecto arguyendo una desvin 
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-i 
1 culación actuante de la primera al segundo¡ simplemente observamos la -

; secuencia de eventos pero no podemos explicar l~.determinación concreta 

de un evento hacia otro. Para Hume toda afirmación sin relación a una-
... 

.. 
! 

... 

experiencia sólo es un enunciado sin sentido. Dicho acausalismo empíri 

co le acerca a las bases de la Psicología Asociacionista sobre todo 

cuando habla de asociaciones que se forman entre nuestras ideas cuando-

~ impresiones similares han sido siempre acompafiadas la una por la otra -

y teniendo como consecuencia que el espítitu es llevado a pensar causa

listicamente debido a las costumbres presentadas de manera tepetida. 

De este modo,encontramos que el planteamiento general de las i 

deas epistemológicas de los empiristas iniciales, conforma el terreno -

donde se realiza posteriormente el basamento teórico-filosófico de las

Ciencias Naturales, las que a su vez, ~ienen un fuerte impacto en la -

configuración de los planteamientos que son el objeto de nuestro estu -

dio, 

EstA clara la influencia que el Empirismo genera al llamado Neo 

positivismo s~bre todo ei el estudio del sistema de proposiciones. Por 

otro lado, el Positivismo ClAsico representa también una fuente impor -

tante de contribuciones al estudio de la conducta, su rasgo común, de -

jando de lado su lucha contra el apriorismo netafísico en la orienta 

ción del pensamiento hacia los hechos y la exaltación de la experiencia 

co1no la fuente del conocimiento supremo. El pensamiento positivista - -

destruyó indudablemente muchas ilusiones teológicas y promovió el avan-
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ce del pensamiento fundamentalmente en las ciencias naturales ( Aaron,-

1976 ) ( 19 ) . El desarrollo positivista contra la filoso:Üa trascen

dental se vi6 reforzado por~los grandes progresos de estas ciencias en 

la 6ltima mitad del siglo pasado, Bajo el impacto de las condiciones -

de producci6n de la ciencia en esa época, el Positivismo podia declara~ 

se como la integraci6n filos6fica del conocimiento humano, integraci6n

que deberla llevarse a cabo mediante la aplicaci6n universal del método 

cientifico y mediante la exclusión de todos los objetivos que no pudie

sen ser verificados por la observación ( Marcuse, 1980) ( ZO ), Se da 

ba entonces por sentado que la filosofia positiva habria de superar en

teramente a la filosofia negativa, es decir, eliminarla toda subordina

ción de la realidad a la razón absoluta, ya que debería preservarse la

independencia de los hechos y el razonamiento; deberla estar orientada

ª una aceptación de los hechos; posici6n ésta en extremo clara a la ho

ra de la formulación de la teorla sociológica y psicológica tanto en -

Comte como en Spencer. 

Un an~lisis de estas Z grandes vertientes filosófico-epistemol~ 

gicas ( Empirismo y Positivismo ) nos permite distinguir efectos gener~ 

les en la metodologia de construcci6n de la ciencia como son: 

1,~ Una tendencia al establecimiento de cadenas causales lineales a me

nudo de orden tecnol$gico, 

2.- Las influyentes posiciones del funcionalismo en sociologia y antro

pologia cultural, del estructuralismo parsoniano y aún del Positi -

vismo L6gico con su marcada disposician al abandono de las ~xplica

ciones causa-efecto reemplazándolas por una difusa descripci6n in -
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ter factorial. 

3,- Una actitud de reivindicaci6n dei principio causal frente al avance

del acausalismo del Positivismo Lógico que va sólo un poco más allá-

de la reafirmaci6n del antiguo principi~ del causalismo, sin enriqu! 

cer mucho su análisis. 

Dichos ~f ectos conforman y solidifican a la vez los caminos toma 

dos por los teóricos de las Ciencias Raturales y son extendidos hacia la 

formulaci6n inicial de las Ciencias Sociales (sobre todo la Sociología). 

Resulta innegable por lo demás, que tanto el Empirismo inicial · 

como el Positivismo Clásico de Schelling, Stahl y Comte no pueden contri 

buir a dar cuenta de manera total sobre los basamentos gnoseol6gicos de

las Ciencias de la Conducta y en especial de la Modificaci6n de Conducta, 

por lo que es preciso abordar además la versi6n contemporánea al surgi -

miento de las primeras ideas sobre nuestra área de estudio espe'cialmente 

sobre las ideas de los empiristas y los evolucionistas clásicos del si 

glo pasado, Stuart Mill ( 1806-1873 ) y Herbert Spencer ( 1820-1903 

quienes formularon las bases epistemol6gicas modernas para el desarrollo 

de la filosof1a naturalista o evolucionista. Stuart Mill fué el pensa -

dor más importante de lo que se podría llamar la 16gica inductiva¡ pens~ 

ba que la utilizaci6n del método inductivo de un modo conveniente lleva

ba a un grado de conclusiones altamente verificables ( Mill, 1970 ) ( 

21 ). Para Mill, la certeza cQnseguida des~u~s de las lnducclones par -

ticulares se fundaba en la suposici6n de que la naturaleza era uniforme- . 
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y de que " lo que sucede una vez permaneciendo las circunstancias más o 

menos iguales, se producirá de nuevo no sólo otra vez, sino tan frecuen 

temente como estuvieran presentes las mismas circunstancias " Según -

Mill, el principio de uniformidad de la naturaleza era por lo tanto el 

principio fundamental o axioma general de la inducci6n. En su obra 

" Sistema de L6gica " ( 1843 ) asigna a la Psicologia un carácter inde

penq.iente suceptible de observar y experimentar y cuyo objeto es el " -

descubrimiento de las leyes de la creaci6n de los fen6menos del espiri

tu ", Su concepci6n se circunscribe en un contexto que apunta a cons -

truir un sistema de pensamiento integrador que es la continuaci6n filo

s6fica del Empirismo inicial de Locke y Hume. Mill, se niega al conoci-

miento donde participen estructuras a priori rompiendo de inicio con 

la tradición idealista alemana sobre la base de los distintos conceptos 

de prfictica social reproducidos en Inglaterra ); divide a la conciencia 

en ideas elementales que forman unidades asociativas y considera al 

" yo ~ como una sucesión de estados de conciencia y a los cuerpos como-

" posibilidades continuas de sensación " ( Acton, 1979 ) ( 22 ) • El em 

pirismo de Mill, permit1a entonces el acercamiento de la filosofia in -

glesa de la ~poca premonopólica a la creación de las condiciones para -

la producción del conocimiento desde la perspectiva naturalista (Mueller, 

1980 ) ( 23 ) • 

Por otro lado, Herbert Spencer, impresionado por las ideas de -

Baer ( Historia del Desarrollo de los Animales )1837, que trata sobre

la evolución de las leyes del desarrollo tendientes a la aparic~ón de -

.organismos y órganos diferenciados, formuló su teoria del desarrollo y 
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especialización de los " organismos sociales " de modo que si bien al -

principio la humanidad se constituia de un agregado indiferenciado, pa~ 

latinamente se iba convirtiendo en formas sociales bien diferenciadas -

con clases y divisiones 

del desarrollo influyó 

basadas en funciones especificas; esta teoria

posteriormente incluso en Darwin al momento de 

formular " El origen de las Especies " concretamente sobre la explica ~ 

ción de la permanencia y desarrollo de la especie a partir de su adapta

ción continua manifestada por los cambios progresivos en dicha especie

( es notable subrayar aqui la orientación filogenética de la teor1a de 

Darwin que posierlormente las ciencias de la conducta adoptan al momen

to de explicar los procesos de interrelación del sujeto con el medio ). 

Si bien la producción filosófica de Spencer se puede caracterizar por -

la profusión de sus ideas en campos. tan diversos como la Antropologia,

la Biologia, la Sociologia y aún la Psicologia,nos parece más importan

te subrayar que su obra se ve imbuida de manera general por un cnfoque

pragmático y utilitario aunque no a la manera de Mill )· especialmente 

en lo que se refiere a la organización social de su tiempo, ya que Spe~ 

cer formulaba constantemente ataques ( como todo buen liberal ) contra

la intervencióri estatai en las actividades económicas, incluso refiri6! 

dose a los derechos del hombre como naturales, con un origen en la cos

tumbre y sin necesidad de ser creados por los gobiernos. 

Posteriormente, la escuela de pensamiento que retoma los princ! 

pios de los empiristas iniciales y a la luz de los primeros 30 afies del 

siglo XX es la filosof1a atomista o el Atomismo Lógico. Está claro que 
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no existe un momento preciso de donde partir, pero bien podemos relacio

narla con esquemas filosóficos planteados entre otros por Russell y Mea

re a partir aproximadamente de 1914. Si sabemos de la modificación dia

metral del pensamiento de estos filósofos donde originalmente concorda -

ban con la visión filosófica de Bradley en el sentido de considerar a la 

realidad como un todo, como lo absoluto ( lo cual accedia entre otras co 

sas a la aceptación de la visión neohegeliana ) para después formular la 

doctrina de los mQltiples elementos y su relación interna, no es de ex -

trafiar entonces el pluralismo radical de los atomistas posteriores. Por 

lo general, parece correcto decir que los atomistas eran empiristas en -

tanto y en cuanto la especie de cosas de la que los anal1ticos sospecha

ban s~r construcciones lógicas eran aquellas que no pueden ser vistas, ~ 

1das, tocadas, etc., y cuyo análisis se procuraba hacer en base a las 

que si pod1an serlo, Por lo demás, si el Empirismo puede sólo ser atri-
_: .. .;~;~ 

.:~n-ii:i'o a quienes operan no sólo sobre proposiciones empiricas y tautológ.!_ 

cas exclusivamente sino también con ellas, entonces se podr1a pensar que 

los atomistas no eran empiristas. La mayoria de ellos insistia en que -

estaban solidificando una postura filosófica. De cualquier modo, resul-

·ta importante. reconocer~---~~ influencia directa de Hume y Berkeley más que 

del mismo Mill, a quien posteriormente se le vincular1a con el atomismo

en la' conformación de la aproximación analitica-inductiva de la ciencia

moderna, de modo que la influencia del Atomismo Lógico para la Psicologia 

~la,ntea 1 de ~sta m~nera 1 una ~ers~ectiva filosófica sólida desarrollada

especbln¡ente en el per~odo entre Guerras Mundiales más allá de " los he 

chQS a,tómi.CQS r sus s~gnU~ca,ntes " dentro de la teor:i.a Russelliana. 
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Hablando del movimiento filosófico del Atomismo, un elemento den 

tro de su lógica metodológica que presenta nexos importantes para nues -

tro estudio, es el operacionalismo, que resume la exposición de las· ideas 

de Bridgman ( en 1927 ) en su libro '' The Logic of the Hodern Physics "· 

Para Bridgman el significado de todo t&rmino cientifico debe ser especi

ficable indicando una operación definida de contrastación que proporcio-

' ne un criterio para su aplicación; estos criterios son para Bri<lgman las 

definiciones operacionales que es el resultante de una operación contra! 

tadora y un producto de la contrastación. El procedimiento operacional

invocado por una definición operacional se debe elegir de tal modo que -

pueda ser llevado a cabo de un modo inequivoco por cualquier observador

compctente, y que el resultado pueda ser comprobado objetivamente y no -

depende esencialmente de la persona que lleva a cabo la contrastaci1in. 

Correlativamente, el uso de t&rminos q~e carecen de definiciones opera -

cionales conduce a enunciados y cuestiones que carecen de sentido. 

De manera más reciente, la gran sombra filos1ifica proyectada por 

el Empirismo inicial se puede encontrar en el positivismo Lógico; para -

Hume, aquellos libros que no presentaban razonamientos fundados sobre la 

experiencia debian ser arrojados a las llamas; el ?ositivismo reproduce

esta precisi1in s1ilo que ahora trata de una teoria de la significaci1in 

que no engloba en su campo de acci1in más que la L1igica y las Matemáticas 

as1. como las premisas veriUcadas empiricamente. El positivismo L6gico

combina la teor1a tautológica de la Lógica y las ~latemáticas con la teo

rb formulada por Mach: " en las Ciencias Naturales sólo es posible dar 
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crédito a lo que es verificable por medio de la observación ", y aunque 

la influencia del Positivismo Lógico sobre la Psicologia parece haber -

sido ya recogida por formulaciones empiristas anteriores, la importan -

cía de este movimiento filosófico ( que se define como anti-filosófico-

~ a si mismo ) ha sido tal, que la construcción de las Ciencias Lógicas y 

~· 

Matemáticas ha discutido de manera sistemática sus aportaciones; el nú

cleo fundamental del trabajo epistemológico puede ser localizado como -

11 Circulo de Viena " formado entre otros por Wittgenstein, Carnap, NcU

rath, Shlick, Russell y Ayer. Su influencia en el panorama cientifico-

moderno, no puede ser explicado solamente como la reacción a las formu

laciones criticas del marxismo, que es lo que le dá el impulso inicial, 

sino . además en términos de la gran difusión de las ideas expresadas en 

una gran diversidad de campos de la ciencia ( por ejemplo véase a Ayer; 

11• El Positivismo Lógico, 1959 ) • 
... /: ... 

. IV). - FILOSOFIA fr IDEOLOGIA. LA INFLUENCIA SOBRE LAS CIENCIAS DE LA 

CONDUCTA • 

Una vez que hemos trazado brevemente las determinantes en el de 

sarrollo del proceso económico y social del Capitalismo ( sobre todo el 

.. ji/) 
~~. 

,;. 

pr~monopolista ) y que además hemos realizado el recorrido de los ele -

mentas fundamentales de la lógica filosófica dominante al interior de -

la formación social referida arriba, estamos entonces en condiciones de 
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intentar explicitar la interrelación de ambas vertientes desde la pers

pectiva del surgimiento del enfoque epistemológico y metodológico den -

tro del estudio de la conducta, y en especial de la Modificación de Con 

ducta. 

Si tratamos de encontrar los elementos iniciales de las perspe~ 

tivas filosóficas descritas antes, podemos observar una posici6n funda

mental al interior de su nivel ontológico: El fenómeno a ser estudiado 

no es el resultado de una vinculación entre lo dado por percepción di -

recta y los sistemas de captación intelectual del hombre a la luz de ca 

tegorias analiticas existentes de manera independiente al desarrollo -

propio del filósofo; por el contrario, es fundamentalmente la experien

cia, el contacto directo con los hechos y los objetos referidos en estos 

hechos, la fuente de todo posible conocimiento. Las ideas de percep --

ción, sensación, etc., son categor1as importantes en los sistemas filo 
,!' 

s6ficos empiristas y denotan una inclinación clara hacia los elementos-

encontrados en la actividad cotidiana como el objeto mismo del conoci -

miento. 

Es entonces que se demuestra la relación de: ... a) Un mundo revo-
".i 

lucionado en lo económico que responde ante la ideologia escolástica y-

anquilosada de la Edad Media, desarrollando niveles de relación basados 

mls en la filosQf~a empirista, e~ el sistema de relaciones económicas,

en lQs patrones concretos de actividad redituable¡ en suma, en un sist~ 

ma de relaciones sociales determinado por la esfera de la productividad 
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humana como valor ideol6gico primario y b) Grandes sistemas de cons -

trucci6n ideol6gicos que pretenden ( y de hecho lo consiguen ) represe~ 

tar esta actividad productiva clasista como un valor fundamental ahist6 

rico ( que en el peor de los casos ha estado en un proceso de construc

ci6n hasta llegar a su " fase positiva " ) como el punto de partida de 

. la liberaci6n de las energias socialmente constituidas y como la llega

da al punto máximo en las aspiraciones humanas de la realidad posible;

el " tirar a la hoguera de la historia aque1lo referido a ideas purame~ 

te metafisicas " reproduce en lo filos6fico los conceptos ideológicos

más firmemente enraizados en el mundo occidental capitalista. De esta

manera, los elementos derivados de la actividad concreta del hombre co

m(m y articulados en el sistema de relaciones no formal es recogido ya

de manera formal en la exposici6n de l~s ideas filos6ficas dominantes -

de la época, donde además de verse matizadas con el desarrollo interno

de la historia de las cat¿gorias filos6ficas, se constituyen como el -

sentido contextual _que ubica y refiere a esa forma de pensamiento nueva 

mente con las circunstancias sociales que posibilitan su expresión y -

que permiten tanto la reproducción de las formas apologéticas en su co~ 

cepci6n ~deológica como filosófica - y aqu1 es importante señalarlo - -

del ·'modo de producci6n del conocimiento • 

. ····~ta' .. primera afirmación que puede ser extra1da del análisis ante

rior y que comienza a dar sentido a la explicación del surgimiento de -

las ciencias de la conducta, quedar1a entonces formulada como la si --

guiente aseveraci6n epistemol6gica: La reproducción y el contacto de lo 
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inmediato observable pueden ser tomados como la constituci6n de la tota-

lidad de lo real. Si bien resulta evidente que esta afirmación puede -

estar considerada en el proceso de construccióri del conocimiento con u

na importancia más o menos implicita en cada una de las ciencias natura 

les del siglo XIX, no es menos cierto que nos enfrentamos aquí al ini

cio de la discusión acerca del concepto de lo material como categoria 

. filosófica, discusión que incluso aún perdura al interior de las cien -

cias sociales. 

La validación teórica del estudio de lo inmediato como el estu-

dio de lo real se hace extensiva entonces al campo de construcción cie~ 

tífica concreta, donde la historia del desarrollo de la ciencia nos em

pieza a hablar de " la creciente diversificación de campos del conoci-

miento " y el " incesante proceso de ramificación de los continuos feno 

m6nicos " ( Kedrov, 1976 ) ( 24 ). El Evolucionismo Darwiniano, por e

jemplo, multiplica el clima extensionista de lo concreto y lo difunde -

hacia los procesos <le construcción teórica de la Antropología, la Pre -

historia (como ciencia), la Arqueología, la Paleontologia, etc .. Por

otro lado, si ~bien el desarrollo de la Fisiología puede ubicarse pre -

viamente a este proceso, ~o se debe al azar su contemporaneidad en la -

incursión investigativa sobre los sistemas nervioso, linfático, cndócri 

n?, pulmonar y su creciente aportación práctica a los problemas de sa -
·-· ............ .. 

lud desde una perspectiva reproductora del nivel global de salud en la

sociedad ( JUrgen, 1960 ) ( 25 ) • 
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Otro gran ramal teórico-metodológico que puede derivarse como -

la aplicación de la misma premisa, se constituye en la sociologia form~ 

lada de manera explicita como un campo reconocido dentro de las cien 

cias, a partir de las formulaciones de Comtc y Saint-Simon, quienes 

construyen ( entre otros ) los basamentos del Positivismo Clásico del -

siglo XIX, presentando no sólo los alcances de la nueva ciencia de la 

Sociologia, sino toda una aproximación epistemológica y teórica ( por -

el lado de la teoría 'del conocimiento ) , además de política e ideológi:_ 

ca donde se formulan los estadios sociales, teológico, metafísico y po-

sitivo ( Zeitlin, 1977 ) 26 ) ; ( Marcuse, 1980 ) ( 27 ). Estadios -

1 que son recorridos no como el producto de la actividad consciente y di

rigida de los hombres sino como la manifestación de un proceso natural-

] que la sociedad misma no puede modificar. Para Comte, la primera mitad 

-, 
l 

_J 

del_siglo XIX materializa la llegada de la fase superior; La Positivis-

ta ( cualquier parecido a la idea de la realización del esp1tiru absol~ 

! to encarnada en el estado prusiano de la misma época y desarrollada --

j 

J 

por el sistema filosófico de Hegel debería ser mera coincidencia ) don

de tanto la organización ~ocial como el modo de producción de la cien -

cia se encuentran tan perfectamente armonizados que prácticamente desa

parece la ruptura entre necesidades y satisfactores ( Aaron, 1976 ) -

( 28 ), cosa que evidentemente no coloca al filósofo entre los grandes

visionarios sociales de su tiempo, Sin embargo, la premisa básica que 
1 ' Comte expone en el proceso de construcción de la ciencia reside ert el -

hecho de que, tanto las Ciencias Naturales como las Sociales no tienen

porqué di.ferenciarse en cuanto a su método de estudio. " La Física So· 
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cial '' no representa caracteristicas cualitativamentc~istintas a las

de un organismo biológico. La diferencia radica entonces en una compl~ 

jidad al interior de un mismo continuo de fenómenos ( Enthoven, 1979 )

( 29 ). Recapitulando: el Positivismo traza un sistema filosófico cien 

tifico que implica la indiferencia metodológica en el estudio de dife -

rentes fenómenos haciendo énfasis en las manifestaciones positivas o -

concretas de los hechos y creando asi un cfima de cientificismo metodo

lógico que abre las posibilidades al desarrollo de las ciencias en la -

segunda mitad del siglo XIX pero siempre desde una posición positiva. 

Es en este clima cientificista que el desarrollo de las formula 

ciones técnicas aplicadas sobre todo al perfeccionamiento de la csfcra

productiva, revierte las aportaciones generadas en el sistema de las re 

laciones sociales, concretam~nte en las teorias sociológicas de " gru -

pos naturales " , surgidos de su estricta relación con las actividades

concrctas de dichos grupos. Por otro lado, las vinculaciones de la téc 

nica con el.desarrollo de las ciencias biológicas abren por primera vez 

la posibilidad de una rela~ión sistemfitica entre la teor~a y la técnica 

marcando de esta manera la posibilidad utilitaria de los elementos in -

cluso filosóficos, y es en este contexto donde surge la revalorizaci6n

de la filosof1a en términos ya de su posible vinculación con lo coti -

diano, No es raro entonces encontrar amplias diversificaciones de una 

sola formulación filosófica ( por ejemplo el Positivismo Comtiano ) y -

un fenómeno peculiar de la ciencia del siglo XIX: La incorporación fi

los6fico-mctodológica correspondida a la generalidad de las nacientes -

1 .... 
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ciencias - y valga hablar de ello-; ya que las Ciencias de la Conducta 

conforman al interior elementos tomados del Euncionalismo, Operaciona ·

lismo, Atomismo, Empirismo, filosofia analítica, Evolucionismo, etc., -

lo que se constituye como uno de los ejemplos tipicos de dicha incorpo

ración. 

Es comprensible, por lo tanto, que una vez realizado un estudio 

serio sobre la historia de la filosofia empirista occidental del siglo

XIX por una amplia gama de t.eóricos e historiadores ( Lucáks, 1979 ) --

( 30 ) ( Shaff, 1974 ) ( 31 ) ; ( Korsch, 1975 ) ( 32 ) ; ( Korsch, 

1977 ) ( 33 ) ; ( Badiou, 1981 ) ( 34 ) ; ( Enthoven, 1979 ) ( 35 ) ; -

Marcuse, 1980 ) ( 36 ) ; (Giannotti, 1978 ) ( 37 ) ; ( Kosik, 1979 )

( 38 ) ; ( Yaroshevsky, 1979 ) ( 39 ) ; ( Hessen, 1980 ) ( 40 ) ; ( 

Braunstein, 1979 ) ( 41 ) ; ( Goldmann, 1975 ) ( 42 ( Goldmann,1974) 

( 43 ) ( Lenin, 1977 ) ( 44 ) ; (Mucller, 1980 ) ( 45 ) ; ( Godelier-

1978 ) ( 46 ) , destaquen estas dos características fundamentales: 

l.• La filosofía en cuanto se acerca más a dar cuenta de la es-

fera· de lo social, se convierte en una transmisión acrítica 

de sistemas de pensamiento, de tal manera que tanto su pa -

pel vigorizante inicial como el revolucionario se ve compl~ 

tamente detenido, También se observa un círculo vicioso e~ 

tre los contenidos ideológicos que van y vienen del sistema 

social a las escuelas de pensamiento, y 

2, - Yendo un poco más allá de esta primera caracterist ica, en -

contramos que existe una interdependencia cada vez mayor de 

-···.·.·'· 
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este circulo vicioso en la medida en que las condiciones s~ 

ciales y econ6micas enfrentan crisis cada vez rn&s serias, -

llegando al punto donde dichas condiciones evidencian la i

nadecuaci6n de su soporte ideol6gico convirtiéndose enton -

ces en esquemas filos6ficos apologéticos ( expresados en la 

gran mayoria de las instancias sociales concretas ) y que -

incorporan elementos justificativos del orden social segQn

se vaya expresando la critica articulada ante los diversos

sectores de la sociedad. 

Ambas caracteristicas acrHica y apologética, se manifiestan en 

los conjuntos de construcci6n cient1fica de manera diferente, y confor

man 2n encargo social distinto. Al interior de las Ciencias Naturales y, 

mfis aDn, del clima naturalista en general ( ya que son dos cosas dife -

rentes ) esta tendencia genera a nivel gnoseol6gico un desarrollo arm6-

nico tan importante como se le quiera reconocer en su papel de portador 

de los nuevos esquemas de creaci6n de bienestar tecnol6gico hacia la -

producci6n en particular y el resto de la sociedad en general; y a ni -

vol idcol6gico ( y de ah1 lo del clima naturalista un apuntalamiento

de los patrones dominantes sobre la visi6n del mundo ( hablando aqui c~ 

mo concepto filosGfico ) y la reproducci6n del mismo. Es claro para ca

si todos los historiadores sociales lo que esta visi6n ha podido evitar 

y aportar con vistas al mantenimiento de las relaciones sociales de pr~ 

ducci6n capitalistas. Ahora bien, al interior de las ciencias sociales 

este efecto se subdivide, a su vez, dada la multiplicidad de sus obje -
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tos y orientaciones especificas, en tres manifestaciones generales e 

aunque no las únicas ) : La primera no es otra que la extensi6n del cli 

ma naturalista a los problemas te6ricos del hombre y su cultura, desa -

rrollando los planteamientos generales que solidifican aún más las for

mulaciones positivistas y funcionalistas e y su inherente concepto de -

interacción ) de la sociologia, y dando lugar en lo particular a expli

caciones ideológico sociales e por la función que cumplen ) como las de 

Weber quien afirma por ejemplo que: " Todo ordenamiento influye direct!!. 

mente en virtud de su estructura sobre la distribuci6n del poder econ6-

mico dentro de la comunidad respectiva, y ello tanto si se trata del p~ 

der econ6mico como de cualquier otro .• , El orden juridico puede garanti 

zar tanto el poder como la existencia del honor " tomado de 11 Economy 

and Society " .• Beminster Press, N. Y. 1968, vol. 2 pp. 926-927 ) , o de 

Parsons con su teoria general de la acci6n y estratificación ( 1964 ) -

( 47 ), sin pasar por alto las explicaciones de movimientos mis o me~os 

constituidos en base a las teorias generales de lo social e como la lla 

mada " microeconomia " ) . La segunda manifestación puede ser ubicada 

dentro del movimiento teórico europeo, especialmente el francés y el a

lemán, y que consiste en la formulaci6n de la " escepcis " ideol6gica -

que tomaba ya sus primeras formas desde los afias de la unificación de -

los Principados Prusianos en el siglo pasado y aún a pesar del gran cri 

sol nacionalista de la época en los estados europeos en general, lo 

cual puede ser ejemplificado con el individualismo esc!ptico de Kierke

gard en oposición al conocimiento universal del Racionalismo francés y 

el paso que posteriormente franquea el mismo filósofo a la constitución 

del existencialismo. Finalmente, la tercera manifestación reagrupa al 
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pensamiento que basado en la unificaci6n de las condiciones materiales

de existencia con una representación social clasista e histórica y por

lo tanto relativa y perecedera, plantea el abandono de la posición de -

fensora de la filosof1a y la exigencia de una filosof1a activa ( reali

zada ). Dicha manifestación engloba el pensamiento del marxismo al res 

pecto. 

Es pertinente aclarar que en todo caso, el papel ideológico de

La Psicolog1a en general y la Modificación de Conducta en particular, -

estarl mis en función de la exposición de fundamentos epistemológicos -

que permitan su inclusión en uno u otro campo de las ciencias mis alll

de una discusión a priori y al interno de su propia lógica filosófica,

por lo que el papel ideológico no serl el resultado de una mera descri2 

ción valorativa sino de un análisis del proceso de vinculación ciencia

sociedad. 

• ..... ¡, ......... ~ • .:.-

·Por lo tanto, y en base a lo anterior, podemos explicitar nues-

tra segunda aseveración epistemológica que, a diferencia de la primera, 

surge del anllisis ideológico~filosófico arriba expuesto y que a su vez 

es el resultado de la prolongación de la primera aseveración: ~~-

to real es independiente de lo concreto pensado en virtud de que osto -

Gltimo conforma en su interior elementos ideologicos derivados de la si 

tuacion social en la quo surge. Aqu1, resalta de inmediato el sentido

que se otorga a la relación entre conocimiento-realidad y ciencia·soci~ 

dad que, por lo demls se ha dejado translucir en el análisis previo. 
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Tanto la diferencia entre el ~bjeto real,Y el objeto teórico co 

~ rno la relación sujeto-objeto en el proceso ~el cono¿imiento pueden ser

situados entone~~ a lo largo de un continuo dependiendo del sentido que 

demos a las categorias analiticas en nuestra construcción teórica, por-

lo que nos parece importante reiterar la distinción entre el estudio de 

la historia del fenómeno y la historia del estudio del mismo, elementos 

. cuya concatenación - especialmente en el caso de las Ciencias de la Con 

ducta y lreas afines - determinan de inicio una posición definida al i!!_ 

1 terior del campo de la Psicologia considerada corno un lrea de conocirnien 
i 

-. 
' 1 
i 

.... 
1 

1 
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to y corno una actividad desarrollada históricamente, 

V). - REFLEXIONES GENERALES 

A riesgo de parecjr dogm5ticos o excesivamente conceptuales, 

consideramos es necesario sin embargo, exponer de manera general, la 

sintcsis de las ideas hasta aqu1 vertidas alrededor del contexto histó

rico-filosófico que da origen al campo de las Ciencias de la Conducta;

dicha ekposición presentada~ la luz de las preguntas planteadas ini -

cialmente sobre ¿ Porqué en ese momento ? y ¿ Porqué ah1 ? como un in

tento de contribución a la formulación de sus contestaciones: 

a),~ A ra~i de los resquebrajamientos económicos iniciales del cap ita -

lJsmo del siglo XIX y ~rinci~ios del XX, se generan toda una serie de· -
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transformaciones al interior de la.estructura que permiten 11 cambios de 

v1a 11 en el desarrollo industrial y financiero conocido como Capitalis

mo Monopolista en E.E.U.U. y como Capitalismo de Estado en la mayoria

de los Estados Europeos industrializados de la época, estando la prime

ra opción sujeta a un proyecto nacional ambicioso, expansionista y agr~ 

sivo, tanto en los niveles de producción y sus etapas, como en la cap -

tación de mercados e intromisión de esquemas ideológicos dominantes per 

se a los contextos sociales abarcados. Por otro lado, la segunda op -

ción conforma tendencias más proteccionistas al interior de las econo -

m1as locales sobre todo en las actividades agroindustriales y con fuer

tes presiones al mantenimiento y conservación de los mercados ya exis -

tcntes. Se presenta ya de inicio, por lo tanto, una situación estruct~ 

ral ventajosa para los Estados Unidos con respecto a los Estados Euro -

peos, misma que se ·verá expresada en la manifestaci6n diferencial de 

otras esferas como la ideológica, filosófica, cient1fico-t6cnica, juri

dica, etc. ( Posteriormenti, el escenario fisico y económico europeo e! 

perimenta severos reveses que agravan más a6n dicha situación como por

ejemplo el hecho de que ah1 se realizaran las dos Guerras Mundiales y -

el conflicto ulterior alrededor de la hegemon1a mundial disputada por -

la URSS y EU 

b).- El desarrollo del Capitalismo Monopólico incorpora en un sentido -

estricto la necesidad de una producción acelerada y los medios para la 

satisfacción de esta necesidad. Asi, surgen los elementos de eficacia y 

organización productiva y distributiva del sistema de creación de valo-
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r~s que refuerza a su vez la tasa de revalorización ~el· capital y por -

lo tanto, la composición orglnica del mismo. 

c).- Se observa un aumento drástico en la incorporacón de los avances -

tecnológicos y contribuciones de las ciencias aplicadas al apuntalamie~ 

to de·la elevación del ciclo productivo, lo cual· genera una multiplici

dad de vinculaciones entre la ciencia y la producción ( al interior de 

las ciencias naturales ) y entre la ciencia y la sociedad ( sobre todo-

en las ciencias sociales al grado de no concebirse ya como activida -

des con una dinlmica diferente; no es raro encontrar actualmente consor 

cios industriales que asignan a sus centros de investigación cicntifica 

cantidades de dinero que rebasan con mucho a los presupuestos globales 

de cualquiera de nuestras universidades ( por ejemplo la fundación Ford, 

General Motors, Rockefeller Center, etc, ), 

d),- La conformación paulatina de un clima naturalista-cientificista 

que solidifica las perspectivas filosóficas y epistemológicas dedicadas 

a las ciencias naturales, observlndose ademls no pocos intentos de ex -

tensión hacia la explicación de los fenómenos sociales. Este clima se

ve alimentado por su importancia en la contribución y en el crecimiento 

de los ciÚos productivos como por la tradición filosófica misma ya ob

servada desde la primera mitad del siglo XIX. 

e).- Prioridad de la categor1a de acción ( Yaroshevsky, 1979 ) ( 32 )

(ya a un nivel ontológico en el campo de las explicaciones psicológicas 
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y sociales ). La actividad meramente reflexiva es dejada de lado lama 

yor1a de las veces en el terreno de la construcción te6rica. Dicha 

priorización si bien fundamente el encargo social de la legitimación ~ 

pistemológica de la conducta como objeto, adopta sustratos filosóficos

materialistas empiricos y concepciones transformadoras de lo inmediato

lo cual se acerca a las filosofias apolog&ticas y dominantes de la &po-

f).- El establecimi~nto de la relación entre la actividad social y eco

nómica por una parte con las escuelas de pensamiento ( baste pensar en

la relación que los filósofos ingleses y norteamericanos de los siglos

XVIII y ~IX mantenian entre la lógica empirista de. la construcción teó

rica y sus intereses económicos y politicos en sus factorias y formas -

de organización politicas locales ), en especial el Empirismo y Evolu -

cionismo. Si bien esta relación no es nueva, se genera en esa !poca 

con tal rapidez, magnitud y alcance, que a primera vista llegan a apa -

rentar un mismo nivel de actividad. 

g),~ Existen dos enunciados epistemológicos derivados del estudio gene

ral del contexto histórico y filosófico que dan sentido a la perspecti

va particular que las Ciencias de la Conducta mantienen en su discurso

teórlc6: 1,- La reproducción y el contacto con lo inmediato objetivo -

pueden ser tomados como la constitución de la totalidad de lo real; 2.

Lo concreto real es independiente de lo concreto pensado en virtud de -

que esto Oltimo conforma en su interior elemcntqs ideol6gicos derivados 
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de la situación social en la que surge, Si bien el primero se ubica en 

el plano del objeto, el segundo es la condición necesaria de su comple -

mento al tocar lo referente al método. Es en el-capitulo siguiente que 

vere~os la manera en que estos dos enunciados se incorporan al interno-

de la Modificaci6n de Conducta. 

Finalmente, creemos haber expuesto de manera colateral, nuestra 

perspectiva sobre tres de las categorias que a nuestro parecer son 

las más importantes para nuestra área de estudio ) utilizadas en la ex

plicación dentro de los esquemas de construcción del conocimiento. Es

tamos de acuerdo que la manera más completa de presentación consiste en 

la observación de la lógica del movimiento de las mismas categor1as de~ 

tro de un momento concreto¡ ya que el tratar de definirlas de manera i~ 

dependiente corresponderia a concebirlas en abstracto y sin significa -

ci6n alguna. De esta manera, la concepción de la ideologia, la teoria

y la tccnolog1a fue construida a lo largo del estudio anterior y a la -

luz de la misma ubicaci!Jn que daremos al resto del trabajo. 



C ·A P I T U L O 2 

Tratemos de regresar entonces al momento te6rico-filos6fico pr! 

vio al surgimiento de las ciencias de la conducta. Si bien el capitulo 

anterior esboza ya el conjunto de las escuelas de pensamiento que gen! 

ran una gran corriente de producción de conocimiento sobre todo en el -

terreno de las ciencias naturales, no basta su estudio general para co~ 

prender sus derivaciones concretas hacia una u otra rama del conocimien 

to; es necesario, además, plantear la relación existente entre el fenó

meno estudiado y las premisas epistemol6gicas para su estudio. Es en -

el terreno de las primeras explicaciones naturalistas de la Psicologia, 

desarrolladas en la segunda mitad del siglo XIX, que empezamos a confo~ 

mar la explicación de la construcción epistemológica particular hacia -

las Ciencias de la Conducta. Dicha construcción no se presenta enton

ce~ comq la sintesis del pensamiento individual, sino como la lenta 
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transfiguración del modo d~ producción sociai de la cie~¿ia ~a partir

de representaciones m~s o menos formales de concat~nación:fenoménica e 

ideológica ampliamente influidas ( " contaminadas 11 
) por modos de con~ 

trucci6n teóricos 11 vecinos 11 ( como en el caso del Positivismo y el Em 

pirismo ) o descendientes (Mecanicismo y Biologicismo ). 

I). - EL MOMENTO TEORICO PREVIO A LA FORMULACION DEL CONDUCTISMO 

Ya hemos hablado del clima naturalista sentido en el mundo occi 

dental a fines del siglo XIX; de su extensión al desarrollo concreto -

de las diversas ciencias, as1 como de las primeras explicaciones de los 

fenómenos de orden social a partir del enfoque Empirista-Positivista; -

pero, ¿ Qué pasa con la Psicologia ? ¿ De qué manera se abona el terre 

no para la germinación de la concepción psicológica moderna ?. Es e

vidente la gran diversificación alrededor del desarrollo conceptual de 

la Psicolog1a en esa época, sin embargo, la primacSa de las explicacio

nes animistas religiosas derivadas de la herencia cultural del feudalis 

mo afin manten1an su expresión hegemónica mediante la formulación de las 

doctrinas idealistas y vitalistasJquienes se constituían en el caballo

dc batalla de la concepción romántico-conservadora construida como rea~ 

ción a la Revolución Francesa y sus secuelas. Pensadores tales como Bo 

nald y Maistre ( Zeitlin, 1977 ) ( 1 ) vivif;ican a.fin el dualismo de 

Santo Tomls alrededqr del ~roblema de la libertad y la acción humana~. 
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Ante esta situaci6n, y como el resultado del nacimiento. de un -

método cientifico derivado mas de la " naturaleza " misma ( incluso en 

el sentido del iluminismo francés ) que dé explicaciones externas y es

pontlneas del mero desarrollo idealista, la manifcstaci6n tradicional -

del psicologicismo metaflsico se ve progresivamente minada hasta ser ID! 

teria de mero conocimiento documental. Los principales elementos res -

pensables de este hecho revelan la fuerza innovativa teórica como uno -

de los ejemplos más claros del proceso de construcci6n del cono.cimiento. 

Es en el terreno de lo " psicológico " donde las confrontaci.o -

nes t~6ricas del siglo XIX alcanzan una gran diversidad de concepciones 

generales sobre el estudio del ser humano. Ya en el tomo 1 del " Curso 

de Filosof1a Positiva " (escrito en 1830 ) ( 1974 ) ( 2 ), Comte asig

na a la Psicología un lugar diferente al de las ciencias, dado que " el 

individuo que piensa no puede disociarse de modo que una de sus partes

razone y la otra observe el razonamiento" (p. 124 ), Por tanto, el -

estudio del campo debla permanecer segOn él en la Fisiologia o en la So 

ciologia. Para Comtc, resultaba claro que la Psicologia no podia disp~ 

ner de otro medio de conocimiento que la auto-observación, y ésto, segdn 

el desarrollo general de las ciencias no compartía ningún elemento del

método cientifico por lo que jamás llegarla a ser una ciencia positiva. 

Sin embargo, en un contexto más general, el modelo mecanicista

del conocimiento conformaba de si las explicaciones del funcionamiento

de la naturaleza. Se consideraba que los impulsos exteriores ponían al 
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sujeto en movimiento, el cual a su vez, era reflejado en.el medio y es

te circulo era reproducido indudablemente, a lo largo de todas las di -

mensiones de la naturaleza, encabezada por el estudio de la Fisica,ya -

que era ahi qud el modelo mecánico estaba alcanzando un nivel completa

mente aplicativo a los problemas planteados por esa ciencia. Era evi -

dente que la aproximación rnecanicista provenia del sensualismo europeo-

del siglo XVIII y como tal, conformaba en el terreno de la Psicologia -

la primera oposici6n formal a la Filosofia Idealista de las escuelas A-

lemana y Francesa ( aunque aqui conviene mencionar la genial contra-ar

gumentación Kantiana). Ahora bien, corno en las d~rnls ramas del conoci 

miento, el sensualismo afrontó una demanda de transformación parcial -

que era derivada de la naciente doctrina humanista en un intente de ra

cionalizar un mundo cada vez más complejo y matizado por agudos contra! 

tes en el sistema de las relaciones sociales. De todo esto pueden en -

centrarse diversas aportaciones tendientes a convertir al mecanicismo ~ 

'l , riginal en una explicación donde además una multiplicidad de procesos -
.J 

., 
' 

¡ .... 

j 

de naturaleza más compleja ( como la Biológica ) entraban en juego. Una 

de las aportaciones más importantes de esta manifestación, y que además 

interviene en la pollmica alrededor de la Psicologia, la constituye el

trabajo de Mliller y Helmholtz ( Assoun, 1982 ) ( 3 ) quienes en 1847 pr~ 

sentan ante la Sociedad Fisica de Berlin un trabajo sobre la construc -

ción de formulaciones matemáticas de la ley de la conservaci6n de la e

nergia. Demostraron que el organismo toma la energia del exterior y 

que en él mismo no hay nada aparte de las transformaciones de distintas 

especies de energia; la importancia de esta formulación constituyó, en 
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la historia de la medicina, el surgimiento propiamente dicho de la fisio 

logia •... y un paso importante hacia la destrucci6n de la tcoria vitalis 

ta dentro de la Psicolog1a. MUller y Helmholtz,. ani nudos por la preci -

si6n y confiabilidad de los modelos f1sico-matemlticos, se dedicaron tam 

bie'n al estudio de los 6rganos de los sentidos, considerándolos como sis 

temas concretos cargados de " energia especifica " La teor1a de la " e 

nerg1a especifica " afirmaba que la sensaci6n de color, sonido, etc. por 

su contenido, no era mis que una descarga de energ1a latente en el fila

mento y~ el reflejo de las propiedades objetivas de lo percibido; in 

tentando relacionar la sensaci6n con las condiciones exteriores sin re -

nunciar a la idea de que aquello anida en la estructura del 6rgano e in-

dependientemente de tales condiciones, presentan la teoria de los simbo-

los o de los signos segQn la cual, la sensaci6n denota el objeto de modo 

análogo a como el nombre denota al individuo; para ellos, y como contra

partida a la explicaci6n vitalista, se demostraba que la imagen tenia un 

origen experimental de manera que eran los experimentos exactos y no con 

sideraciones especulativas lo que oblig6 a reconocer la importancia del 

factor " psiquico " y la insuficiencia de las explicaciones meramente f!_ 

siol6gicas. El papel de este factor apareci6 en la tesis relativa a la

naturaleza simbólica de las imágenes sensoriales, sobre todo en las hip~ 

tesis concernientes a las sensaciones de innervaci6n reguladoras del tr! 

bajo de los mQsculos ( convirti~ndose de paso en la primera explicaci6n

del proceso de aferentaci6n en retorno y su aplicación en las teor1as de 

bio-retroalimentaci6n ). 
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Los trabajos subsecuentes de Helmholtz se dirigen a la veloci -

dad de los impulsos nerviosos, in~luyendo de esta manera, tanto fen6me

nos fisiológicos como psicológicos donde intervenian nociones mis com -

plejas que la mera percepci6n de los objetos. Donders en 1857 y 1868 -

( Ci.tado en Assoun, 1982 ) ( 4 ) continOa los trabajos iniciados por -

aqu61 dando un fuerte impulso a los procedimientos experimentales rea 

!izados en laboratorios mediante el estudio de la medición de la veloci 

dad de reacción; el interls por este pr9blema y el cOmulo de estudios -

realizados al respecto comienzan a solidificar dos de las caracteristi-

cas más importantes de la orientación conductista: La experimentación -

y la medición; y es en este mismo camino que la consolidaci6n de la ex

plicaci6n naturalista incorpora patilatinamente nuevas áreas a la nacien 

te conccpci6n de lo psicol6gico: Ernest Weber ( 1795-1878 ) y Gustav --

Fechner ( 1801-1887 intentan determinar la diferencia minima entre -

la magnitud de dos estimulas como para ser percibidos por el hombre; se 

obtiene un umbral de diferenciación correspondiendo a la diferencia en

tre dos estimulas que originan una diferencia perceptible en la sensa

ción; de esta manera, las sensaciones por s1 mismas, como '' hechos de -

la conciencia " no podian medirse¡ pero indirectamente, mediante su co

rrelación con los estimulas exteriores se convirtieron en un objeto de 

procedimientos de medición. Esta traducción fenoménica se constituy6 -

a nuestro modo de ver en 2 etapas: inicialmente, la posibilidad del es

tudio de caracteristicas de la ''. psique " que si bien no correspondian

en la realidad a objetos discretos, se planteaba la posibilidad del es

tablecimiento de un continuo categorial que se validaba a partir de la 



• i 

-1 

1 
i 
1 
, 
1 
' 

54 

gran influencia que las. ciencias. fisicas dejaban sentir desde el siglo -

XVIII. Post~r:ior~9kt:;~, 'ia' <:·6J1únüa uÚlización metodológÍ~~ .'de. las mi~ 
, ::~;'~·::. ~.<,,~;~'.;·>.~~>,: '.·_{~.·>< :::.:~ .:">-.:·.,- ~i~·:::.~r.,,: .. ·>_-:··;; ;·>-.:·: : .. ·>.')::.::~;::·.· ·-'.··-/: :·>_, .. --~' ":'.: .. :< .: >·-:·. ·" ... >.?_·:_ ~- ·-. ·.-.,, ... :- -.' , .< :: :: ::_--__ . 1 •• '. ·-"" •• 

mas' cieiiciás/f:t's{éás;/emiJiCza 'a; c'ollforniar;la \pauiatina.••modif ié:ifé:i6n del ._ 

::::::Bt:ii!lf iilllli((f illllí!SlJ~~!!il{ltf :;::: 
tológ ica a pa:r;>tir·' de•;~laCmetodologia· e'ri:'Tiúií'.Cieridá's: .. láí'.Conducta>y · no 

:, ':,;::::·; :''; ·:ü; tf~~1ttu1~~ ~b., ~ . i& i~:~~~·1·~~t~»\{~¡~f ~JiW~r~i~; , , , . 
' . .;";-, 

~ .· ., --· 

Lo' método' p •l oof1 i lo~ ~\·¡~,,%;.~j'~\~~lff ~.l~~~4¡~~Jii~Ii~:'t, on ~ 
formaron en un importante instruritento\de:;trabi:(jo;;d,cntr'(i~'.~é_li'.·labcír.atorio-

y se incorporaban además, ciiiterios•¡~ ~'.ri~~:z¡é<l'{;~::n¡~'.~ :i,'.'~~h~cim.ianto 
de lo psicol6gico~ cr~terios que prov~nia~ ~&'~ de ~na có~s"t'rucción epi~ 
temológica de factura empirista-biologicista. 

No podr1amos abandonar la contribuci~n de la fisiologia a la fo~ 

mulación de la Esicologia de la ~poca sin ante~ referirnos a las impor -

tantes contibuciones de la corriente rusa, y en especial de SAchcnov ( -

1829-1905 ), Las contribuciones previas a su trabajo establec!an ya u

na explicación en anatom1a-fisiol6gica a la actividad humana por medio -

del concepto del arco reflejo. Parccia que si se lograba aplicar este -

princ~~iq a tQdas la~ mAn~festac~ones motoras, incluidas las que solian· 

cx~lic~rse ~Qr la tntervenc~ón de la conciencia y la voluntad, triunfa -

rla el e~tudlo cientiflco de la Psicologia, Aün as1 existia la incompa-
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1 tibilidad entre las explicaciones mecanicistas-energDticas y aquellas

j que estaban basadas en la actividad intuitiva. La búsqueda explicat~ 

va de un s6lo factor como el eje de la Psicologia continuaba. 
~ 

1 
¡ 

1 
Es ante esta situaci6n que Séchenov, estudiando el intercambio 

gaseoso del organismo, se enfrenta a~ mec~nismo fisiol6gico de la aut~ 

regulaci6n; derivado de la idea de que en el organismo las reacciones

fisico-quimicas pueden mantenerse a cierto nivel estable dado que el -

organismo se encuentra dotado de reguladores especiales que mantienen

automfiticamente la constancia del medio interno, el equilibrio entre -

lo que entra y lo que se consume; de modo que al intensificarse la pr! 

, sencia de una sustancia, los reguladores tienden a la destrucci6n de -

ésta, as1 como cuando alguna otra sustancia hace falta, su producci6n

es incrementada. Las caracteristicas de este sistema auto-regulador u 

homeostltico ( aunque este último término fuese acunado después ) inv! 

dlan ya el terreno de lo psicol6gico. Para Séchenov, el organismo era 

por naturaleza, un dispositivo capaz de variar automlticamente las ac

ciones según las condiciones cambiantes. A diferencia de las caracte-

risticas fisico-quimicas y energ6ticas que por si mismas no pueden ca! 

biar las condiciones circundantes ni ajustarse a ellas, el organismo -

humano si es capaz de auto-regularse por medio de la retroconexi6n 

cuando en el transcurso de la reacci6n se establecen conexiones hasta 

alcanzar el efecto necesario. Aunado a la formulación anterior, S6che 

nov estudió de manera concreta parte del pro¿eso regulador del sistema 

nervioso descubriendo el papel inhibidor de algunos centros nerviosos; 
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qued6 establecido experimentalmente en sus< estudios que la reacción - -

motora puede estar contrarrestada excitando determinadas zonas del tron 

co encefálico; introdujo además la idea de la acci6n coordinadora entre 

los centros nerviosos. Para Séchenov " es fácil comprender que sin la

existencia de inhibidores en el cuerpo y sin la posibilidad de que és -

tos se pongan en movimiento mediante la excitaci6n de los proyectiles -

sensitivos seria totalmente imposible cumplir el plan de la automovili-

dad que poseen los animales " ( Séchenov, 1948 ) ( 5 ) ( pag. 74 ) . Su 

trabajo gener6 una modificaci6n en el sistema de las representaciones -

no s6lo de la actividad nerviosa sino además de la psicol6gica, ya que-

su concepci6n materialista consecuente part1a de la interpretaci6n de-

lo psicol6gico como movimiento de la actividad del organismo íntegro. -

Las concepciones de Séchenov pueden ubicarse como revolucionarias en -

el sentido de que producen una explicaci6n objetiva de los procesos ge

nerales de actividad denominada en esos años como " psiquica ", ya que 

asigna a la ontogenia fo~mas específicas de relaci6n con su alrededor

ª partir de una serie de procesos demostrados de manera rigurosa en la

experimentaci6n. Todo esto significaba el volver la atenci6n hacia las 

circunstancias alrededor del sujeto de manera tal que el funcionamiento 

del mismo revelaba acciones de adaptaci6n; de acomodaci6n; significaba-

además una evoluci6n importante en la historia del estudio del fenómeno 

en virtud de su definitivo alejamiento de las formulaciones mecánico-e

nergéticas planteadas inicialmente. 

Ahora bien, por otro lado, faltaba a"cm una explicaci6n del fenQ_ 

meno natural en general desde una perspectiva hist6rica o procesal, y -
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es la enorme contribución que_a la historia d.el pensamiento hace Char-

:::v::::::: ~:::::::::::~:•:~~l1~11~~~i~~t~~~~~Vi::r;::::::::n:: 
formalmente establec'idos y los qil~ e;¡~.~%~\~%{';:;ías de consolidarse re

cibieron sin falta contribuciones·- im;o~i;~:~i~~al interior de sus fo1·mu 

laciones teóricas y prácticas. 

La persepctiva filos6fica que sustentaba a la epistemología de 

las ciencias naturales, recibió un fuerte impulso al integrar catego -

rias de validación teórica derivadas de la consideración de los fenómc 

nos como resultado de " procesos graduales t1 y t1 transformaciones na 

turales '', y es de !sta manera como los campos de la ciencia que reci
·1 
¡ ben la influencia evolucionista propenden a una explicación mis compl! 

ta alrededor de sus objetos de estudio en particular. Elemento central 

en la construcción de una explicación teórica que tienda a hegemonizar

i se. Baste hacer notar que la misma producción social del conocimiento-

' i 
,..,¡ 

fu~ invadida por la llamada t1 doctrina evolucionista " del conocimiento. 

La Psicología no podia ser la excepción; el pensamiento de Dar

win presentó al organismo como una formación condicionada por la histo

ria de su especie, como una formación adaptad~ a las condiciones de su 

hlbitat gracias a la selección natural, y dado que la selección natu -

ral destruye cuanto no tiene función de adaptación, las funciones psic~ 

lógicas tambi&n fueron concebidas como un instrumento de supervivencia-
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Y como un important~ f11ct,or.'~~ Ja .evoluci6n; ··el prinéipio de la adapt!!_ 

ci6n explicaba' la~ ~~ft i~tlla~'icirid.e~ de lci s procesos i'ndi viduales j ' el -
.! . . -. -~ .'... , - " ,_,-.' ' • • ' 

medio obliga a la ~'¿~facia ~ la adquisici6n y desaparici6n de clases -
·- v., 

:·~ . . '. ·._.-,.• ___ -:. ':'-'~-:'{~ :~.-:· ~ _ .. :. '.' . 

de reacciones ( Darwin, 1981 ) ( 6 ). Sin embargo este no fué el Qni-

co factor que Darián formul6, ya que además sienta las bases para el -

estudio de los instintos, elemento aunque imperfecto, indispensable p~ 

ra la supervivencia. Posteriormente, un problema anquilosado aQn por 

las concepciones religiosas dominantes de la época fué develado desde-

la perspectiva eminentemente naturalista y observacional de Darwin: el 

origen del hombre; su conclusi6n sobre el parentesco entre el hombre y 

el mundo animal se extendi6 hacia la esfera de lo psicol6gico; en su -

obra 11 El origen del hombre " ( Darwin, 1981 ) ( 7 ) estudi6 los movi 

mientes expresivos que acompañan a los estados emocionales en los ani

males y en el hombre sin interesarle l~s maneras subjetivas de su apa

rici6n. Ante el cuestionamiento de que si los cambios externos obser-

~ vables producidos con los afectos tendrian algOn sentido objetivo de -

~ adaptaci6n, Darwin responde que tales movimientos tenian inicialmente-

1 

~· 
,, 
! 

un sentido práctico. El animal muestra los dientes antes de atacar, -

sus movimientos expresivos constituyen de esta manera reacciones de de 

fensa o agresi6n segQn Darwin, En la actualidad, por ejemplo, el apr~ 

tar los puños y la modificaci6n de las facciones faciales del hombre -

ante algo desagradable constituyen una supervivencia de los tiempos en 

que significaba estar preparado para la lucha, y como con los instin -

tos, según el naturalista, no se aprende a realizar estos actos sino -

que son una manifestaci6n 11 inconsciente 11 Desde este punto de vista 
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los estados emocionales estaban considerados en relación con el impul

so para la acci6n. 

Esta nueva concepción sobre el funcionamiento humano modificó· 

de inicio las ideas sobre lo psicológico, ya que empezaron a ser exa

minadas a la luz de su utilidad para la supervivencia, para la adapta-

· ción al medio, como un instrumento al servicio del organismo. Esta -

formulaci6n encontr6 una interpretación concreta en la llamada '' Psi

cologia Funcional " corriente ampliamente heterogénea y con postulados 

ideológicos de lo más variado; sin embargo, puede distinguirse un gru

po importante en E.U. entre los que destacan W. James, J. Dewcy, Wood

worth y otros. 

La Psicologia Funcionalista situaba en primer plano, los actos, 

operaciones y las funciones psicológicas. Su orientación estaba dada

por la influencia del modelo evolucionista de manera que el concepto -

de función incluia el examen de todas las manifestaciones humanas des-

de el punto de vista adaptativo; habia que determinar la relación de -

dichas manifestaciones con las condiciones del medio y con las necesi

dades del organismo; además, era necesario tomar en cuenta la compleji 

J dad de la conducta como el resultado de la presencia de diferentes si-

·¡ 

' J 
i 

J 

tuaciones y problemas ambientales, Es conveniente resaltar la disgre-

gaci6n ontológica de lo Psicologta Funcional en funci6n de las conti -

nuas discusiones con la corriente estructural; fenómeno que se repi~e

al interior de otras ciencias con una sorprendente regularidad, sobre-



60 

todo en la Antropologia ( Claude Llvi-Strauss, 1974 ) ( 8 ) y la Lin ·

guistica ( Ferdinand de Sássure, 1964 ) ( 9 ) y aún en el plano filbs6 

fico al interior de su polémica respecto al objeto de estudio ( Diaz -

Polanco, 1982 ) ( 10 ) • 

El indeterminismo del funcionalismo norteamiericano se remitia amplia

mente a su posici6n ideol6gica-politica. La tesis de que la acci6n -~ 

moldea al medio circundante en consonancia con los intereses del suje

to se convirti6 en un enunciado axiomático de los funcionalistas prag

matistas como James: El Pragmatismo, expresi6n ideol6gica de la clase

dominante en los E.U. lleg6 a ser incluso la filosofia dominante de es 

ta clase. 

Según Keller ( 1975 ) ( 11 ) esta corriente puede ser caracte

rizada por 6 puntos fundamentales: 

1) Oposici6n al estructuralismo titchencriano. 

Z) Interés en la cuestión del ¿ 11 para qué 11 ? más que en el -

¿ 11 qué es 11 ? ; es decir, prioridad de la función sobre la 

estructura. 

3) Interés por el sentido práctico del conocimiento. 

4) Representaci6n de la tradici6n biologicista de la Psicologia 

5) Estudio de nuevos campos de la investigación psicol6gica, -

sobre todo si se encontraban conexiones ~rlcticas y aplica

tivas. 

6) Influidos en gran medida por las ideas de W. James. 
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El aumento a las tendencias de. produ"cCi6n y a la~ de reproduc -

ción del capital ponder6 hegeméicam~nté el~J1\Elntos de avance, pres ti -
,..,:_...,-,,. :-~i:~-:...,: 

· .. -. ·''.'':·;:·1_ ·: ·.· ,>-:'-.> '• 
gio y estatus personal, de realización·>inmeef:~.~~.e independiente, y es 

aquí que la interpretación de lo psicoi6'¡i~~'6é·'.s~q¿onstituye en un ele -

mento importante de fundamentaci6n " cientific~· ;, en el mundo occiden

tal, ya que se dejaba traslucir la priorizaci6n de las necesidades de

un ~-~biente en el que las ideai fuesen operativas y con algún valor -

inmediato. 

Es de esta manera que puede esbozarse el cumplimiento de la -

función social de la corriente funcionalista como la manera de resol -

ver las necesidades surgidas en un organismo social complejo ( Malinows 

ky ( en D1az Polanco, 1982 ) ( 12 )) Parsons, 1970 ) ( 13 ) en la-

esfera de lo inmediatamente utilitario a niveles teóricos y prácticos. 

El avance de la lógica teórica del Funcionalismo implicó para los últ~ 

mos aftas del siglo XIX un gran salto hacia el estudio de los problemas 

reales y cotidianos del hombre; sin embargo, tal y como ya lo hemos di 

cho antes, las exigencias de interpretaci6n social comprometida con el 

cambio de la misma se van incrementando a medida que los elementos de 

crisis de un Modo de Producción se acentúan, de tal suerte que al i 

gual que muchas otras construcciones teóricas, los elementos inicial -

mente aparejados con las representaciones ideológicas del desarrollo -

capitalista pronto adquieren un significado cuando mucho reformista y 

en la mayor parte de los casos apolog!tico. Esta situación se observa 

en el caso del funcionalismo tanto a un nivel de construcción teórica-
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fenomenológica y la teoria Marxista de la Sociologii·f-i~'derna ). como a 

niveles de constitución ideológica ( Lo cual se obseita fácilmente al 

realizar un análisis de los movimientos sociales que desde fines de, la 

Segunda Guerra Mundial cuestionan ampliamente el tipo de hegemonia so

cial prevaleciente en el Capitalismo ), 

Si bien la Psicologia Funcionalista enfatizaba su interés más-

por los procesos y operaciones que por las estructuras y elementos, no 

quedaban muy en claro el conjunto de factores que deban lugar a la ap~ 

rición de formas de reacción dentro del funcionamiento psicológico, ni 

la integración de pautas complejas de actividad humana ante las si.tua 

ciones cambiantes de su medio¡ estos eran elementos aún exclusivos de 

las explicaciones idealistas. Sin embargo¡ y como una de las demostr~ 

cienes importantes de que primero se generan las ideas que dan lugar

ª los principios y después a los marcos conceptuales generales; la con 

tribución naturalista al problema de la adquisición de elementos den -

tro de los procesos psicológicos se produce desde 1651 con la contribu 

ci6n del sistema filosófico de Tomfis Hobbes ( 1969) ( 14 ), Su obra-

esU poderosamente influida por el nominalismo determinista que-;1.ún - -

prevalecia en la concepción ideológica del cristianismo europeo, Su -

ontolog1a manifestaba lugares concretos a los objetos espaciales y que 

no eran otra cosa que sustancias con dirección a las impresiones¡ de -

esta manera, para Hobbes ( 1969 ) ( 15 ) " la sensacitin es un movimien 

to lnter~ar del ~cr sensible que se encuentra ~resionado ~or un cuerpo 
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exterior ·en movimiento, lo cual da origen a un fa,ritasma a ldca, pero 

si la imaginación es ese " fantasma " retarda.do que persiste después 

de que el estimulo ha desaparecido, es equi~alcrite a la memoria en el 

sentido de que se vincula a sensaciones por desvanecerse; si la memo -

ria debe servir para preservar y contribuir al progreso del conocimie~ 

to, es preciso que las formas sensibles nos sirvan para recordar las 

sensaciones que hemos experimentado en el pasado "· Es claro que la -

aproximación de Hobbes, aunque en el terreno estrictamente filosófico, 

obedece al Empirismo Sensualista y que es considerada como piedra ang~ 

lar al momento ele la explicación Asociacionista en la Psicologia del -

siglo pasado, El elemento epistémico básico reside entonces en la ca

ractcr1stica icónica que los te6ri,cos rusos desarrollan y diversifican 

en el estudio ele la Fisiología y la .Psicologia. ( Sin referirse clescle

luego al gran movlmiento artístico-social que va del siglo XI al XVII ). 

Esta permanencia de la sensación si bien es planteada en el sentido o

riginal desde el siglo XVII, va sufriendo adaptaciones y modificacio -

nes ( como la influencia del materialismo de Hartley un siglo después ) 

dependiendo de su a~licaci6n teórica o pJbgmStica al conocimiento, ha! 

ta llegar a la formulación de la teoría de las asociaciones en el si -

glo XIX¡ dicha formulación llenaria ( al menos por algún tiempo ) el -

espacio asignado a la explicación de las adquisiciones en el área de -

la Psicología explicando la adquisición de reacciones no a partir de 

fuerzas misteriosas y espontáneas del alma sino a partir de elemcntos

de la experiencia surgidos por la acción de los estímulos sobre los 

&rganas de los sent;l.do~ que dcs¡.rnés son unidos debido a la repetición-

( Yaroshevsky, 1981 ) ( 16). 
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Para el Asociacionismo, el nacimiento de las s~n,saciones y·.sU repetici6n 

eran susceptibles de cálculo objetivo, dec9~trol\y,d~<dir6cci6n. Es de 

esta manera que el efecto obtenido no· depende; d~ i~pi.ii~os o de fa_cul ta

des especiales, sino de las influencias exteriore~ y su distribución en 

el tiempo. Si bien el esquema asociacionista conformaba un paso adela~ 

te en la lucha contra la concepci6n animista de la Psicologia, también

resuita evidente su vulnerabilidad al momento de recurrir a las catego·· 

r1as atomistas y mecanicistas; la poléiica sobre la constituci6n de la 

Psicología y su método de conocimiento prosigue dejando de lado a las -

interpretaciones ya rebasadas epistemo16gicamente, mismas que a veces -

( como es el caso del asociacionismo ) aunque ya no protagonicen ningu

na discusi6n teórica importante, encuentran lugar en alguna escuela ps! 

col6gica de la época. 

Es de esta manera que los avances continuos en el proceso de la 

conformación de la Psicolog1a, manlficistan una lógica de construcción -

cientifica que mantiene su actividad en 2 planos distintos pero inter -

dependientes; en un primer plano, la expresión revolucionaria al inte -

rior de la concepción te6rica de la disciplina representada fundamenta! 

mente por las aportaciones: a) Del modelo meclnico-sensualista que como 

ya hemos visto proviene de la filosof1a empirista; b) De la interpreta

c.ión energ6tic¡\ a la que la fisiología recurre aan antes de 1850 y que

fundamenta el vasto desarrollo de esta misma disciplina y las derivaci~ 

nes hacia la Psicología; e) La teor1a homeost6tica del funcionamiento -

org§nlco y psicológico; d) El enfoque asociativo que sienta además las 
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bases lógicas del atomismo sociológico· y; e) La teoria evolutiva de 

Darwin que genera la explica'.ci6n.de las exigencias externas y su induc 
·- •-'' ... . - . ' . . 

ción lógica hacia la Piscolog1a.·Funcionalista. Es claro que esta di -

versidad de aportaciones a la .vez que no constituyen la totalid\d, se 

concretan en el objeto de la ~sicolog1a no como efecto de alguna pla -

neaci6n preconociente e integrativa, sino a partir de una serie de cir 

cunstancias polémicas concretas ( a veces sin gran relación entre s1 

donde queda manifiesta una precisión ontológica superior a las expli -

caciones tradicionales d61 escolasticismo. Otras veces, dichas apor 

taciones resultan de la confrontación sistemática de interpretaciones-

mis lejanas como en la Antropolog1a, la Sociolog1a, la Biolog1a y so -

bre todo la F1sica. Sin embargo, ya sea como desarrollo interno o ex

terno a la disciplina, es obvio que la nueva interpretación sobre la -

Psicolog1a estl construida a partir de los grandes modelos epistemoló

gicos del ~istema de la Ciencia Natural. 

En un segundo plano y como condición de lo anterior; el desa -

rrollo de la ciencia en general y de la Psicolog1a en particular, fué

deducido a partir de un encargo socialmente distinto, es decir, se ag~ 

diz6 la necesidad de la legitimización de la nueva lógica social. Es -

aqu1 donde el sentido otorgado a los planteamientos teóricos se descu 

bre ante una premisa ideológica inherente , de contenido concreto y 

con objetivos ya prefigurados. De esta manera, el desarrollo de la 

ciencia se encontró inducido de antemano seg6n los factores espec1fi -

cos de dirección al interior del modo de producción concreto y es aqui 

donde se pueden explicar los or1genes de la flu1dament~clGn que Ja a la 
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construcci6n cient1fica su caracter de clase desde sus rep~esentaciones 

ontol6gicas hasta los elementos más insignificantes d~l método. Por lo 

demás, la relaci6n ciencia-sociedad no s6lo se circunsc~ibe a los crite 

rios funcionalistas de su influencia reciproca sino que a su vez deter

minan incluso la aparici6n o supresi6n de modos de interpretación teó -

ricos como el Funcionalismo mismo. 

Tenernos entonces que por un lado, la incorporaci6n de perspect! 

vas novedosas en el terreno de las ciencias F1sicas hacia la Psicolog1a 

se constituye como una respuesta a la exigencia de modernizaci6n conceR 

tual y ernp1rica que el campo cient 1fico en general impone a la Ps icolo -

g1a misma; por otro lado, la velocidad del progreso social del sisterna

se ve superada por una velocidad aún mayor que tienen los efcc tos de se 

gregaci6n y polarización de la riqueza, que si bien se gener6 socialmen 

te, no se distribuye de la misma manera. 

De todo esto se desprende el doble carlcter del modo de conoci

miento que nos ocupa: revolucionario y apologético; y aunque m(Ls adelan 

te tendremos oportunidad de analizar esta aparente contradicción, dire

mos por el momento que lejos de presentar algún obstlculo teórico, con

firma la importancia que debe asignarse a la indivisibilidad entre suj!:'._ 

to(en su contexto hist6rico)y objeto de conocimiento. 
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1 Il) • - TEORIAS Y EXPERIMENTACION SOBRE LA CONDUCTA 

j 

1 
Resultar1a bastante problemático el tratar de argumentar el de 

sarrollo de la teorla de la conducta en base al impacto que un solo in 

dividuo hubiera generado al interior del campo de la Psicologia; hemos 

J revisado arriba la cantidad de aportaciones te6ricas necesarias para -

conformar algGn aspecto particular del desarrollo del conocimiento; c~ 

mo son entrelazadas unas con otras, a veces retomadas a la luz de nue-

~ vas situaciones y c6mo se fusionan en perspectivas de mayor alcance. ~ 

..., 
J 

""1 

1 _¡ 

] 

Si partimos de que al igual que cualquier otra manifestaci6n teórica,

la Psicologia Conductual es el fruto tanto de diversas discusiones te6 

ricas as1 como de influencias ideol6gicas y politicas que son retoma -

das por circules relativamente amplios de teóricos, fil6sofos, tecnól~ 
. . 

gos, etc, ( quienes a su vez manifiestan también diversas formas ele ac 

tividad y reflexiones algunas veces distintas entre ellos mismos ), es 

taremos entonces de acuerdo que la construcción cicntlfica ~ prcfig~ 

ra un modo ideal y finico de desarrollo, sino un conjunto de elementos~ 

significativos a la ontologia ( o u proposiciones protocolares " segGn 

Schlick, 1965 ) ( 17 ) donde se puede definir a la disciplina como el

~rea ocupada por postulados más o menos radicales y más o menos conse-
. . 

cuentes con las premisas categoriales. 

Es a.si que la teoria de la conducta no tiene que ser distinta

ª la generalidad de las mismas; está conformada ~or un conjunto de a -

xiomas, proposiciones y leyes generales, que una vez constituidas res-
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ponden a su propia 16gica en virtud de haber alcanzado un nuevo hori -

zonte de visibilidad epistemol6gica; esto significa el enfrentamiento

ª perspectivas criticas que no se hac1an presentes al momento de la -

dispersi6n previa ( La teoria evolucionista por ejemplo.no es critica-

, da sino hasta que es incorporada a la noci6n de adaptaci~~ y eficacia 

individuale~ en las ciencias de la conducta ) a la formaci6n del obje-
"I 
1 
j 

~ 

1 

4 
i 
1 

. ..., 
1 

-1 

. J 

to. Es por esto que se considera poco importante para la explicaci6n

de las premisas epistemol6gicas el desarrollo personal de cada uno de 

los te6ricos de la disciplina si 6ste es visto como el fruto del inte

rés especifico hacia problemas concretos, lo que en realidad importa -

es el estudio del mantenimiento o redirecci6n que a través del conju~ 

to de trabajos, algfin te6rico realice sobre el modo de producci6n dcl

conocimiento; (no se confunda lo anterior con el estudio de la consis 

tencia interna de la teor1a a lo largo de diversas lineas problemlti -

cas, sino que se parte ya de este presupuesto ) en este sentido el re

corrido que se haga alrededor de la teor1a de la conducta debe compar-

tir el mismo criterio . 

J Es lugar comfin reconocer la importancia de la Fisiologia Neur~ 

J 16gica rusa de la segunda mitad del siglo XIX y los primeros afios del 

siguiente; si bien esta corriente en sus inicios considera a la Psico-
1 J logia como parte del campo de la reflexologia, sienta en realidad las 

. 1 

...J 

primeras contribuciones concretas para el desarrollo de la Psicologia

como una ciencia independiente. 
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Uno de. los fisiólogos más pr?mirie,ntes y. de quien ya nos hemos

ocupado antes es S~chenov, quien concep~u~lizaba el o.bj oto de estudio· 

de la Psicología como la unificación de 3 conípbriéÜtég¡'.~lifht~rrio ( a-

;u:: ::: ,::.::: ':::;::::~' :. :::::::·: :·:: ~~i::~~~J?i~~~~~i~~~::,:: : 
en la pertinencia o no de incluir los actos de la'" conciencia" sino

en la manera en que estos actos se vinculán al resto de los componen -

tes de la actividad humana. A pesar de lo anterior, su concepción me-

todológica de la Psicología caía aGn dentro de las ciencias inexactas; 

proponiendo. el estudio del condicionamiento de los reflejos como la -

clave para el acceso de la Psicología a un mayor grado de cientifici -

dad. Para Sóchenov la conducta se compone de un conjunto .de reflejos

complejos que pueden ser adquiridos por medio del aprendizaje mediante 

la asociación de estímulos con determinados movimientos lo cual genera 

con la repetición de esta asociación una serie de actos habituales e -

1 involu11tarios. Su anfilisis de los fcn6menos de la conducta fué consi-
.1 

derado ampliamente contrario a la tendencia idealista rusa en 1850-70; 
1 

J decía que los fenómenos psíquicos podían ser estudiados por medio de -

1 .... 
'1 

..J 
1 
1 ... 

procesos específicos con una metodología científica¡ sin embargo, no -

deja de recorú>Cer el papel que el ambiente juega en la determinación -

de los procesos psicológicos del hombre ( Kazdin, 1978) ( 18 ). 

Es algunos anos mis tarde de la aparición del libro de S6che 

nov ( 1952 ) ( 19 ) en 1870 11 l Quién debe investigar los pt'oblcmas -

de la Psicologia y c6mo ? 11 que otro investigador ruso empieza a de -
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sarrollar su trabajo; .• I~ p¡ Pávlóv (1849~1936 ) al igu11l .que S6chenov 

:::·:: :::::¡i:,~i'rt~i¡1¡!~~\~j¡~\~~~~~~~l~ttf t:?~~tt~~t~2f ~f :,.:; · : 
Es bastante cono.Cldo::,el',·pr"Ciéedim1ento· ral · tüiza.•;Pávlov·en el 

estudio de 1 º s P ro2~lt~·~t~~~r~~~~~~~Ji~:~~f ~~f ?~i~;t~: '~'~e.;~Jz;~·Ft;i~~~;,¿1~~:~1 ª in -

necesario volver a exponel'l(ii'~·1q\que':.s1 es,-:conv,'en en ·~:::menciónar es que 

Pávlov materializa por v~},pi:¡~~~~ ~l ~~tticl'i·d';~~j(~i;Wi><ci~ .. los reflejos-

condicionados tal y como lo babia sugerido s6dh~~o~) · A partir de tales 

estudios se comienzan a investigar algunos procedimientos asociados con 

el desarrollo y generalizaci6n de los reflejos condicionados, tales co

mo la extinci6n, generalizaci6n y discriminaci6n. Plvlov investiga di· 

versas relaciones entre la asociaci6n est1mulo-reacci6n con el fin de -

tratar de explicar las características complejas de la.actividad nervi~ 

sa superior; y aunque parece no haber tenido ideas definidas acerca de 

las funciones superiores del hombre, es indudable que les reconoci6 la 

capacidad de " sintetizar·" las señales que afectan al comportamiento · 

en un sistema de signos abstractos e inseparables del lenguaje. 

Es clara entone.e~, la tendencia metodológica en que Pávlov se -

inscribe hacia el estudio de los fenómenos del comportamiento en un ar· 

ticulo publicado en 1932 ( 1980 ) ( 20 ) " La respuesta de un Fisiólogo 
-1 , a un Psicólogo " , escribe: " Soy un psicólogo empírico¡ acerca de la 

literatura psicológica s6lo conozco algunos manuales y únicamente he 

leido un número de artículos sobre el terna que resultan completamente -

insignificantes en relaci6n al cúmulo de datos adquiridos. Pero he si·· 
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do siempre y lo ~oy ahora, un observador de mi •ismo y de los demls; en 

tanto que ello es práctÚ:am~nte .. ac~esihi~., Me ha,Í.n~er~sado siempre la 

vertiente psicológi~·a de l~ lite;~~~ra y. ia i~~tu'r~ . Estoy deliberada

mente contra cualquier teoriá que.pretenda englobar todos los fenómenos 

que constituyen nuestra subjetividad, pero no puedo renunciar al análi

"" / sis de ésta, a la alternativa de comprenderla en ciertos puntos distin-

... tos. Esta comprensión debe consistir en interpretar las diversas mani-

{estaciones de nuestra vida subjetiva, de acuerdo con los datos positi-

1 vos de las ciencias naturales modernas. Estoy persuadido de que la com
¡ 

prensión fisiológica de una gran parte de lo que hasta ahora hemos lla-

mado actividad .. psiquica descansa sobre una base sólida y que en el a -

nllisis de la conducta de los animales superiores, incluido el hombre,

es legitimo partir de una concepción puramente fisiológica de procesos

fisiológicos bien establecidos. Sin e~bargo, está claro que numerosos

Psicólogos ponen todo su ardor en la defensa del comportamiento del ho! 

bre y de los animales en contra de las explicaciones puramente fisioló

gicas, explicaciones que desconocen constantemente sin siquiera intcn -

tar aplicarlas objetivamente "· ( pág. 134 ) . 

El trabajo de Pftvlov es llevado posteriormente al campo de la 

conducta,a,normal donde se establecen inferencias inhibitorias o excita -

torias hacia los centros nerviosos superiores pretendiendo explicar asi 

lq adquislci~n de ~atron~s neuróticos ante situaciones de confrontación 

de Z im~ulsos diferentes, Finalmente, Pávlov también estuvo interesado 

en la relación de los ~recesos nerviosos superiores con el lenguaje hu-
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mano; distinguió rasgos únicos en el hombre que coriformaban un " segun-

do sistema de señales " mediante el condiái:l~aÍlli~~·t~ ele segundo orden. 
, ':._:<:~_~·~·., .... ~~·· . 

. _ ._.; ~. \ 

Por otro lado, el conjunto de dificultides operati~as de los ex 

perimentos de Plvlov hablan generado alguna~ imposibilidades al momento 

de replicar sus estudios; condiciones como el nivel de agresividad o P! 

sividad de sus sujetos experimentales, factores disruptivos como la pr! 

sencia de algQn sujeto extraño a la situación experimental, etc. lleva

ron al perfeccionamiento del método de estudio de los reflejos en el 

trabajo de U. M. Bóchterev ( 1857-1927 ). Aunque la raz6n de ser de 

los trabajos de Béchtcrev no fué el perfeccionamiento metodológico por-

si mismo, fu~ condición previa para el desarrollo de trabajos mc<liante

el uso de estimulación aversiva ( choques eléctricos ) que despu&s de -

cierto tiempo de ser asociada con alguna señal produc1a ésta misma señal 

respuestas aprendidas llamadas por Bóchterev " Reflejos Asociativos "· -

La extensión teórica de los trabajos de Bóchterev quedaron fuertemente

ligados a los de Pftvlov en virtud de su orientación rcflexológica y an

tisubjetivista. B6chterev tuvo una difusión importante ( de inicio ) -

en América dada su inclinación de explicar los procesos reflexológicos

como la piedra angular de la conducta, incidiendo ademls en problemas -

c~ncretos del comportamiento al fundar en 1907 el Instituto Psiconeuro

lógico dedicado a la investigación y tratamiento de los problemas psic~ 

lógicos ( Kazdin, 1978 ) ( 21 ) . 

Resulta evidente entonces la influencia de la fisiolog1p rusa -
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en la conformación de una Psicolog1a conunobjeto.ymétodo¡>laincli-

nación a los procedimientos obj.etlyo~·:;\~ ~'ist1nci6n.~y:i;~pÍ·r¿~2i6J1. 
que se dan a los fenómenos psicológicosi:·e•st,as\c'aiact~ii.stfcis·.J~jos -

de presentarse de manera exclusiva por ¡{~''.{~'i:·~i~~~¡~:Jb~~',';ri~~crnl1ad~s a-

rriba, se manifiestan en un criculo de tcóri¿os má~ ampú~. dentro del 

que pueden meneionarse a Wulfson, Ayon; Chernov, Botkin y otros ( Pá -

vlov, 1980 ) ( 22 ) . El asociacionismo-atomista, encaraba de esta ma

nera el problema del objeto y método de la Psicología no como el resul 

tado de investigaciones de unos pocos, sino al interior de una atm6sf! 

ra político-ideológica donde la virulencia de las condiciones sociales 

en el periodo ulterior a las reformas Zaristas de la década de 1860-70 

provocaba una polarizaci6n extrema de las fuerzas clasistas; aqui la -

concepción materialista se iba forjando entre las continuas polémicas

en torno a la dualidad de la naturaleza humana y la independencia del

principio espiritual. Tras este tipo de discusiones se manifestaban -

concepciones distintas sobre la renovación social en Rusia y sobre un 

proyecto de reconstrucción nacional de modo que la concepción del hom

bre que sostenian los teóricos como Séchenov no podía ser muy diferen

te a la que reconocía a lo material el papel de lo determinante en lo 

social; de esta manera, el sentido de las investigaciones fué muy dis

tinto al tomado en Norteamérica; al respecto Yaroshevsky ( 1981 ) ( --

23 ) nos dice: " En los E.U. las circunstancias sociales apremiaban -

de manera distinta la realización de investigaciones sobre la activi -

dad psicológica. Dadas las características propias del desarrollo de 

E.U. , se situó entre los países industriales m5s desarrollados de una 



74 

manera vertiginosa. El probl~ma del aprendiz.aj e d.~ la. elaboraci6n y 
"· . . . ~ ;· ,' -..-

consolidación de nuevas '.f~rmas ,de:cond~c'ta<: cÍe·\!11 nl.cicÍio' de"rÍipido ·cambio, 

con bruscas oscilaciones de:c~;unturay de:po.~ill~Íi~~d~s de éxito, ad -

quiere un agudo sentido social; la. c~ncepci5h.a~J. homb.re se une a la i 

dea de ventaja económica .. De ah1 el utilitarismo y el pragmatismo en -

la investigación de los fenómenos neurops1quicos; las posibilidades de 

dirección de ra conducta mis allá del contenido ideológico de su dÍscur 

so puede alcanzarse a comprender como el resorte que mov1a el trabajo -

sobre la Psicolog1a en los E.U. a diferencia de otros paises, donde el 

interés fundamental descansaba más en la justificación de la existencia 

de los hombres, la introspección filosófica, etc." ( pag. 174 ) . 

El conductismo radical de Watson ( 1878-1958 ) puede ser un 

excelente ejemplo de lo anterior. Su posici6n si bien estl bastante in 

fluida por los trabajos de B6chterev fundamentalmente, es notorio el én 

fasis que da a la formalización del objeto de estudio de la Psicolog1a

y a los procesos de condicionamiento y el estudio de los reflejos; su -

posición que tiene mis que ver con un producto objetivo y mesurable en 

términos de una adaptación al ambiente en el que se desenvuelve el suj~ 

to. Watson es formado al lnterior de la Psicologia Funcionalista traba 

jando con Angell y Dewey, 2 de los principales psicólogos de esta orien 

tación; se interesa posteriormente en los trabajos de experimentación -

animal de Loeb ( 1957 ) ( 24 ), y desarrolla as1 una fuerte inclinación 

por los m6todos de experimentación en animales deduciendo una extensión 

de principios hacia los hombres. La orientación objetivista de Watson-
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,. . . ·. 
lo lleva a severas discu'siones 0 con el Fund,onaUsmo mismo, que acaba 

por abandonar arguyendo qué:'l~:,,cCJridúC:ta'ci~i· h~mbr~ pu~cfo ser. explicada-
. , ·:' ... '. ~- ::\./°~'.¡:f;:~~t·~~.:~~};\~~::.'.Ji~~,_y;_::.:'.~(,<':i~ \_:;'.·~-.'}:'._::.~~::·.:;~;/:_,;";':~;~.-·;~·~<;-'.;\\~\-~~;.·_':-·:~·;Y';·,'<, -~-: -

sin recurrir a las tendencias/intro.speccfon:i~.:tii.s)sl!isicas .del Estructu-
, . . . '.' ". . --· ·,.; :_:',·:_-~) .. ·)_ --:~~·:.::;~'.?~<{:'.i~'E~;;~~:'.~~~>>?.~:;_'f!.\~~-.~::.~-·,_. _·-

r ali smo y del Func iona:lisino. A este .part1~1:11:1'.!:r;;<.',l~a, t,spn. pensaba que los 
. . ' .. ' '"· ·--.:·.';, ~-·>--'."'i--;::o_\'~>·:,<''. -" '" 

esfuerzos anteriores por const:l tu ir una nu'eva Jís'ico1ógia se habian que

dado a la mitad de su liberaci6n filos6fica; eri necesario adem5s una

Psicologia interesada en la valoraci6n de las actividade~ prlcticas de 

distintos profesionales. Denota claramente su inspiración fuertemente

utilitarista y eficientista hacia el pragmatismo de W. James, de manera 

que le han valido fuertes criticas acerca de su escasa cultura filosófi 

ca y gnoseol6gica, as! como su concepci6n ideol6gica pero, de acuerdo -

cod!uetler ( 1980 ) ( 25 ) ( Historia de la Psicologia ) " tal vez di· 

cha situación haya sido m&s ventajosa que el sincretismo filosófico '' 

En suma, el planteamiento de Watson es el que viene a dar forma 

a la constitución oficial.de las ciencias de la conducta en lo que se -

refiere a su objeto y método de estudio. 

El planteamiento general de Watson puede ser recogido en 2 pun

tos: 1) La Psicologia no debe considerar a la concienci,a como su objeto 

de estudio, y 2) Debe ser abandonada la introspecci6n como el mfitodo de 

observaci6n psico16gica ( Kazdin, 1978 ) ( 26 ), ( Eysenck,1982 ) ( 27 )¡ 

en el lugar de la introspecci6n Watson sugeria que el m6todo de condi -

cionamiento cllsico utilizado por Bfichterev y P~vlov dcberia ser utili-
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za do. Para Wa t son ctlal quier comportamielltÓ'., e;a expliC~,iJle a_ partir del 

:::::. ::· :::~ ::rn:·~:::~:;!:::;::~, f ~~~!~}jj¡1i~1,itf j~I·:::n:: · , :::::: 
porqué no seguir las mismas leyes ~ i~i q~-e- ~e s~j~tan las reacciones -

observables. 

En tér~inos generales, la formulaci6n de la teoria conductista

radical ya estaba planteada con Watson; la importancia del estudio obj! 

tlvo de.la conducta, el rechazo a la introspección, la separaci6n o fra¡ 

mentaci6n del comportamiento en unidades estimulo-respuesta, el énfasis

en el proceso de condicionamiento, el estudio de los reflejos como los -

" átomos " ele las reacciones humanas, as1 como la indiferenciaci6n cuali 

tativa ele las respuestas cubiertas o subjetivas con respecto a las mani

fiestas eran caracter1sticas de estrategia· metodológica que se verian re 

producidas a lo largo de ~os siguientes te6ricos e investigadores de la 

conducta, de los cuales rejisaremos en seguida de manera general los tra 

bajos de algunos de los m~s importantes, 

Hist6ricamente, es importante plantear primero el trabajo de 

Thorndike, que interesado en el ~rea de educaci6n y medici6n del rendi -

miento, tambiDn surge de una orientaci6n funcional:i.sta; si la reflexolo

g1a estudiaba c6mo diferentes estimulas pod1an evocar una respuesta, el 

inter6s de Thorndike se centr6 por el contrario en la investigaci6n de -

los factores que dan origen a la aparici6n de nuevas respuestas ante una 

misma situación ( Kazdin, 1978 ) ( 28 ) , Su cuerpo de investigación está 
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referido sobre todo i la .famosa caja-problema, que era utilizada para

ver cómo los animales escapaban de ella a trav6s de alguna instrumenta

ción del animal sobre el ambiente, Es por eso que Thorndike habla por

primera vez de conductas insttumentales. Thorndike explicaba el apren

dizaje a partir de las conexiones de las respuestas ante varias candi -

ciones de estimulación; tales conexiones se veian fortalecidas o debili 

tadas a partir de las consecuencias dadas a la respuesta ( Hilgard, 

1973 ) ( 29 ), De esta manera, formula un conjunto de leyes para expli 

car el aprendizaje de las cuales las m!is importantes soli: 

a) Ley del efecto: Cuando se establece una conexión que va se -

guida de eventos agradables, la fuerza de la conexión aumenta, y cuando 

va seguida de cosas desagradables disminuye; y: 

b) Ley del ejercicio: El estab.lecimiento de conexiones fortale

cidas es el resultado de la prlctica de dichas conexiones ( ley del u ~ 

so ); mientras que se da lugar al debilitamiento de las conexiones cuan 

do esta pr!ictica se interrumpe ( ley del desuso ), 

Aunque la formulación de ambas leyes presentan años después al

gunos problemas teóricos al grado de ser reformuladas ( al cuestionarse 

el papel del castigo y la necesidad de la repetición para que tenga lu

gar el aprendizaje ), la contribución del trabajo de Thorndike sirvió -

despul!s como la base de muchas interpretaciones ulteriores a las tcorias 

del aprendizaje. 

Posteriormente, otra interpretación sobre el aprendizaje se de-
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sarrolla con el trabajo de Guthrie. Su sistema JJiccanicista-conexioni~ 

ta puede ser explicado J11ediá1~té .un riame.ro m~y .reducido de postulados -
' ,_.... . . ·;:·· .. ' . . ' ' ' ... 

que segtín el autor' sirven. p~ra 'explicai·ha. gran dive1·sidacÍ del compor 
.··:::·;~.:.<:~\-,~/:~~·::>';~:· .. i;,:;~~'.'.i·.~/'.~:.~~:.{~··;~.::/·;:·:./. >;',·,,·~,:_:_:. >··.~·:, -.. -· ., ·,.,· · . .: ·.·, - .. -

tamiento humano, y aunque 5610\ieéfeñfomerite·· han·: sido ·'organizadas· las 
_ .. - -::·,:·-::r·.-: .. :'"º·.",';·, .· ..... :,-' . -·.·-··· ., 

caracteristicas metodol6gicas de: stl.tiabnjo e por. ejemplo ei tr~bajo -

de Voeks ( Osgood, 1976 ) ( 30 ) ); Gtit~fie nunca expuso su teoria -

de manera formal y sistem~tica. El postulado fundamental del que par

te la t eoria de Guthrie va como sigue: " Siempre que un estimulo es -

contiguo a una respuesta, queda asociado m1iximamente con esa respues

ta "; por otro lado, la eliminaci6n de la asociación es explicada en -

su segundo postulado: 11 Cada vez que un estimulo asociado previamente 

con una respuesta dada acompafia a otra respuesta incompatible con la -

primera, la asociaci6n previa queda eliminada completmnente ". A estos 

2 postulados, Voeks agrega un tercero referido a la rclaci6n del ntímc

ro de estimulas asociados previamente y la aparici6n de la respuesta -

de la manera siguiente: 11 La probabilidad de que una respuesta parti-

cular se produzca en un momento determinado es una funci6n monot6nica

creciente de la proporci6n de todos los estimulas presentes que son i~ 

dicadores condicionados e incondicionados ele la respuesta t'll cuesti611 11 

( Osgood, 1976 ) ( 31 ), De esta manera el programa de Guthrie mds 

que ser ele naturaleza experimental, ha procurado demostrar lGgicamcnte 

que el principio fundamental de la asociaci6n en un solo ensayo por -

contiguidad es adecuado para la explicación de todos los fen6menos del 

aprendizaje. Para Guthrie, la consecuencia a la conducta no es tan 

importante como el apareamiento del estimulo y la respuesta, ya que el 



l 
1 
i 
1 

i 

79 

.·."i!"P,(' 

s~¡ Jé;;~ :1~ •• ~~~i 

reforzamiento ( po~ '.ejemplo:);e~.fÓ~siderado s6lo en términos de efec

tos de facilitab~~j ;~ar a·ú~kin1iii,1.m poco de comida o simplemente sa 
, .. .• :. -':~. ~.:i· :r:.: .. ~ _.·:>:;t'f -~s::;\~_'./,i;.~._:~>:~~{~~~~;~:~-:;~;;_ :;>_.:· ·,:,;>.~ :.-,.. / .· . -

lirse de la caja sirve para·p-res.er;var;'.intacta la asociaci6n que se for_ 
_,." '·--e·, ·:·~--·~::.-;':/,~;·,-:J.:,:,;;;·:··.,'<:. > ;, 

m6 al (¡ltimo en la situaci6n de'api'endGa:je, .no a causa de algfin efcc-
··:·-

to fortalecedor del reforzamient:b ~~ si nüsmo, sino tan s6lo porque 

los indicfos originales han quedado eliminados; y al no encontrarse 

presentes, estos indicios cr1ticos no pueden quedar conectados con ni[ 

guna otra respuesta. Los trabajos te6ricos de Guthrie fueron también

extendidos a la aplicaci6n de técnicas de rompimiento de hdbitos de -· 

comportamiento indeseable aplic6ndola a la senal fundamental que ini · 

cia la acci6n indeseable y practicando otra respuesta o provocando la 

respuesta indeseable por medio de la prcsentaci6n de est1mulos a toda· 

intensidad con el fin de generar altos estados de fatiga ( l!ilgard, 

1973 ) ( 32 ). En suma; y de acu~rclo al balance general que Kazdin in 

tenta establecer sobre el trabajo ele Guthrie, este autor no se centra· 

en las consecuencias otorgadas a la conducta, sino en el fortalccimie~ 

to entre la conexi6n estimulo-respuesta por medio ele la contigílidad¡ -

este énfasis ha sido importante para la Modi.ficaci6n de Conducta a la

bora de establecer técnicas de contracondicionamiento de respuestas e

mocionales por ejemplo. 

Por otro lado; una vinculación te6rica importante entre las 

teor1as de Thorndike y Pávlov lo constituye el sistema de Hull; su sis 

tema conductista hipotético-deductivo descansa fundamentalmente sobre

una concepci6n mccanicista asocincionista del concepto de hdbitb. 

¡, 
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Planteada la posibilidad de unsistc1na E ·-: .. O • R. por Wopdwor~h en 1929, 

Ilull plantea todo un complejo de variable~ /intervi~ien.tes'.i ( o·,/) e inten 

ta definirlas desd.e una perspectiva pur.~s~11:~;0'.~.:~}:¡~~T:·!•;:~~G~~~·;~~~i#i·~(~~~.P0~ 
ne al reforzamiento como uno de los princi¡iió's:.centr.a1e~,;.de1;:a:pr'endiza· 

'.,. ':.1·· -. .. · .... ,• .. / ...... t':) . " .. ' 

je, y el reforzamiento no es otra cosa qÍ:iela mei-'a.ieducci6~ de la pul· 

si6n; adopta la ley del efecto de Thorndike afiadi&ridole la noci6n ~e 

pulsi6n. La explicaci6n de la formaci6n de hlbitos es vista por Hull · 

como el resultado de que cualquier respuesta que sea hecha antes de la 

terminaci6n de la rcducc~6n de la pulsión se verl en el futuro conecta

da con esa pulsión. De la misma manera, la explicaci6n que di a la too 

ria de las respuestas condicionadas está basada en la reducción de la · 

pulsión. Hull sugiere que la reducción de la pulsión podr1.a fortalecer 

1 la conexión entre el estimulo presente cuando la pulsión ha sido reduc! 
J 

da¡ si una respuesta fuera seguida por la reducción de la pulsión, 
., 

.J cualquier estimulo asociado con &sta r~ducción podria convertirse en 

respuesta sin la reducción del impulso. 1~11 pensaba que el organismo

era un mecanismo mantenido por s1 mismo y determinado por la operación

l de un n6mero limitado de leyes naturales. La explicación del funciona-

"1 

J 

j 

' -~ 

..J 

J 
J 

miento de estas leyes va como sigue: A trav6s del proceso de recepción, 

estimulas fisicos ( E ) se convierten en impulsos neurales aferentes

( e ) en los sistemas sensoriales del organismo. Impulsos aferentes -

que se hallru1presentes simultáneamente en el sistema nervioso son modi

ficados por el proceso de interacción hasta convertirse en estructuras

de impulsos cualitativamente finicas ( i ), A trav&s del proceso de su

macl6n1 re~~ticiones reforzadas de la asociaci6n entre acontecimientos-
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aferentes y eferentes particulares se acumulan y dan la fuerza de Háb~ 

to ( EHR ) . Puesto que. el ésti1Íml~; pi;ovocador momenttíneo en un ensa~ 

yo particular nunca es idéntico a',ia tendencia central de estimulado-

nes previas, la fuerza de hábito generalizado o real 

ble es la que queda después de que' se toma en cuenta el proceso de ge

neralización. Esta fuerza de hábito generalizada se combina multipli

cativamente con el impulso ( I ) conforme al proceso de motivación, P! 

ra generar asi el potencial de reacción ( EER ), Puesto que ~a activ! 

dad biológica supone trabajo y un desarrollo consecuente de inhibición 

tanto innata ( IR ) como aprendida ( EIR ) , estos efectos negativos

debcn restarse del potencial de reacción para dar el potenci&l de rea~ 

ción efectivo ( EER ). Dado que Hull postula un principio de indeter

minismo al azar, se supone que el potencial de reacción efectivo varia 

de un momento a otro conforme a un proceso de oscilación pendular; el-

potencial de acción efectivo momentáneo es aquél del que se dispone -

teóricamente en algún punto particular del tiempo ( EER ) . En la se

rie de inferencias en este instrumento teórico lo que está correlacio-

nado directamente con la reacción observable ( R ) a través del proce-

so de evocación, y la cantidad de potencial de reacción efectivo momo~ 

tánco que determina a R. , estl indicado por el número de funciones -

relacionadas con la probabilidad de reacción ( P ) y el número de rep~ 

ticiones no reforzadas que se necesitan para producir la extinción 

( n ), asi como con la amplitud de la reacción (A ), Finalmente¡ el 

fortalecimiento o debilitamiento de toda esta serie, depende de que de 

semboque en un estado de cosas reforzantes ( G ) que ponen en movimien 
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to el proceso de reforzamiento; la dirección· del proceso general podria 

ser diagramada de acuerdo a la simbo~ogia descrita antes de la manera si 

guiente: 

D 

EHR ++(X) /U LEER 
cPu 

( Tomado de Osgood, 1976 ) ( 33 ) . 

n 
etn 
p 

EOR ++R -~-~ G 
A 

A pesar de la aparentemente cqmplcja formulaci~n del sistema Hu

lliano, el razonamiento de su teoria sigue manteniendo el modelo Estimu-

... 

lo-Organismo-Respuesta, utilizando en sus variables intervinientes, ex -

plicaciones de procesos que denotan operaciones mecánicas y fisiológicas 

(tales como recepción, sumaci6n, oscilación, inhibición, evocación, etc,), 

El postulado que más claramente nos permite encontrar la naturaleza de -

su explicación y distinguirlo además del resto de los teóricos del apre~ 

dizaj e es el siguiente: " Cada vez que un proceso efector ( r ) se pro -

duce en estrecha contig~idad temporal a un proceso aferente ( e ) , o la 

huella perseverante de tal proceso, y esta conjunciqn está asociada es -

trechamente en el tiempo con la disminuciOn en.la descarga de los recep-

tores caracterí.sticn de una necesidad, se produce un incremento en ln - -

tendencia de ese impulso aferente a evocar esa reacción en ocasiones sub 
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siguientes " De esta manera, las caracteristicas mls importantes del-

proceso de aprendizaje son para Hull la contiguidad temporal y el refor 

zamiento, definido este filtimo como reducci6n de la intensidad de la --

pulsl6n ( Osgood, 1976 ) ( 34 ) • 

Posteriormente, Spence ( 1961 ) ( 35 ) amplia desde su propia -

. perspectiva la formulaci6n Hulliana de 1952 a través de estos 4 puntos: 

1.- El no reforzamiento de una respuesta previamente reforzada

genera un estado o respuesta emocional ( rf ). 

2.- La ocurrencia de esta respuesta emocional se supone que de-

pende del desarrollo anterior en el aprendizaje instrumen -

tal cuando una respuesta fraccional anticipatoria ( r
1 

) ha 

estado condicionada en algQn grado ante un estimulo en la -

cadena instrumental. 

3,· Como la respuesta emocional no puede ocurrir solamente al -

final de la cadena de respuestas, se podria esperar que és

ta respu~sta sea condicionada ante eventos anteriores en la 

cadena hablando asi de una reacci6n de frustraci6n anticip! 

tor ia. 

4,· Finalmente; durante la extinci6n experimental, la respuesta 

de frustraci6n ( rf ) produce senales ·e sf ) tendientes a-
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producir resp~estas manifiestas previamente aprendidas, al-

gunas de las cuales son incompatibles con la respuesta ins

trumental aprendida originalmente. 

La contribución a la formulación de las técnicas de la terapia

l de la conducta a partir del sistema teórico de.Hull ha sido derivada de 
J 

1 
1 

./ 

., 

.1 

manera directa mediante investigaciones en el campo de la conducta anor 

mal ( Wolpc, Yates, Rachman, etc. 

luciones teóricas y experimentales 

y de manera indirecta con rcformu

como s11ence, Mowrer, Miller, etc.). 

De manera casi simultlnea, ·e. Tolman ( 1896-1961 ) desarrolla 

dentro de la mctodoiog1a conductista una explicaci5n alternativa sobre -
1 
j el aprendizaje; de inicio, Tolman mantiene 2 grandes diferencias con el 

1 
J 

' ... 

conductismo radical ( Kazdin, 1978 ) ( 36 ) ; l. - Se interesa en el estu-

dio de la conducta desde una perspectiva molar mis que molecular: el ac

to-conducta, el cual se considera que posee un carlcter integral y, 2.--

La conducta molar estl caracterizada por su naturaleza intencional, por-

el uso de diversos objetos para realizar propósitos o fines y por la ten 

dencia a escoger los medios mis flciles para alca~zar estas metas apl.!_ 

cando así la ley del menor esfuerzo ) . Citando a· Tolman ( 1932 ) ( 37 ) : 

"La descripción completa de cualquier acto-conducta en si requiere que-· 

se hagan aseveraciones descriptivas con relación a: a) Al objeto meta u 

objetos hacia el que nos acercamos o del que nos alejamos; b) La estruc

tura especifica de " intercambios " con objetos medios que supone este !!. 

cercarse o alejarse de, y c) Los hechos exhibidos en relaci6n con la i -

¡ 

L..-. 



85 

dentificación selectiva de rutas u obj ctos, medios por cuanto co111p.rcnden 

11 intercambios 11 breves ( fáciles ) éon obj e.tos medios par.a acercarse o 

alejarse de 11 
,,,, Para Tolman, al igual que pa~a los conductistas rad! 

cales, la materia prima del fenómeno a estudiar siguen siendo los hechos 

observados fisicamente, sin embargo, iste postula una serie de varia -

bles intercurrentes tales como las demandas y expectativas, cuya exis -

tencia y c~rácter se infieren a partir de situaciones de estimulo ob -

servables. Que los organismos tienen demandas o propósitos estfi indica 

do por el hecho de que persistirán a trav&s del ensayo y el error y por 

el hecho de que la conducta es modificada selectivamente; por otro lado, 

las expectativas son 11 fragmentos de conocimiento " concernientes a la 

naturaleza del objeto meta, su posici6n y las caractcristicas de los ob 

jetos medios y de los 11 intercambios 11 que sustentarán. Para Tolman, -

la prueba de tales expectativas es el hecho de que si cualquiera de es

tas entidades ambientales es cambiada y por lo tanto demuestra que no es 

esto o lo otro, la conducta del sujeto muestra turbación y alteración 

hasta que surja una nueva expectativa ( llilgard, 1973) ( 38 ). Tolman

afirma que los organismos no aprenden respuestas simples, sino que aprc!!_ 

den significados y desarrollan cogniciones, Aunque el trabajp teórico -

de Tolman no influye en ninguna proposición terap&utica al interior de -

las primeras etapas de la terapia del comportamiento, desarrollos recie~ 

tes del campo han venido a confirmar·fireas que hacen !nfasis cada vez mis 

en los procesos ele pensamientos, emociones, etc. En todo caso, el valor 

que puede rescatarse de la teoria de Tolman no estriba en el estudio -

de sus leyes concretas, sino en el considerar a partir de datos observa-
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bles, procesos determinantes en el funcionamiento del ser humano a tra

v6s de diferentes manifestaciones, ya sean cógnitivas o afectivas. 

En suma: el conjunto de las aportaciones relevantes acerca de -

la conformaci6n de la teoria de la conducta pueden ubicarse al interior 

de los sistemas propuestos por alguno o' algunos de los teóricos que he

mos mencionado arriba, encontrando asi una serie de contribuciones con

tinuas desde 1870 ( con la aparición de la publicación de S6chenov ) -

hasta nuestros d1as alrededor de la escuela conductista de pensamiento. 

Hacer un rastreo del desarrollo histórico del ftren nos alejaria de nue! 

tro foco de an&lisis; sin embargo, encontramos que casi de manera simul 

tfinea se han producido aplicaciones importantes de estas teor1as al cnm 

po de la conducta llamada " anormal " a partir de planteamientos origi

nales de alguna de las teor1as generales e incluso tomando corno punto -

de inicio a trabajos elaborados que antes tuvieron como base a los te~ 

ricos iniciales; de esta manera, nos parece adecuado mencionar algunos

te6ricos que continQan o diversifican las aportaciones de las distintas 

teor1as del aprendizaje y pasar despu6s a la conformaci6n de la Modifi

cación de Conducta. 

I II), - MODELOS Y TEORIAS DE LA CONDUCTA ANOPJ.lAL, EL DESARROLLO DE LA 

MODIFICACION DE CONDUCTA Y EL ANALISIS CONDUCTUAL APLICADO. 

Es el trabajo de Plvlov el inicio de esfuerzos sistemfiticos para 

la explicación de los desórdenes del comportamiento mediante una teor1a-
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basada en actividad experimental y datos empiricos¡ en 1912 y 1913. 

Mariya Nikolayevna y Nataliya Rudolfouna Shenger Krestovriikova ' ( Kra~ 
.·,·· 

ner, 1982 ) ( 39 ) , colaboradoras de Pávlov¡ tr~~baj~h' en;eFlaborato -

rio de este estudiando los efectos disruptivos de 1a confrontación de 

un organismo a 2 impulsos qpuestos de manera que se produjera un con -

flicto en las tendencias de respuesta. En un primer experimento, el -

reflejo salivar de un perro fu! condicionado a un choque apareado con-

comida; cuando la fuerza del choque se incrementaba, el perro continu~ 

ba salivando, pero cuando el lugar del choque era cambiado, el :mimal

empezaba a dar muestras de agitación y el ·reflejo condicionado se rom

pia aún cuando el choque no fuera administrado. En un segundo experi

mento, la ruptura <le la respuesta condicionada se obtuvo exponiendo a 

un perro ante la tarea in·esoluble de discriminación; en la primera 

parte del experimento se presentaron 2 estímulos, un círculo y un:i e -

lipse; la presentación del circulo fu& seguida por comida permitienclo

as1 un proceso de condicionamiento salivar, y cuando se presentaba la 

elipse no se presentaba la comida¡ una vez que el proceso de condici~ 

J namiento quedó establecido, la elipse presentada se modificó progresi .. 

J 

vamente hacia una forma circular, dando lugar así al deterioro ele la -

respuesta condicionada del perro y a la presentación de comportamien -
... 

tos agresivos hacia el experimentador y los aparatos. Posteriormente, 

Plvlov investiga las condiciones subyacentes a esta conducta que deno

minó " neurosis experimental ". Pávlov concluyó que estas conductas -

eran creadas por la manipulación de variables que producian dificulta

des de discriminación, estimulación excesivamente fuerte, rupturas en 
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secuencias de respuesta este~eotipadasi ~tc .. P&vlov afirmó que esta -

conducta neurótica .se ·debia a:·1as·•condiciones patológi.~¿5 del.sistema-. 

nervioso involucrando excesiva excit~;~;~;~•i,~~~~~l~~i~"~~~~'.iú.¡i ~ad~· que no 

todos los animales estudiados por Pávlo.v/pi·~seJliaróri~"e.~te tipo de con-
. · · · · · ·\:.::.t.:;:::.;~::~~i~~~?:i~i~?~~::~?:({'·:~;·<~·r.: <, :·' 

ductas, postuló que las predisposicione's)éoífat"ituí::ionales del organis-
. .:·,:;·i~(,< .. _'~t~:·:;fj~;~l~;~f:'.:};/ .. ··.-.:. -'· .. 

mo se conformaban como factor determinant"e pa'r'áY.la adquisición de di -

chas conductas. Para Pávlov, el factor más importante en su modelo de 

adquisición de " neurosis experimentales " fué el conflicto entre las 

diferentes tendencias de respuesta, y los sintomas psicóticos fueron -

vistos como manifestaciones conductuales del organismo intentando red~ 

cir el conflicto ( Levis y Malloy, 1982 ) ( 40 ) . Para. Pávlov, enton-

ces, las modificaciones repentinas de los parametros del proceso de -

condicionamiento para inducir conductas de tipo neurótico generan con-

ductas protectoras de sobre-excitación o sobre-inhibición. El trabajo 

de Pávlov tiene gran significado en el campo de la psicopatologia, PºI 

que adem6s de que en algO~ grado explica experimentalmente el desarro

llo ~e estados emocionales y proponer formas de modificación, es pie -

dra angular para la formulación de concepciones ulteriores, tanto en 

la U.R.S.S. como en América sobre la g&nesis y mantenimiento de com -

portamicnto anormai. 

Derivado de los trabajo~ experimentales del mismo Pávlov y de. 

la conrcpción del aprendizaje de Thorndike, aparece la teoria bifacto

rial de Mowrer; la in~ortancia de la teor1a bifactorial reside en tér

minos generales en tratar de integrar las aproximaciones arriba cita -
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das en el estudio de las respuestas emocionales en p~oé,csos de condi -

cionamiento aversivo. El sustratote6ri~o,d~'ú';~t'~6~:iiidel•Íowrer pue-
. .' .: : . : .. :" . ~' .·.: . , ... ' ' 

de ser tomado del trabajo de HuU en especial,' de. los postulados re fe -

rentes a la reducci6n de la pulsi6n; para H~ll, el ~prendizaje depende 

del reforzamiento; para Mowrer sin embargo, no todo aprendizaje depen

de del reforzamiento, como es el caso del aprendizaje de respuestas e-

.·mocionales ( Kazdin, 1978·) ( 41 ). 

Para Mowrer, existen algunas dificultades tanto en la tcoria -

de Plvlov como en la de Thorndike cuando 6stas intentan explicar algu

nos tipos especificas de aprendizaje; la teor1a de PAvlov falla en el-

sentido de que la conducta final mostrada por un sujeto en el aprendi

zaje de evitaci6n puede ser muy diferente a la conducta que el organi! 

mo manifiesta en respuesta al estimulo. incondicionado (o trawnltico ); 

a su vez, la noci6n de Thorndike es que el aprendizaje es cuesti6n-

de substituci6n de respue~ta, donde aparentemente la primer cosa que -

el sujeto aprende en una situaci6n de aprendizaje por evitaci6n es a -

temer a un estimulo anteriormente neutro, elemento que no sucede en un 

procedimiento de ensayo y error. El sujeto reacciona ante la senal de 

peligro simplemente porque 6sta ha sido asociada temporalmente con la 

cosa o evento que señala; por lo que parece claro que se presenta en -

tonces una situaci6n de sustituci6n de estimulas, es decir, condiciona 

miento clásico. ( Mowrer, 1947 ) ( 42 ). 

La formulación inicial de la teor1a bifactorial ele Mowrer dis-
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tingue 2 clases do aprend:i.zaj,e: por señales,. donde básicamente el suje

to aprende a teJller a ~h esfJ.'~Ül.o, ··~ el aprc1me<liz.aje por solucié5i1; :que es 

· el. proceso donde el ol'~a:~:i'~&~ adquiere la respuesta instr~m~ni~~ 1 efect.!, 
va para la eliminaci6~;i<l~l'iniedo. En la tcoo 1·fo de los dos úc'to;es. se 

' ' } ,-,'~:":·' : '·.,. 

supone que lo que el;:i:_:b'iic{~:cionamiento hace es generar miedo ante estim~ 

.los inicialmente neutros: y que ese miedo instiga entonces la conducta ·

de ensayo y error en lineas muy similares n nquellas sugeridas por Thor!!_ 

dike teniendo en cuenta 2 modificaciones im[?ortantcs: 1) Mientras que -

Thorndike se interes6 casi exclusivamente Ot1ll }1l'llsiones primarias tales

corno el hambre, y la sed, la postura bifactc:>rial señala la posibilidad-

de contemplar pulsiones tanto primarias coma>o me>tivadoras y su reducci6n 

como reforzadores, derivando de esta manen ma diferente concepción -

del castigo a la que originalmente postulab;;a Thorndike. lll papel p_ote!!_ 

cial del miedo corno pulsi6n secundaria es c:stablecido de manera sisternfi 

tica por primera vez a raiz de la teoria h ~wrer, siendo este concep

to extendido a ulterior experimentaci6n poi· Mil.lcr en 1948 y años sub5e 

cuentes ( Kazdin, 1978 ) ( 43 ), 

Posteriormente, Mowrer plantea un11 ::rcformulaci6n de la teoria -

bifactorial a la luz de 2 grandes problem,1s.:¡ 1) La tcoria de 1947 no -

trata adecuadamente con lo que es el refon.a~r condicionado, y; 2) Con 

tinOa aceptando la teoria dél h&bito de T~·~ndike en su formulación ini 

cial: Partiendo de la tesis ele que la mayor paTtS de la conducta ajust! 

va auto1·egulatoria de los brganismos puede ser comprendida en 4. catego

rias: la evitación de lugares y la' inhibicii;6n de respuestas, las cuales 
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han sido reforzadas negativamente, y la ap~oximación de lugares y la fa 

cilitaci6n de respuestas que han sido reforzadas positivamente obser 

var c6mo en las 2 primeras categorias s~ trata de un incremento de la -

pulsi6n y en las 2 Qltimas de un decremento ), Es entonces que la pre

gunta de que si los organismos vivos aprenden " respuestas " o " luga -

res " se resuelve por el clescubi"imiento de que ellos son capaces de ma

nifestar constantemente ambas formas de aprendizaje, las cuales involu

cran s6lo una misma serie de prD1ci~iqs, a saber, el condicionamiento -

de lo que Mowrer llama " esperanza " y " miedo ", Esta taxonomía 

" rompe " el terreno teóri.co bajo el cual se estaba ciando la controver

sia entre los " teóricos del reforzamiento " y los " teóricos de campo" 

( Mowrer, 1960 ) ( 44 ), 

De esta man.era, Mowrer sigue hablando de una teoría bifactorial 

pero en un sentido distinto; la versión inicial distingue el apren<liza

j e por señales y el aprendizaje por solución; ahora se asume que todo -

el aprendizaje es de señales, y que el de solución es un caso especial

de aqu61. En este caso el doble factor consiste en señalar un dccremen 

to de la pulsi6n ( recompensa ) y un incremento de la pulsi6n ( casti -

go ), Esta visi6n puede ser comQn con algunos otros teóricos; esti de 

acuerdo con la concepción Hulliana donde todo reforzamiento habla de un 

decremento de la pulsión; por otro lado, coincide con la postura de To~ 

man que dice que todo aprendizaje se da por señales, ademis de acep~ar

la visión Pavloviana cuando seftala la naturaleza esencialmente emocio -

nal de las respuestas condidonadas ( Mowrer, 1960 ) ( 45 ) . El para -

digmn general que representa la formulación revisada de la teor1a bifac 

torial puede ser el siguiente: 
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Aqui, la formaci6n del hlbito es una forma· de condicionamiento -

no menor que si es por ca'stigo. Si un estimulo ( Sd 

puesta dada ( Ri ) y si Ri es seguida por recompensa 

produce una res -

Sr ), entonces, -

se supone que parte de la respuesta total Rr) la cual es producida por 

recompensa se convertil'l en condicionada al estimulo inherentemente co -

nectado con Ri. Aqui, el componente condicionable de Rr es ( rh ) o el 

reforzamiento secundafio que a su vez estfi conectado con estimules s,~ 

s, s, ); el resultado es que siempre y cuando Ri empiece a ocurrir, será 

facilitado más que inhibido ( Mowrer, '1960 ) ( 46 ), Es entonces que, -

cuando hablamos de incremento o decremento en la teoria bifactorial, nos 

referimos a la direcci6n de cambio en un asumido estado de pulsi6n suby~ 

cente; existen algunas contribuciones te6ricas que apoyan la teoria de 

Mowrer; ( Osgood, 1964 ) ( 47 ), ( Ribes, 1968 ) ( 48 ) , (y reciente -

mente Levis y Malloy, 1982 ) ( 49 ), sin embargo, conviene hacer notar -

que la formulación inicial de su tcoria sirvi6 como base importante en -

la explicaci6n de los procesos derivados del castigo y evitación por pa~ 

te de los te6ricos iniciales de la Terapia de la Conducta. La importan-
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cia de la teoria bifactorial estl fuera de toda duda al .tratar la con

ducta anormal, ya que ésta es vista como el resultado de un.estado e -

mocional que produce ~na serie de respuestas complejas que a su vez -

funcionan como reducción de estados de pulsión secundarios creados por 

el estado emocional. Es evidente la extensión que de este principio -

puede hacerse al comportamiento anormal en términos de generarse bajo-

este patrón de respuesta en condiciones de amenaza no existentes o m1-

nimas. 

Poco después de la primera exposición de la teor1a bifactorial, 

Maier desarrolla en 1949 ( SO ) una concepción hacia lo que llama " fi_ 

jaciones " presentando una serie de experimentos sumamente sencillos -

aunque sin un gran rigor metodológico, la construcción de evidencias -

empiricas para dar cuenta de las fijaciones conductuales anormales; su 

procedimiento blsico involucra el aparato de salto de Lashley para en

trenamiento en problemas de discrim\nación. El pro~eso involucra pri-

mero un entrenamiento en problemas de discriminación ante 2 simbo los -
EA y Be ) los cuales están asociados a la entl"ega de ref0rzamie!l 

to ante Ea y casUgo ante EA i una vez que el sujeto aprende a <lis -
criminar, los parametros básicos del condicionamiento son cambiados de 

manera repentina, produciendo en el sujeto ·gran persistencia en su res 

puesta hacia aquel símbolo que originalmente estaba asociado con el re 

forzamiento; a este fenómeno Maier lo denominó " fij aci6n por medio -

de un proceso de regresión 11 
, caracterizado ademds por la incapacidad 

de los sujetos a aprender nuevas respuestas ante problemas de discrimi 
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por la per:siste~cia :deL c~mport~m1ento a(m después de -

en ocasi0n~i·~.'i&Íi~'..~¡~;i~u{;o''.~~crsiv6; Posteriormente -

Maier desarrolla u11a seiI~,d~ t~S.B~'ios ~d~d·e ·trdt~ de dilucidar paramé-
~ • • • 1 • • •• ' ' • 

tricamente los diferentes grados de' fijación, y a su vez extiende el --

concepto hacia lo que son algunos de los problemas más importantes de -

la Psicolog1a Humana, tales como agresión, incapacidad de solución de -

problemas, fobias, conducta delictiva, compulsiones, " resignación" --

(aún no se desarrollaba el trabajo de Seligman de desamparo aprendido), 

etc. . Para una revisión detallada de los trabajos de Maier puede con

sultarse su libro " Frustration " ( 1949 ) ( 51 ) • 

Unos meses después, Dollarcl y Millar ( 1950 ) ( 52 ) , presentan 

un intento de unificación de los principios de las teor1as del aprendi

zaje ( especialmente la de Hull de la que toman su terminolog1a pero no 

su marco teórico ) con la teor1a Freudiana de la personalidad. Las ide 

as iniciales de su exposición nos dicen: 

" Este e.s un intento de ayuda en la creación de una base psico

léÍgica para la formulación de una ciencia general de la conducta humana. 

Se intentan conjuntar aqu1 3 grandes tradiciones: Una de ellas es el Psi 

coanllisis, iniciado por el genio de Freud y aplicado por muchos de sus 

estudiantes en la psicoterapia. Otra tradición parte del trabajo de Pl

vlov, Thorndike, lltlll y otros experimentalistas. Ellos han aplicado la 

J exactitud del método de las ciencias naturales al estudio de los princ! 

pios del aprendizaje. Finalmente, la ciencia social moderna es crucial 

porque describe las condiciones sociales por las cuales el humano aprc~ 

' _, 

J 
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de. El objetivo final es combinar· la v.Úalidad del. Psicoanálisis, el-

rigor de las ciencias naturales del:\a~orá.tof~o;)',·io~ hechos de la cul 

tura. Nosotros creemos que un~-P~i¿a_n;}i.il d~ est~ clase debia ocupar-
··.·· '~.'.' .. ( ,. ,, . 

una posici6n fundamental en las éienci'ás. sociales y humanas " ( Pag. 7). 

Las aportaciones que según estos autores ~ervir6n como base P! 

ra la conformaci6n de la nueva ciencia de la Psicolog1a pueden ser re

sumidas en 8 puntos fundamentales: 

1.- El principio de reforzamiento ha sido sustituto del princi 

pio del placer de Freud. 

2,- El concepto de fortaleza del ego ha sido elaborado en 2 di 

recciones: a) como el principio de un cuidadoso estudio de 

los altos procesos mentales y b) como la dcscripci6n de 

las variables culturales, impulsos aprendidos y habilida -

des. 

3.- Se le da un basamento naturalista al mecanismo de la repr! 

si6n. 

4.- La transferencia se ve como un caso especial del concepto-

de generalización. 

5,- La dinlmica de la conducta de conflicto es deducida de 

principios básicos, 

6,- La situación terap6utica s6lo es una parte del tratamiento. 

7.- El concepto de realidad es elaborado en t!rminos de las -

condiciones f1sicas y sociales del aprendizaje. 

8,- Los conceptos de represión y suprcsi6n son cambiados por -

las unidades paralelas de inhibición y restricción. 
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De esta manera, lá teori.a de Dollard y Miller t.rata con 4 -

conceptos básicos derf,'.acÍ~s :de ta 1:~oria .del. áprendizaje: . impulso, -
'"·· . ·':. :~<' .. ~- ,:<~:·~\j::~>/~~~1:'.·'.'.3-.:.::,_;..~.:~·.<_U_,/-~.i:~ ·.'}:-/:_\'._:-,_~; .-:.:>~·,::_:·>/:~:·.·-:-_::.'.:.''. ... -: : , '.·: .:.: ._. 

respuesta, señal y l'.eforzamicntÍJ¡i;misiTiós:;:que:: ti'asladá '·al .campo de -
· _; .- -- :·:··. ,;:::J~á}L'.~·-f ~~/1,jl~1~t~:~~-f0:~~~::~t;f ¡;:~~~!:)~:::~~L~r-:}j-·.}-~::::/;;.:-( \:~::~;:: .. ·:_,~: . _·'. ._ - . . , 

los fen6menos inconsdenfos>~cidiánt'efünec·anisinos, de conflicto y neu-

rosis. Una perspecti~¡ J~'~·~;{i~t~~'f~~:··;~~¿;l~a de su trabajo nos pu~ 
de remitir a considerar los procesos anormales como cualitativamen-

te similares al restb del comportamiento humano. Elemento que sin

embargo ya antes O. H. Mowrer había señalado. 

El intento de Dollard y Miller por integrar la teoría freu

diana con los principios del aprendizaje, creemos que no resolvi6 -

los puntos problemáticos tanto de la teoría psicoanalítica ni aque

llos en los que el enfoque conductual se mostr6 incapaz de resolver 

( tales como las formas complejas y grupales de reacci6n Psicopato-

16gica ). Todo esto al margen del cruce contínuo de las barreras -

ontol6gicas sin ning6n tipo de construcci6n categorial para este e

fecto. Elemento que demerita en mucho la posible validaci6n cicntí 

fica que los mismos autores intentaron dar a su trabajo. 

A un nivel m4s específico, se generaron algunas explicacio

nes del surgimiento de la conducta anormal; y en especial modelos -

que representaban procesos inferidos de una gran cantidad de traba

jo tc6rico y experimental. Tales como los siguientes: 

A) Modelo de Desamparo Aprendido: A raíz de los experimentos 

de Masserman ( i946, 1950, 1971 ) donde estudia la adquisici6n de 

' .. 
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respuestas neur6ticas en animales, sistematiza el procedimiento ge

neral con algunas modificaciones y desarrolla su modelo de de~ampa

ro aprendido donde el concepto de incontrolabilidad de eventos am -

bientales es aplicado al sujeto y llevado de esta manera a un esta

do de inactivaci6n o "no motivacional ", generalizando el sujeto -

dicha inactividad hacia otras respuestas. A pesar de algunas polé

micas alrededor de su fundamentaci6n te6rica y las inferencias que

de ahí se desprenden, el modelo ha servido como un ejemplo de repr~ 

sentaci6n experimental con algunos correlatos extensivos al compor

tamiento anormal; tal es el caso de la Depresi6d ( Seligman, 1975 ) 

53 ) . 

B) Modelos de Evitaci6n: Derivado de los trabajos de Mowrer 

que ya hemos referido antes, la construcci6n de estos modelos invo

lucra 2 clases de respuestas: una emocional que se constituye como

estado de pulsi6n que a su vez es decrementada por la segunda clase 

de respuesta con características instrumentales en el ambiente; se

considcra que la evitaci6n en humanos si bien pasa por este proceso 

adopta niveles problemáticos para el sujeto si los niveles reales -

de cstimulaci6n. no conforman una amenaza efectiva para este sujeto-,, 

e ~fowrer, 1947 ) ( 54 ) • 

C) t-iodelo de Prevenci6n: A raíz de una crítica sobre la e 

quipotencialidad funcional de los estímulos condicionados en la tco 

r~a bifactorial de Mowrer, Eysenck distingue estímulos con preven -

cl6n ( a aquellos que tienen una amenaza directa para la supervive! 

cia del organismo ) y estímulos sin prevenci6n aquellos que son -

.! 
·! 
i 
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asociados con los primeros), La diferencia entre estas 2 clases -

de estímulos son generadas seg6n el modelos de B~senck: por el ni -

vel de precondicionamiento aversivo del estímulo y el grado de in -

hibici6n latente derivada de una situaci6n de preQx~osici6n no re -

forzada ( Eysenck, 1979 ) ( SS ) • 

D) Modelos de Aislamiento Sensorial y Social : Si bien han-

existido un gran n6mero de observaciones que correlacionan des6rde

nes del comportamiento con condiciones de privaci6n social y senso

rial, es hasta 19S8 en que Harlow trata de sistematizar las formas

de aislamiento social y los problemas específicos derivados de esta 

c~ndici6n ( Levis y Malloy, 1982 ) ( 56 ) , 

E) Modelo de Irreversibilidad Parcial: Desarrollado por So

lomon y Wynne en 1954 ( S7 ) , estos autores exponen que: " Una reac 

ci6n de miedo ante el dolor intenso provocado ~or la presencia de -

un estímulo condicionado particular redituará en un incremento per

manente en la probabilidad de ocurrencia del miedo ante la sola pr.!:_ 

sencia del estímulo condicionado en presentaciones ulteriores ''· La 

¿aracterística de permanencia si bien ha sido observada en una gran 

cantidad de estudios como miedo remanente, no ha sido materia de de 

cisi6n irrefutab'le sobre la efectividad de los tratamientos deriva-

:dos de los principios del aprendizaje para su supresi6n. 

·'· F) Modelo Autopunitivo de Brown y Mowrer: Aunque desarroll!!_ 

ido en 6pocas diferentes por cada uno ·de estos autores, el modelo -

explica el mantenimiento de conducta de evitaci6n como " La autope!. 
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petuaci6n de los síntomas neur6ticos aún cuando ya no exista peli -

gro ·real y el sujeto siga produciendo las respuestas pato16gicas -

debido a que la respuesta de evitaci6n inhibe las respuestas de mi! 

do o ansiedad y el sujeto experimenta un decremento de estado de -

pulsi6n de manera contínua ( Mowrer, 1947) ( 58 ), 

G) De la misma manera, una serie de estudios significativos 

alrededor del surgimiento, mantenimiento y extinci6n de conducta a

normal se desarrollaron a partir de las diversas teorías del apren-

dizaje, enfatizando problemas de conflicto Miller y Murray, 1952 ) 

( 59 ); frustraci6n ( Amsel y Ward, 1954 ( 60 ); ansiedad Bar -

thol, 1959) ( 61 ); regresi6n ( Whiting y Mowrer, 1943) ( 62 ); -

agresi6n ( Berkowitz y Green, 1962) ( 63 ); estudios de estimula -

ci6n aversiva ( Rachman y Teasdale, 1969) ( 64 ), etc. 

Resulta evidente la amplitud en la que ha venido desarro -

liándose el campo de aprotaciones te6ricas y la construcci6n de mo

delos que tratan de la conducta anormal¡ el hacer una revisi6n ex -

tensiva del tema nos alejaría del prop6sito de nuestro trabajo;· pe

ro el breve rastreo esbo~ado en las líneas anteriores puede contri

buír a explicar algunas características de su construcci6n tecitica: 
~ 

~ 1).- Desde la aparici6n de las teorías del aprendizaje una

preocupaci6n constante ha consistido en la formaci6n de de

rivaciones de la teoría hacia el campo del comportamiento -

patol6gicq. 
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2), -I!xisten aportaciones 'te6ricas que a tra~~s de una sola

línea han presentado elementos paradigmáticos ( hablando de 

la concepci6n de paradigma de Mach ), h:ipot6ticos, metodol6 

gicos, empíricos, experimentales y construcci6n de modelos

generales de comportamiento ( Tal es el caso de la teor!a

de Mowrer por ejemplo). 

~).-Las tendencias epistemol6eicas en la construcci6n de -

aportaciones te6ricas concretas han mantenido los cauces 

planteados originalment~ en el cémpo de•las Ciencias de la

Conducta. 

4).-· El período que va del surgimiento de las teorfos de P~ 

vlov y Thorndike hasta algunos anos despu6s de la Segunda -

Guerra Mundial ha mantenido una serie de aportaciones con -

tínuas en el terreno de la investigaci6n de procesos de corn 

portamiento anormal. 

5).- El comportamiento anormal empieza a ser conceptualiza

do como una manifestaci6n indiferenciada del resto del com-

portamiento humano y que por tanto, obedece a los pl~ntea -

mientos de las teorías del aprendizaje. 

6).- Existen altos grados de consistencia en el camino que 

va de las formulaciones te6ricas generales del conductismo-

···'· 

1 

1 
1 
1 -·--.., 
¡ 
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hacia la construcci6n de modelos de psicopatología, y de e! 

tas 6ltimas a la exposici6n ~e hip6tesis y elaboraci6n de -

sus confrontaciones ( Como hemos visto en el caso de Nowrer, 

Hull, etc. ). 

7).- La extensi6n y profundidad en que son abordados los te 

mas del comportamiento humano permiten hablar de un sustra

to te6rico y empírico para la soluci6n práctica de los pro

blemas de la conducta. 

Pasaremos ahora a revisar los primeros trabajos derivados -

de las formulaciones expuestas anteriormente y ~uc están dirigid~s

a la soluci6n de problemas del comportamiento humano. 

Liddell 

A raíz del enfoque experimental y te6rico de Pávlov, H. s.-
1895-1962 ) estudiando los efectos de la tiroidectomía en 

animales, encuentra accidentalmente que algunos de ellos mostraban

; lo que Pávlov ha.bía llamado " neurosis experimental " , lo cual le "' . . ., 
~permite dedicarse al examen de los aspectos centrales de las neuro-
.; 

~sis inducidas por procedimientos de condicionamiento. Simultánea -

:mente Gantt, un estudiante que trabaj6 algGn tiempo con Pávlov est~ 

/din tambi6n en los E.U. la adquisici6n de neurosis experimentales -

por medio del condicionamiento; ambos investigadores trabajan post~ 

.L~ 
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fiormente de manera conjunta y extienden ·sus procedimientos de in -

ducci6n.hacia otras especies y ante categorías de conducta distin 

'tas { Kazdin, 1978 ) ( 65 ) • 

Posteriormente, Masserman, un psiquiatra de Chicago, traba-

ja en el esquema de condicionamiento con perros y gatos generando -

también neurosis experimentales en sus sujetos; y aunque la interprE_ 

taci6n que de estos procesos ofrece este investigador se conforman

más hacia la perspectiva psicoanalítica, es uno de los prim~ros en

formular caminos cc1cretos de intervenci6n para el tratamiento de -

estas conductas netir6ticas. Explicita 6 métodos seg6n los cuales -
' 

la conducta desadaptada tenderíd a disminuir extendiendo los conccE . . -
tos de la práctica psicoterapéutica para explicar sus propios proc! 

1 • 

dimientos. Por otro lado, en los primeros anos de la década de 

1910, uno de los alumnos de Pdvlov, J. Krasnogorski, investiga la -

adquisici6n de reflejos condicionados en nifios pequefios por medio -

del reflejo salivar, en el curso de sus investigaciones descubre com 

portamientos en los nifios ~qe tienen mucha similitud con las reac -

ciones neur6ticas exp~rimentalmente inducidas; observaba Krasnogor! 

ki agresi6n, berrinches, etc. Ante esta situaci6n y de acuerdo a -

la teoría de Pávlov, los nifios son tratados con fármacos y con des

canso de la situaci6n experimental. 

Es en el mismo terreno de condicionamiento con nifios que se 

gener6 uno de los estudios que tuvieron un gran valor demostrativo-
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del tratamiento de respuesta_s emocionales; el. trabajo de Wa tson y -

Rayner ( 1920 ) en el que un niño de 1\{fi~ aproximadamente es cond.!_ 

cionado a temer ante conejos y ratas bÚncás, ~xtendiendo su temor

a6n a otro tipo de objetos o animales con características físicas -

similares; tiene una gran importancia debido a Que se demuestra la-

posibilidad de estudiar de manera objetiva los eventos emoci~ 

nales privados, y las observaciones derivadas de estas reacciones e

mocionales generaron ~autas potenciales para su tratamiento. Alg6n 

tiempo después, Jones presenta el intento de replicar y extender el 

trabajo de Wotson formulando ademAs caminos para la desaporici6n de 

las reacciones de miedo en los nifios, de lo~ cuales el condiciono -

miento y la imitaci6n social producen los resultados esperados; po~ 

teriormente, en 1931 trata de estudiar de manera mds amplia las ca

racterísticas de su procedimiento antes usado sin encontrar inclu -

sive la adquisici6n sistemática de las reacciones f6bicas, sin em -

bargo, aunque los resultados que encuentra no son consistentes, es-

te es uno de los trabajos donde recae la importancia demostrativo -

del enfoque del condicionamiento. 

En el campo de la educaci6n, los escritos de Watson, Rayner 

~Y Jones se ven reflejados en el trabajo de Burnham, quien tambi6n -

·.es influí do por los trabajos de Krasnogorski, Pávlov y Ma tcer, Pa-
.,. 
;ra Burnham, el con~icionamiento es un medio para poder entender la 

'.conducta infantil; su libro publicado en 1924 " The normal mind " 

se centra en la adquisici6n de conductas apropiadas y productivas -
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para la prevenci6n y eliminaci6n de problemas del comportamiento; en 

este libro se puede percibir la explicitaci6n inicial de procedim~e~ 

tos de ajuste del comportamiento que posteriormente se vieron forma

lizados en la Nodificaci6n de Conducta. Burnham sefiala la importan

cia del ambiente escolar y de las ejecuciones de los estudiantes se

guidas de alg~n tipo de 6xito como 2 condiciones importantes para la 

realizaci6n de las tareas, así como critica el uso de castigos en el 

sal6n de clases debido a los efectos que asto conlleva; posteriorme! 

te, de la misma manera, influído por las ideas de Watson, aconseja -

confrontar algún " estímulo rival " en una situaci6n de miedo con el 

fin de que esta reacci6n sea inhibida; se refiere tambi6n a procedi

mientos que actualmente son denominados como control de estímulos, -

modelamiento, contrato, ensayo cognitivo, auto-instrucci6n y auto- -

control. Su posici6n hacia la teoría psicoanalítica está caracteri

zada por una serie de opiniones respecto a su poca validez cicntífi-

ca arguyendo posibles efectos de placebo como los factores responsa

bles de cambio en la psicoterapia tradicional ( Kazdin, 1978 ) ( 66 ) . 

oira de las importantes aportaciones del condicionamiento -

a la soluci6n de problemas del comportamiento es el trabajo de Now -

rer y Mowrer en 1935, donde aplican el condicionamiento a u11 gran nQ 

mero de sujetos de entre los 3 y los 13 anos de edad en la soluci6n

de próblemas de la enurcsis con resultados satisfactorios a6n con un 

seguimiento superior al de 1 afio.y medio después del tratamiento. El 

valor de este estudio no radic6 tanto en la desaparici6n del proble-
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ma en los niños sino en la conceptualizaci6n de la enuresis desde la 

perspectiva de un entrenamiento inadecuado más que de la expresi6n -

de alg6n proceso psicodinámico de manera tal que la aproximaci6n fu6 

dirigida más a la conducta en sí misma que hacia alg6~ proceso psic~ 

16gico subyacente. 

Conforme el condicionamiento fu6 utilizándose para el estu

dio de las neurosis experimentales, su campo de aplicación empez6 a

extenderse tanto en la U.R.S.S. con los trabajos de B6chterev y Niy! 

sihehev sobre histeria y des6rdenes sexuales ( 1923 ), y las invest! 

gaciones de Kantorovich ( 1929 ) en el tratamiento de alcoh6licos, -

como en los E.U. con los estudios de Hilgard, Caben y Wendt ( 1933) 

tratando a sujetos histéricos; la climinaci6n de conductas adictivas 

( Rubinstein, 1931 ) y el tratamiento de proble~as de psicosis y re

tardo mental y daño cerebral ( Aldrich, 1928; Alexander, 1962; Dix y 

Hallpike, 1961; Grantt, 1938, etc. ). Este n6mero cada vez mayor de 

investigaciones sobre problemas clínicos por medio del condiciona 

miento se asoci6 con intentos para extender el enfoque del apren-

-~ 

dizaje como la teoría general de la ~onducta Kazdin, 1978 ) ( 67 ). ' 

Es de esta manera alrededor de los años 40's que empieza -
.; 

i haber interés por trasladar más ampliamente al terreno de la psic~ 
~ 

~erapia todo el conjunto de trabajos experimentales sobre los proco

~os derivados de la Psicología Experimental y los problemas del com

portamiento; y aunque no puedo ser señalado con precisi6n el inicio-
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de la Modificación ... 4,e. ,S.?.n~~,5{~~.tf~.~,'é:fr·~i.~Hr~rff·~.~.-'cit~d()·s'.nos hablan-

de un movimiento incipierité af prinC:ipfo:pero';.céúi/tÍna .. mayor extensión-

al paso del tiempo en el trataínt~Jto'.::Yd~;úb'~i~inás que tradicionalmen-
, • ,·•.··-·· .::. - ,., > 

tehabían sido de la competencia de la psicoterapia tradicional, que -

por lo general centraba sus procedimientos en la escuela psicométrica-

de principios de siglo y la concepción psicodinlmica ( Watson, 1953 )-

( 68 ) Precisamente como reacción al enfoque psicoanaU:tico ( y au~ 

que no como la única causa ) el surgimiento de la Terapin ele la Condus_ 

ta comienza a desarrollarse principalmente en Sudlfrica , Inglaterra-

y en los E.U .. El de'sarrollo de la Terapia ele la Conducta en Sucláfr.:!:_ 

ca puede ser seguido por medio de i?s trabajos de Wolpe, Taylor, Reyna, 

Rachman, Llzarus; de entre 6stos, es Wolpe quien mantiene gran parte -

del trabajo te6rico y experimental, influido por los trabajos de Pávlov 

y llull; es asesorado continuamente por uno de sus colaboradores ( Tay

lor) quien había estado interesado sobre todo en el trabajo de Hull. 

Por otro lado, L.J. Reyna, otro miembro del equipo de t;abajo, estu 

diando previamente con Spence en los E.U. en la reformulación de la 

teoría de Hull, fué quien ayudó a conformar a Wolpe en su técnica de -

dcsensibilización sistemática haciendo énfasis especial en los concep

tos de desaprendizaje e inhibición. El trabajo desarrollado por Wolpe 

va de 1950 hasta 1959 en que conforma la técnica de la desensibiliza -

ción sistemática a partir de estudios donde se producían y eliminnban

ncurosis experimentales con gatos ( siguiendo el procedimiento gene -

ral de Masserman ). Wolpe nota en sus estudios que la severidad de 

las reacciones neuróticas presentadas por los animales eran función de 
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. . 
la similitud de la situ~ción d~nde'.esás•r~a~clonCs habían sido adquir.!_ 

.. ',·:· ·. 

das; 'de es ta manera' Wol¡je man.~Y6;{alguri~·~ '6ir~ct~ris tic as fisicas de -

la situación experimenta1;;;~~~.i\~.~~t.~f.:~~~i:'.~¿'.erc
0

arse gradualm~nte a la sí -

tuación de condicionamiento ci't{gÍ'A'dii ri<lemás de observar, lo mismo que 

Masserman, que la ans ieclacl algu~~·s .;~¿es ¡~odia ser disminuida o contra

rresta da por com.ida. Su principio de " ·Inhibición reciproca " ( acuii~ 

do por Sherrington en 1906 ) fué formulado de la siguiente manera: 

" Si ·una respuesta antagónica a la ansiedad puede ocurrir en -

presencia del estimulo que provoca tal ansiedad de manera que sea acom 

paiiada por una supresi6n parcial o total ele la resp.uesta ele ansiedad,

la relación entre ese estimulo y la respuesta de ansiedad se debilitu

rli " ( Wolpe, 1958 ) ( 69 ) . 

El desarrollo de la aplicación ele la desensibilizaci6n sistem~ 

tica ha sido uno de los puntos más importantes en la historia de la Te 

rapia de la Conducta; Kazdin ( 1978 ) ( 70 ) explica lo anterior en re 

laci6n a que: 1) Descansa su explicación en gran medida sobre los tra

bajos de P6vlov, Hull, Mowrer, Niller y Nasserman, exponiendo además -

un sustrato neurofisio16gico; todo lo cual está aunado a una fuerte -

concepción critica del movimiento psicoannlitico; 2) Establece una re

lación directa entre la investigación animal de laboratorio y los nue 

vos tratamientos clínicos¡ y 3) Especifica el tratamiento y las condi

ciones especificas de su aplicación. La extensión de sus trabajos ha

cia otros lugares corre por cuenta del mismo lfolpe quien trabaja 1 año 

en los E.U. y expone su principio ~n algunas universidades en 1957; y-
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por Rachman ( discipulo de aquél ) qui~n.~rabija en sus proyectos de -

investigación hasta 1959. Posted~rmeiit'e··~~·tra~lada a Inglaterra do!! 

de introduce la técnica de desensibiiiiaci6~ sistemática a niftos f6bi

cos ( 1959 ) e implementa algunas variantes generales del procedimien-

to ( Kazdin, 1978 ) ( 71 ) . 

En Inglaterra, la Modificación de Conducta se desarrolló de m~ 

nora independiente y simultánea a los trabajos de Sudáfrica; 11.J. Ey -

senck es uno de los inves~igadores que más influyeron en el campo; en

trenado incialmente en la corriente psicoanalitica mantiene contacto -

con la posición de Herzberg en psicoterapia que enfatiza la importan -

cia de la actividad del paciente dentro del proceso terapéutico a rotz 

de lo que era llamado el proceso de " tareas graduadas ". Eysenck esta 

ha interesado en esta orientación fundamentalmente por ha oor observado 

la no interferencia de la teoria psicoanalitica sopre 6sta actividad;-

centrándose m!is en el problema del paciente ·en términos de comporta 

miento; se observaban remisiones del problema en su totalidad. Des 

pués de la Segunda Guerra Mundial, Eysenck aceptó la dirección del De

partamento de Psicologia del Hospital Naudsley y ahi establece su pro

grama de entrenamiento en Psicologia Clinica; basado en la inconfiabi

li~).ad de los diagnósticos psiquiátricos y de la evaluación tradicional 

en .la psicoterapia, y habiendo realizado una extensa revisión de la e-

fe~~ividad de los procedimientos psicoanaliticos, concluye que no exis ,. -
te :evidencia de que la psicoterapia sea más.efectiva que la remisión -

i 

cs~ontánea de los sintomas. Esta afirmación constituyó una de las bases 
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más polémicas del de,sa~.r?~,1~·,~e :l~'-tl~~.iÚ~acfó1~ ~~'.?~~,~~~~f'·.~eg.(m Ey-

senck ( 1959 ) ( 7~'~),·~~~~s~i;t:~:,:~1\~"(.,7Xª1;1d~~'. ~~n·t,~s.·;,~~:.~;l,:J~~,:!~?·\~·:,;~;~~.r~ la 
psicoterapia Freud1ana.::,Y§'.l~?:Terap1a de la .co11clu.cta¡;.c¡1::1~,~;;ca(ast~r1zan· el 

·.·'.;':·-,:,-:' ~ . -~, }</:::·~J:·):,j~};{~;!~~t;;~i:'.·:{;;,::;}:·::_J./";. 
campo propio de la nueva \;~ieril:aci6n a la·.~~z qué¡in1;roducé en Ingla -

.... :·:,_::~:-:.'.·}·<-- ·'':.;;:._;';:, -.,_.· ... 

terra por primera vez el Uírmino de 11 Terapia dé"Ú:Cónducta " en 1959 

(aunque en Sudáfrica Llzarus lo habla hecho un afio antes). 

El trabajo de Eysenck es compartido por algunos otros investi

gadores como Shapiro , quien se interesa en el uso de mediciones indi

vidualizadas de conducta y en trabajar más con casos individuales 

1951, 1952, 1957). Jones ( 1956 ), Meyer ( 1957) y Yates ( 1958 

quienes trabajan con problemas de enuresis frecuente en mujeres, fobias 

varias en adultos y tics respectivamente. Los trabajos de todo este -

grupo de investigadores permiten la investigación de algunas técnicas -

como la bio·:retroalimentaci6n, terapia <le aversión,-alivio y prá1:tica -

negativa derivadas de las ideas de Hull, Guthrie, y Mowrer fundamenta! 

mente. En 1963 se publica por primera vez 11 13ehavi.or Hcsearch and --

Therapy " teniendo como consejo editorial al grupo de Maudsley ( Kaz 

din, 1978) ( 73 ), 

~ Finalmente, en E.U. aunque no de manera tan clara como en In-
'• 

glPterra y Sudáfrica, los trabajos de Watson, Rayner, Jones, Burnham,-

Mo1"'rer, Mateer, etc. se constituyeron como el inicio del trabajo de la 
< 

Mo«·
1

ificaci6n de Conducta¡ estas demostraciones iniciales generaron poE._ 
i 

tefiormcnte trabajo experimental clfni.co dentro del cual pueden desta· 
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carse las aportaciones de Dunlap ( 1952 ); interesado en el papel de la 

repetición de respuestas en el.aprendiZajé y .. su tratamiento por medio

de lo que llamó "prlictka. negativa "; Broz, O'Hollaren, Lemere, Kam,

Voegtlin y otros mlis que desde 193.5 hasta 19~9 'desárrollaron un traba

jo a gran escala en el tratamiento de paci~ntes alcohólicos ( cerca de 

4000 por medi~ de condicionamiento aversiv~. ( teniendo como predece

sor el trabajo de Kantorovich en 1929 ) obteriiendo altas tésas de re -

misión del problema_ en un seguimiento superior a los 13 aftos, y A. Sa~ 

ter, quien en 1937 desarrolla su trabajo alrededor del estudio del re

flejo condicionado, autohipnosis, autocontrol y el ~egundo sistema de

señales, concepto explicitado antes por Pávlov. La importancia de es-

tos trabajos radicó en centrar la teor!a del aprendizaje y los proce -

sos de condicionamiento a la actividad terapGutica además de la canfor 

mación de diversos tratamientos y su a~licación en el campo clínico -

( Kazdin, 1978 ) ( 74 ) . 

El desarrollo del campo de la Terapia de la Conducta surge en

tonces de las explicaciones a problemas de ansiedad, sexuales, educat! 
1 

vos, de adicción, de agresión, etc. que no reflejan sino el injcio de-

la contribución de las teorías del aprendizaje al campo clínico; es in 

dudable que el enunciar solamente los trabajos que se han realizado al 

respecto, nos llevarla a la elaboración de un trabajo con derecho pro

pio, siQ embargo, las contribuciones que han sido sefialadas antes nos

pueden dar una idea de las lreas en que la Terapia de la Conducta tie

ne ingerenda. Krasner ( 1982 ) ( 75 ) postula 15 contribuciones que-
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pretenden explicar la existencia y extensión de la teoria del aprcndi

zaj e y del condicionamiento, hacia los problemas clinicos a saber: 

" 1. - El concepto de conductismo en la psicologia experimental. 

2.- La investigación en el condicionamiento instrumental de Thorndike-

( 1931) y de Skinner ( 1938 ). 

3. - El desarrollo i:le la técnica de inhibición reciproca como procedi

miento de tratamiento ( Wolpe, 1958 ). 

4.- Los estudios experimentales del grupo de investigadores del Hospi

tal de Maudsley en Londres bajo la dirección de H. Eysenck ( 1960; 

1964 ) . 
1 

S.- Las investigaciones que aplica~ el condicionamiento y los conccp -

tos del aprendizaje a los problemas humanos del comportamiento en 

los n·. U. como Burnham ( 1924 ) ; Dunlap ( 1932 ) ; Guthrie ( 1935 ) ; 

Hollingworth ( 1930 ); Janes ( 1924 ); Mowrer y Mowrer ( 1938 ); -

Pascal ( 1959 ) ; Phillips ( 1956 ) ; lfatson y P.ayner ( 1920 ) . 

6.- Interpretaciones del psicon6lisis en términos de la teoria del -

aprendizaje ( Dollard y Miller, 1950 proponiendo la teorfa del -

.aprendizaje como una·base respetable para el trabajo clinito. 

7.- El concepto del condicionamiento clásico como la base para la ex -

plicación y el cambio de la conducta anormal Pávlov, 1928 ) . 

8.- Conceptos teóricos y estudios <le investigación sobre el papel del 

aprendizaje social e " interaccionismo " en Psicolog1a Social y 

Sociologia ( llomans, 1961; Mead, 1934; Parsons, 1959; Sarbin, 

1954 ). 
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9. - l:nves tigaci6ri ~n · Psicologia :'del tl~ sarroUo infantil.!. enf ati za;1do" 

el aprendizaje vici~fo~)'.~J..1~ode.Íamien{o'c.nandura; 1969; BijoU -

y Baer, 1961; 1965;· Ge;vi~t~·.··{9;~;.':Jone'~/:1924¡ Miller y Dollard,-

1941 ). 

10. -Influencia social de los estudios: de caracteristicas requeridas, 

hipnosis, y placebo ( Prnnk, 1961i.J973; Rosenthal, 1966 ). 

11.-El modelo de aprendizaje social ambiental como una alternativa al.

modelo de enfermedad .( Dandura, 1969; Ullman y Krasner, 1965 ) . 

12.-Disgusto con el modelo Psicoanalltico ( Eysenck, 1952 ) . 

13.-El desarrollo de la idea de Psicología Clínica en el modelo prfict! 

co-científico. 

14.-Un movimiento dentro de la Psiquiatría que va a centrar la dinfimi

ca ortodoxa hacia los conceptos de interacci6n e influencia am --

bientnl ( Meyer y Sullivan ) . 

15.-Un 6nfasis ut6pico sobre la planificaci6n social para producir y 

mantener conducta adecuada ( Skinner, 1948 ) . " 

De cualquier modo, los estudios iniciales con un carficter mis-

demostrativo son utilizados en la legitimaci6n de la nueva orientaci6n 

a trav!s de la critica sistemfitica de las aproximaciones intrapsfqui -
:,, 

Cas:.i y como todo movimiento que trata de alcanzar cierto grado de CO!!_ 

cen~o en la producci6n de la ciencia, genera algunas veces posturas ra 

dic~les que paulatinamente van siendo menos necesarias. Una de las ca 

ral:teristicas de la evoluci6n del campo ha sido el constante debate al 

rededor de los procesos internos de construcci6n de la teorfa, el papel 



-· 113 

'! 

del terapeuta, la relación pa~iente-tei.apeúta, etc Tal.es el caso de 

la formulación crítica reaHz~'ci~'F~~C1~k~;;~~f:nf~·i~.1· r/~!bqa~gh.(;6 ) ;-

1a esencia de su argumentaci.ón, ;~,f;~;~~~;t~ ¡~;1~;i;{·~¿:~;f/~i+·:F~ L~~··l~yes del 

aprendizaje aún no están establ.ecida~,:1;C>}'~.~}c~~rite; por lo tanto la -

Terapia de la Conducta no puede hasll;~~;~·~·~~·;i~~~~a válida en su teoria, 
.; \ 

2) La relación entre las t~orias del apre~di~ije y la Modificación de

Conducta es sólo metafórica. 3) La evidencia de la eficacia de la Modi 

ficación de Conducta es inadecuada. 

Dichas formulaciones lejos de constituirse como camino al des-

moronamiento de la nueva orientación acarrean un efecto contrario; al 

involucrar cada vez más la enseñanza de la. Modificación Concluctual C'n-

las distintas universidades, y la aparición de publicacionbs peri6di -

cas y textos especializados ( llandura, 1969 ) ( 77 ) ; ( Pranks, 1969 

78 ) j 

80 ); 

Kanfcr'y Phillips, 1970) ( 79 ); ( Ullman y Krasner, 1969 

Yates, 1979 ) ( 81 ) ; etc.. Tal como Kazdin aseguró: " El -

desarrollo de la No<lificaci6n de Conducta no depende de la confronta -

ci6n contra el modelo m€dico, sino del desarrollo de un cuerpo teórico 

basado empíricamente en un pragmatismo tecnológico de tratamiento".--

( Kazdin, 1978 ) ( 82 ) , 

A raiz de la solidificación de la terapia de la conducta han ! 

xistido diversas tendencias teórico-metodológicas en su interior; han-

habido intentos para orientarla hacia modelos de las Ciencias Sociales 

Puncionalistas ( como en el caso de Krasner, Ban<lura, Yates, Goldia 

manci); hacia el estudio de los procesos cognitivos ( Meichcnbaum y Ca 
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meron, 1982 ) , asi como haciá''.ia ¿~~·péi:~fió~\~.~.t~~'.'~6gicri en aras de la 

optimizaci6n de los resultados:~~/;~t~;~~~:i;~:~·~t~i~l:~~tr;~,J~· 1~ misma manera, 

algunas de las aseveraciones •. iiliC:Tál es·•;hán'<sidci•. evaluadas' de manera 
· · :'}.:··"»·:.f <e.:· · ·- · " · 

más cuidadosa a la luz de invcstigriciones recientes ( Tal 1 es el caso

de las diferencias que Eysenck postula en 1959 con respecto al Psicoa

nllisis ( 83 ) y la reconsideraci6n que de esto hace recientemente ( -

1982 ) y se han abierto rubros <le investigaci6n que si bien ya existi-

an no habian sido contemplados en esta nueva orientaci6n por ejem -

plo la relaci6n terapeuta-paciente, expectativas de intervención, etc.). 

Se forman <li.stintas publicaciones y asociaciones ( AAET; BTRS; MARA )-

que .tienen un gran impacto en la conformaci6n de líneas meto<lol6gicas

y de investigaci6n, así como conferencias, simposia, etc. alrededor de 

temas particulares de la Terapia del Comportamiento; para una revisi6n 

del desarrollo reciente de la Modifica~i6n de Con1ucta se puede consul 

tar el trabajo de Kazdin ( 1978 ) ( 84 ) , 

No podr1amós concluir esta breve trayectoria tc6rica y expcri-

mé"ntal sin referirnos a un campo que ha contribuido significativamente 

ai~estudio del comportamiento humano; El Análisis Conductual Aplicado-
•' 

( ·¡\CA ) ; la constituci6n del ACA surge a raiz de las investigaciones -
/ 

rt~lizndas en el condicionamiento operante formulado inicialmente por 

B.P. Skinner, quien como Hull, Mowrer y otros te6ricos del aprendizaje 
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intent6 clarificar la relaci6n entre los. paradigmas del aprendizaje de 

Pávlov y Thorndike. Para Skinner existen _z cÍase~· de respuestas, las-
º ' " ,» ·-:··· " .• ~., · .; 

respondientes que son aquellas que son;'elic{t:á\fO.'~>( tafos como las re-
·; ;,;. :;_;¡,;;t;:;~';fr;j;', ,; : .. · .. ·. 

flejas ) y las operantes que son aquellas; que>se::em1 ten ·sin que neces!!_ 
". .~.:.;;<~s--;:~:_(~:t: .. }:)t'! ·.-·'..~":. 

riamente sean producidas por algún est:i.mul()(º.h.~.~rv~ble; de .la misma ma 

nera, Skinner distingue 2 tipos de condiciória~ierit:o j. 1937 ) ( 8 s ) de 

acuerdo a la clase de respuestas involucradas;· condicionamiento del ti 

po S que se refiere a la·conducta respondiente y condicionamiento tipo 

R que está referido a la conducta operante. A pesar de esta distin -

ci6n, estas 2 clases de condicionamiento no siempre pueden ser distin

guidns con claridad, asi como las respuestas instrumentales y las res

pondientes muchas veces se pueden presentar de una manera conjúnta. 

Es ampliamente conocida la fundamentación 16gica y teórica del trabajo 

de Skinner como para ser reproducido aqui; sin em~argo, es importnnte

mencionar ia significación que tiene el condicionamiento operante en -

el estudio de la conducta. 

Uno de los aspectos más importantes del trabajo de Skinner co! 

siste en haber cambiado el 6nfasis del aprendizaje de la conducta res-

po~~d ie nte hacia la operan te. Skinner manifiesta que la conducta res -
•. 

pendiente no puede dar cuenta de la mayoria de las respuestas que el -

' or,ianismo en condiciones normales realiza; por otro lado, aclara al -
•' ,· 

gtnos principios del condicionamiento operante y descubre una serie de 

r~laciones empiricas entre diversas variables de las contingencias de 

reforzamiento y la conducta. 

.; ... ,;_· 
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La influencia .. teórica ~obre la· ~6rmaci~1~ :acad!imiCa de Skinner-
,'.· ~·-,,~:.~;;_:.·;·.·.·:·~:·'.:·~'~; .. - ·-,,·. 

:~::::: ;: :~::::::::::·$~~~t~f 1j~~~J~~i~~!~~~t~~l!~:::,::::::~:: ~: 
especifico, Sherringtoni Keller; Hunter; Crozier; Pávlov; Wa tson; Dar

win; Loeb; etc •• En el plano ontológico maneja la categoria de total! 

dad concreta in~ividualista, pero al disefiar su estrategia epistemoló

gica recurre al atomismo monista y al asociacionismo empirista; planos 

que pueden ser reconocidos con relativa facilidad en su libro 11 Thc· --

Bchavior of Organisms " ( 1938 ) ( 86 ) . En su trabajo ele investiga-

ci6n, Skinner elabora los principios blsicos del condicionamiento opc

ranie y las variables que contribuyen a su ejecución;de este modo pue

den ser reconocidas por una diversa serie de t6cnicas para la modific~ 

ción del comportamiento. Los principios generales que Skinner ha des

crito estln referidos colectivamente como los priAcipios del condicio

namiento operante )' u la aproximación conceptual )' metotlológicn de in-

vestigaci6n operante se le llama Anllisis Experimental del Comporta -

mlento. En un período aproximado de 2 décadas el condicionamiento op5.:_ 

rante se extendió sistemáticamente a la programación de investigacio · 

nes de laboratorio;, en esas investigaciones, los métodos del laborato· 

ri~ fueron aplicados al estudio de la conducta en poblaciones norma · 

le~ y anormales. Estas aplicaciones fueron discinadas inicialmente pa

ra·:determinar la utilidad de la extensión de los principios operantes· 
) 

a Jiversas poblaciones humanas ( Kazdin, 1978 ) ( 87 ) . Posteriormcn
i 

tu la proliferación de este tipo de aplicaciones sobre todo en la dGca 



117 

da .de los 6 O' s prod.uce la formaci6n de. un área propia de acti viciad: - -

El Análisis Concluctunl Aplicado. 

El ACA mantiene ciertas diferencias con las investigaciones de 

laboratorio; más qu:e tratar con animales en situaciones controladas su 

trabajo descansa por lo general sobre humanos como los sujetos centra

les como los observadores y como agentes del cambio, trabajan además -

en una multiplicidad de situaciones dmde la mayoria de las veces exis

ten elementos qÚe impiden un control de la si tuaci6n, asi como también 

estudian una gran vnriedacl de respuestas socialmente significativas 

mtis que cualquier :respuesta elegida arbitrariamente Deitz, 1978 ) (-

88 ) • La configuraci6n de estas diferencias llevan a constituir una -

publicaci6n especializada donde los trabajos aplicados sean clefinidos

bajo los cri tedos resultan tes de la diferencia entre el Análisis Ex

perimental del Cooportamiento y el Antilisis Conductual Aplicado ( JABA, 

1968 ). 

La aparición del JABA es iniciada con un trabajo c¡uc se const.!_ 

tuye como la posic :i6n qt¡e el ACA debe mantener en su desarrollo. naer, 

Wolf y Risley ( 19 68 ) ( 89 ) postulan que el ACA debe concentrarse en 

" las conductas socialmente aceptables " tales como aquellas relacion!!_ 

das con enf ermednd es roen ta 1 es, educac i6n, retardo, delincuencia, etc, 

El criterio metoc1~36gico propuesto por estos autores se constituyó en

que: 

" La aplic.«1ción conductual analitica ( o ACA ) es el procC'so -
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de aplicar algunas veces principios tentativos de la conducta hacia la 

mejora de conductas especificas' y simulÚ~~amenie; la evaluaci.ón ele -

::·::,::.:::::"':; :~:::. ·::::: ::: :::;¡~~l~i~t~:::::,(' ::·::::.: 
la aplicación contluctual analitica o ACA estti~)autti~examen, una auto-

,,';,· r'' 

evaluación y una investigación orientada a d~~C:Úbrir procedimientos P!!. 

ra él estudio de la conducta'' ( Baer, Wolf y Risley, 1968, pag. 91 )-

( 90 ). 

De la misma manera sus caracteristicas metodológicas se adhi~

ren a los diseftos de investigación,~ntra-sujcto para ln medición de e

jecución de sujetos individuales ( Kratochwill, 1978 ( 91 ) ; l!ersen-

y llarlow, 1976 ) •( 92 ) ; ( Castro, 1976 ) ( 93 ) ; etc. 

La conformación de ]as caractcristicas tlel Anúlisis Conductuul 

Aplicado han estado lejos de ser aceptadas por la totalidad de los in-

vestigadores del campo; recientemente, Baer ( 94 ) planteó 10 cnracte

risticas cada una de las cuales pueden ser tomadas como suficientes o-

necesarias por distintos teóricos para poder hablar de ACA, a sabe~: 

1.- Se estudia la conducta de los organismos 

2.- Cualquier descripción de la conducta que consiste en res -

puestas observables de un organismo. Cualquier referencia 

a un estimulo observable ante el cual el analista, orgoni! 

mo o audiencia responde de manera observable. 
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3.- Cualquier investigación que correlacione una respuesta con 

un estimulo ambiental. 

4.- Segmentos S-R, R-S, y S-R-S que son correlacionados sobre

contingencias entre S y R. 

5.- Correlación de una respuesta con el ambiente en un tiempo

determinado. 

6,- Cualquier anfilisis que trata con una respuesta problemática. 

7.- Cualquier inyestigación o desarrollo que tienda a la cons-· 

trucci6n de la tecnologia conductual. 

8,- Cualquier información sobre beneficios y costos sobre la -

investigación. 

9.- Cualquier principio o técnica que pueda ser trasladado a -

un problema personal o social. 

10- Finalmente, cualquier aproximación rotulada como ACA. 
1 

Para Baer, si algo queda claro es que el proceso de traslación 

de quejas del paciente a conductas especificas es crucial para el ACA, 

ya que el procedimiento general de intervención siempre comprenderá un 

proceso de generalización ~n el control de las relaciones S-R dadas 

por extensión. Estrategia que permite pasar tanto a un plano dcmostra 
i., 

tno como de investigación. 

,· Si bien existen demostraciones anteriores a 1938 donde se mane 

jep de modo sistemático las contingencias sobre el comportamiento ( ver 

Kazdin, 1978, p. 235-240 ) ( 95 ) el conjunto del trabajo de investig~ 



1 
1 
i 
1 
1 

l 
1 
i 

1 
l 
.J 

1 
! 

.i 

J 
-¡ 
.! 

] 
., 

1 

j 

1 

J 

1 
1 

.J 

120 

··~C. 

ción no es realizado;sino hasta':,de,spués\de in Segu~~i:Gue,i·ra M~nc!Í.al.-

~::.::. ':: :::::::· ,::'i1r~~~wJf tli!}IJí~~~i!~J~;t~'::':.:: 
portamiento de un retardado 'pr6Juiid'o\(:~fé'·~·' ~";"-'' ., a'.:\exitosa demostra-

ción de Fuller en su infentoj~pf·!,.~i¡;·,lllj~pj;J0~_.:ifil,1Tli,7I~,. r;¡P,~~-~~s?~,~-·~~vimiento cau

sa una gran impresión en el, campo ·~61·,'(::'dh;d~~l'c,·~¡~ié~to operante. Por

otro lado, Skinner y Lindslcy eh i9S3est~~ia~;la.conducta de psicóti

cos institucionalizados e introducen por primera vez el término '' Tera 

pia ele la Conducta '', mientras que algdn tiempo despu6s el mismo Linds 

ley en colaboración con N.H. Azrin demuestran que el aumento de campar 

tamiento cooperativo es función de sus consecuencias. 

Mientras tanto, Bijou y Baer en la Universidad de Washington -

desarrollan un extenso programa de investigación ~on niftos normales y 

retardados examinando una variedad de procesos conductuales a través -

de estudio de la operante libre, asi como programas de evitaci6n en n! 

ftos preescolares ( 1969, 1961 ), De la misma manera, en la Universidad 

de Illinois las lreas de intervención del ACA son extendidas hacia pr~ 

blemas de tartamudeo ( Goldiamond, 1955; Goldiamond y Azrin, 1958, 1959;· 

Staats, 1964 ) en ¡'lroblemas de lenguaje ( Staats, 1957, 1959, 1965, 19-
¡~ 

6(.J y en Instituciones ( Ayllon, 1965; Ayllon y ~lichael, 1959; Azrin 

1~~1; Kazdin, 1978 ), 
.,· 

El conjunto de t6cnicas derivadas del condicionamiento operan-

J te en situaciones aplicadas han sido 'el resultado de los principios del 
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: } .:· ' . 

Reforzamiento, Castigo, Exti.rici6n'y. de;.combinaciones. d~ éstos; entre-
: '~: .. ;.,: . ' 

• :;~ •. . ' -.. , ·1: ·_; .':~:· ::.·;_.,· .. : ,¡_ ' ~, _:; .'"· -_ ,··:'.: -· _.-_., .,- • '''. :' • : ·-:· .• '· . : :.; <-. . .,. : ·1 • . :· 

otros, podemos mencionar .. la eco1Íom1á .. de _;fichas, . tiempo.; fuera; costci 

de respuesta, prácticap~{¡{i~~·,··;:~{·6·/.\,:ÉQ{i1·~.-i6~~icks:.5¿¡¡ aplicadas -
', ... ·,_:_:',}.:;;··:·!:,· -. ,. ._,. '"·',;"·· - ' 

por lo general de mari.el'a1';combi'ria.~1a y algunas otrás véces aisladamente 
·~----:k ·; ·.: 

en la búsqueda del e:Éeéto·de'.a\guná variable particular. De la misma 

manera, las poblaciones á .ias}qÜe se ha intervenido desde esta aprox~-
'.:,.·<,·:::-,: __ /·· 

mación van desde Institucfones/P.siquiótricas ( Leitenberg, 1976 ) ( -
.. ,--'. '..:-<-· .. ·-'.:·} ~:~:~.::·:.:; ·. 

96 ) ; Centros de retardo,.meritar-;J. Thompson, Grabowski, 1972 ) ( 97 ) ; 
. --.?)·:··~~:N},';·:fr<~~:::;·~.:~:?~:_;~_:,_:/_- = • , 

Instituciones Educa ti va51;.;(i,()\Leary y O 1 Leary, 197 6 ) ( 98 ) ; ~liños 

institucionalizados cD~~;i~f*l~'.~}"4;~.r· ( 99 ) ; Predelincuentes )' delin-

cuentes ( Stumphauzer, ·¡"973 }'' ( <100 ); Drogad~cción y alcoholismo ( -

Miller, 1976 ) ( 101 ) ¡ Aplicaciones en el ambiente familiar del suj!:_ 

to ( Tharp y Wetzcl, 1969 ) ( 102 ), cte . 

Intentar hacer una resefia sobre el surgimiento y desarrollo -

de las Ciencias de la Conducto implica enfrentarse a problemas que no 

siempre pueden quedar resueltos; es mfis, plantea mayor ndmero de in -

c6gnitas que aquellas a las que pretenda dar respuesta. Sin embargo, 

el ftnimo de haber escrito ~l presente capitulo i~plica sobre todo la 

ilustración general del proceso de conformación del objeto de estudio 
·í,, 

a )artir de lns corrientes particulares de interpretación epistemol6-
' 

gi~a y te6rica por lo que reiteramos la necesidad <le establecer un a-

·' n~lisis tal que explique las aportuciones al objeto desde la teoria -

ds la construcción social del conocimiento. Las implicaciones hist6-

ricas trazadas hasta aqui nos han permitido conocer el origen de las 
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categorias mis importantes que posibilitan el desarrollo de las Cien

cias de la Conducta. Ser6 cuesti6n del siguiente capitulo el trazar

el movimiento lógico de dichas categorias a la luz de la Teoria clcl -

Conocimiento. 

•,. 

· .. dJ 



... '• 

CAPITULO 3 

El intento de presentar aquí algunas consideraciones alrededor 

de la teoria del conocimiento que subyace a las Ciencias de la Con -

ductn nsl como de los aspectos interiores en su derivación hncin --

problemas del comportamiento, no obedece a la formulación de la de -

fensa del 5rea de nuestro estudio tal y como en otras ocasiones se -

J ha pretendido hacer ( v6ase Rachman y Eysenck por ejemplo ) ( 1 ). 

'1 

J 

El proceso de construcción de una ciencia no obedece a ningün in-

tente por tratar de conseguir tn1 acuerdo teórico; antes bien, en la 

mayor1a de los casos le supone un proceso de estancamiento y su co~ 

secuente dificultad para la realización de criterios de validación 

al intc~ior y al exterior. 

·J 
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La consistencia te6rica interna requie,re -el~, esta. mane1·a, de -

las adecuadas aproximaciones yr'ealizaciorie~t_66ti'ca~ qÍrnpueclan --
: '•. >\:_: ·:.:·:·::: .. <>·:'~·.;::;/f~:-:·~:::"~:·:'.

0

),_}~'..:~:;.:;} _~,~'.1-,;-,-:~;-._ :.:~·_;" .. -~~--~--.·.·_ ·, . 
ser deriva das epistemo 16 gicameritc; ::,·pe,r'!~'ies,t )ÍciZ,:e5.i:Un problema que 

vaya más allá de la 16gica pr~i',j:~:.··:{0',[t;;_;t:;J;~¡~;j' Jj~~bi~~; se constitu 

ye a lo sumo, como un problema de:·:opei:aci: __ n•¡;_ i.rigida·en el que los 
-:-::· ' <·/· :-~;~;:¡_;i :_'.:'.)}.~~~'.,:1::~i.~t.:;fl_~~~~->;~_;:ff-~;~:,;!~: -:~-

el omentos prefiguran sus movimientos. ·y>ras.'alte·rnativas, determinan 
' •. .-. . :·'.•. -:~~---) ~~ .... ,- ·: '\'-•.'"_:':'.·.· . -

clo ele inicio su horizonte de visibiÚcl~d; .>P~r otro lado, e1 valor 

epistemol6gico de dicha teoria deberá referir como condici6n inclis -

pensable un análisis cuidadoso de al menos dos aspectos: l.a lógica 

interna de su construcción ontol6gica y los modos concretos de cleri

vací6n hacia la epistemologia como un proceso. de construcci6n depen -

diente de la confrontación con el objeto real. Es en este sentido -

que no podemos hablar de perspectivas epistemológicas más o menos 

comprehensivas si antes no reconocemos que su realizaci6n y raciona-

lizaci6n sorfi impuesta a partir <le sus propios criterios do verdad. 

Es entonces que podemos distinguir nuestras consideraciones -

j bajo la actividad que fundamenta tanto a la teorla particular ( Ni~ 

-. 
1 

....J 

_j 

! _.. 

vel Interno ) como a la epistemologia general ( Nivel Externo que 
1 

lC:' subyace. 

I~\- NIVEL INTERNO 
' 

La primera caracteristica ante la que nos encontramos ol ha 

blar de la Modificación de Conducta es su heterogeneidad. lletero -
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geneidad desde su sustrato t~órico-, sus procedimientos metodológi

cos, sus procedimientcÍs· d~ i11v~stiga~ión y' aún !lasta en" su denomi-

nación genlSrica. Lb ~~.~$'.~·-(p;~ ha.dado ·lug~r ~;il~te~pretar lo que 

es Modificaci6n de c6nd~ct~{incluso como 11 ·toda ·actividad a la que 

se denomina así dentro del 'ca~po de la Modificación de Conducta 11 

'. ,• 

Dado que la polémica de· su denominacitin ha e'stado pro.fusamente 

alimentada (ver Kazdin, 1978 ( 2 ); Wilson, 1977 ( 3 ); Ban<lura -

1969 ( 4 ) ; Krasner, 197,6 ( 5 ) ; Seligson y Serrano, 1981 ( 6 ) ; 

etc. ), hay que llamar la atención sobre este proceso de divers.i -

ficación conceptual no como si esto fuera un problema insuperable, 

sino como la ejemplificación del proceso de confrontación de las ele 

mandas impuestas por la compleja esfera de necesidades sociales. 

Examinemos las definiciones ele algunos aut~res: 

Eysenck, en 1960 nos dice: 

11 Terapia de la Conducta es el gran 

grupo de métodos de tratamiento que deben su existencia y justific! 

ción teórica a la teoria moderna del aprendizaje 11 
• e 7 ) . 

Cuatro anos más tarde presenta la siguiente reformulación : 

' 
11 La terapia de la conducta es el intento por alterar la con 

a·"1~ta humana y la emoción de una manera benéfica de acuerdo a las le 

Y,JS de la teoría moderna del aprendizaje 11 
• ( ,8 ) • 
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Sin embargo, el mismo Eysenck hace hincapié en la diferencia 

entre Terapia de la Conducta y Modificaci6n: de Conduela a partir -

de 6 áreas ( 19 8 2, ( 9 ) ) : 

AREAS TERAPIA DE LA CONDUCTA MOD. DE CONDUCTA 

1. - Condicionamiento Clásico Instrumental 

2.- Tipo de neUl'OSis De primera clase De segunda clase 

3,- Sintomatología Desorden emocional Desorden conductual 

.. ::,k. 

lf. - Defecto hipotét. Sobrecondicionamiento Falta de Condicionaminnto 

5.- Tratamiento Extinción Condicionamiento positivo 

6.- Me'dindor Bánico Ley de Contigüidad f,e~· del Efecto 

Wolpe en 1966 ( 10 ), define a la Terapia del Compor~amiento 

de la siguiente manera: 

" La aplicaci6n de los principios experimen

talmente establecidos del aprendizaje para superar hábitos maladap

tativos persistentes". 

Por otro lado, Yates (1973, •( 11 ) genera su propia definición 

involucrando elementos adicionales: 

" Tera¡iia de la Conducta es el 

intento de utilizar sistemáticamente el cuerpo te6rlco y empirico -

de conocimientos que han sido el resultado de la aplicaci6n del -

método experimental de la Psicolog!a y disciplinas afines (Fisiolo-
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experimentales co¡.;trol~ci6~ en un sujct0<'\·:· 

: ' .. \ . ' ' . ,\· -~ ' . 

·.} ': -·~ .. 
1 

ción p~
1

1~: :: f:::~::n d:u::o T:::p ::n::a~ ae;o:::t·~,~~:,~::T 1 

a ::: c: :i :. -
.~.' :' ' 

.. ; i'::.§Éf 1¡;'.~~fr ' ·. . 
" Terapia de la Conducta involucra\:ia;;:apl,ieación de los princi-

ma.: 

pios derivados ele investigación, ei~;¿/{ni~~z~;h¿ión y la Psicología -

Social paro el alivir.del sufrimient6 humano (sic) y el mejoramiento 

de sus funciones. La Terapia de la Conducta enfatiza la sistcmati· 
1 

zación, la evaluación y la efecti~idad de su aplicación, involucro 

el cambio ambiental en lo interacc16n social mlis que en la al tcra -

ción directa de los procesos corpor?les bjo16gicos. El objctjvo es 

m&s que nada educativo. ·En el transcurso de la terapia, el acuerdo 

contractual se espe~Jf-io110---cn~el cunl se aclaran mutuamente los oh-

jctivos y procedimientos". ( 1981, ( 12 ) ) . 

Franks, en 1969 (' 13) nos djce: 

" La Terapia <le la Conducta -

es la modificación ben6fica de la conducta ele acuerdo con los pri~ 

cipios validados experimentalmente y basados en conceptos del nprc~ 

dizaje S-ll y las propiedades bioff.sicas del organismo " 

.. 
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Finalmente, en 193~,. Nils?11_ C\lt) nos_ dice,(l~c}~. súposicHin 

fundamental de la Iº?~)¿),'~F:h:Jf ,/~{~W-~1;;~1(f,'.~~,-~:.: 1;~-~·J·¡~~~:11j;ih.~~;~t4§ •. man~ 
tener una firme relac16n :con~•lOSé'-pnnc1p1os ;,·procedimientos :,y.':'halla z 

g º s ae 1 ª P ~ i c~ i º gi:~;'.'.'t %~~1I~r.f~f ¡rt~~~~~~f.~~lf $~~
2

!ff~~~t~l~~~~i,%t*s~~If ?,~~~-t.6_ •. d~-. 
manda los s1gu1entes,·atri~utos)J;;d1~s.t1nt1;vo .. •, _U!'!,r ___ ~6nco --

:::::,:::,:, ::::::':~"i'.\f }~'i{íJ~il~iefM~~Jtf~l~f '.Y::_ 
pe rimen tal, 3) técnicas 'tei-ap~ti't'ic'nS' 'qJe\pUedan s¿) ~-es~ritas con 

. '.: .... · ·.:'.?/~;.:::~~;~:~;;;>;~f~ ... ~,: 
suficiente precisión para se1;\1riedidas y replicadas· obj eti.vamente, 4) 

, ' ~ - ·_, : . . 

la eva 1 ua ci6n expeTi11,1en tal' de· conceptos y méto.dos de tratamiento, y 

5) el énfasis en la jnvtistigaci6n innovativa en cuanto a estrate -

gias que permitan una twaluación tigurosa de los métodos específlcos 

aplicados a problema!: particulares " 

Es notable encontrar en todas las definiciones la aclaración 

sobre la inexactitud que Gsta tenga para englobar la actividad gene

ral del cnmpo. Antes de dar su defin5ci6n, Wilson especifico que 

" ... al igual que la pornografía, la Terapia de la Conducta no es re 

conocida hasta que st~ le ve " ( 1982, ( 15 ) . 

Creemos estar lejos de tal agnosticismo conceptual; sin cmhar 

go, nuestro inter6s no radien en la multiplicidad de diferencias quu 

podemos encontrar en las definiciones, sino en fundamentar el <lesa-

* aproximaci6n mds cercana de la traducción. 
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rrollo de la ap roximaci6n con,d~cttial al: problema ,del ;com~ortumieri -

to huma no . co 1no 1 º ..... ¿u~;:;%~''(~;:;,f ~;;:~~,~~\:~\ii,;·.,í.~:,.~'i;,~:;~,~~;:;:¡;/.:)f ,\'•%7·~t ª······in~. 
terpretac1ón nos desocupa;¡Jde .. •;·,;¡us.tl'flca,r,;;as e.c,1:os,);rnherentes.:•a su 

. • . ·:;:~~·.·; .. '..~ ")\;~~¡~:'..y·::i~f;,~;,~~:~~~~s:1r:\'.~:1~~'.h~~~:.~~J . ~~-~;;::.::~,:<·;;l;,\4.:f'l.;:~:·::"/i/:_:/,'.. ':- ... 
construcción, asr. como,tambiéni;n()Só¡p,é:fm. ,., Hi'car1a·:en:C:e1 aná-

, -~·.: '·:··Í: ·.:;~¿·~::;t\~_;~/~-~~~-~~'.~~}~·t~i?}_~~~~]{i,:~~-t: .,~·-'··~f '.;":1:·:{<~,-·.>_ '· "" '•.'é,· 

lisis de la construcción cieríCia~·i'deO:logia{\'\,, ,.),:\ <.;í?'. 1
•1• 

''-' ·, ·: -'.,_\-;·.;;;1~-~\-. ~:-··.:)'..<:'/r \ '-. ·.- ".·. \·. 
···:··~:. ~-/-' ··~· <; ";":· ,. .. '··, . 

En efecto, las ú1·eas de aplicación ~~X:i~o~~~cnológicas NO 

son vislumbradas a partir de si mismas de manera total, sino que en 

el caso de su incorporación al sistema social capitalista avanzado, 

articula su sistema de necesidades primarios (como aquellas que una 

vez.satisfechas permitan la rcproducci6n del sistema) y secundarias 

( las que posibilitan la existencia de las nrimera:; ) . En e~;te caso 

podemos hablar de una determinación de nec~sidadcs secundarias sobre 
1 

el campo de la Modificación de Conducta. Esta determinaci6n grrnera 

desde las actlvidndcs a desarrollar ( como en el cnso <le la contri-

buci6n de la Psicologia Clfnica al sistema de las fuerzas armadas -

en la fase de su extensionismo militar en Corea, Vietnam, y su firea 

geopolitica de influencia 0 hasta la manera en que estas activida -

des deben llevars~ a cabo ( tenemos el reciente interés por un acce

s~ masificado hacia los servicios de salud mental comunitaria ) ; sin 

embargo, los efectos de di.cha determinación no son muchas veces ob -

s~~vados con tanta claridad y son explicados por lo regular como -

el Jmandas exclusivamente internas del estado de la teoría ( dentro -

de sus limites estructurales segGn Schaff ( 1976 ( 16 ) ) .El contí-

nuo movimiento ele la transición teó·dca es acom¡rniíaclo por un proc~ 
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so cent ínuo <le retroa limerii:iC:16n :·el1 vhtúcÍ ele; su insi.:rlpci6n social. 
··-·--,. "."(,. ,., .. ·.·:·· . - '·' . 

Ln importancia que lf ;:~I~~Atff ~.~~f .~,:.~;~i.f o~~~;f$f {:·.~~~j~'.i~~~;a,1c~f ~n .·la 
formnci?n Ca pi ta lista. nóies\ de: riiriguria '.nianéra''. des:déñaJilé~''.por.;Jo tan · 

'':· .. ·~~ .::'.: .. ->.·::·-~ ....... :',:: ,~-,"<: ;-"º· <i ._'J.~·./:· ,'.·.:-::'"/\/::5-.;~·\?~~-~~'.'.~t:,:yi;~~§?.~:.~~:~,;;:;:~-:.::;~~:\::~::~:~.~;,; ._-.. ~. ,' 
to' el compromiso de aquélla implica una cond.iúúi•vfgorizii'c:i6n en 

-. . , ' · .. _,,_" :_ .?~:.- ,;:·.;.:i.:~::~}/~\t.:~:~~~iJt~j~~~~J:~\;~.'.~~]~~~-::?:.··--~; .'.: 
los enfoques aplicativos y una superad6ri permanent~;itl(\:'.0los retos en 

coñtrados en la propia teoría.. Es bastante iiusiVri.fl:if~.;~·~; ~jemplo, 
el abierto reconocimiento de la necesidad de cnc~rar l~s'.estructuras 

cognoscitivas en estos 6ltimos años desde una perspectiva con<luctual 

integrando así el 6rea de Modificnci6n de Conducta Cognoscitiva en -

tendiendo este nuevo desarrollo como un intento de dar cuente de un 

gran n6mero de posturas críticas.dirigidas hncia la conducta observa 

ble como el 6nico nivel <lo inter6s científico, 

Ahora bien, si tratamos de explicar los cauces tc6ricos 

s6lo en t6rminus <le su demanda exterior, cuernos en el peligro <le con-

si<lerar la historia social del fon6meno como la únka instancia del 

proceso <le conocimiento; está claro que el desarrollo de la propia -

teoría tambi~n i<lenti~ica puntos <le fractura en su discurso sobre el 

fen6meno mismo; lo importante, por lo tanto, es reconocer que sí par-

timos de considerar una independencia entre lo renl y nuestro cono-

cimiento de lo real, encontramos sistemas de enunciados contrudicto-

rios en virtud de que no es posible considerar des<le esta perspecti

va una teoría de la conducta que <l6 cuenta completamente del fen6me-

no de la conducta. Es aquí que el problema ideol6gico se nos prcsell 

ta con uno mayor amplitud, ya que los esfuerzos de la teoría deberán 
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también abarcar la justificaci6n interna de su discurso, cuyo' epicen

tro si bien reconoce la ingerencia. dé factores'. externos al conocí 
,.,. . ·.. . '· ., .... 

miento 11 puro 11 
, nianifie¡'t~. c.iÜ:i:rimeni'eJ:.f~;.i~~Ú~J.á~~Ld~; su¡)rimirlos. 

·.·.· ,. '.·',,:~,;:,;u\~fffF~~rM;;~{~¡;\:'~.':: ·.~.···· .. ·.·.· ..•. ·. · · 
Esta confradiccf6n·no'1'e's<'ffiils'CjÜe· eLresultado de la activi-

dad cognoscente derivada,~;~~.~'.{~:~~V~;·>:~~··l~ re~aci6n utilitarista y 

cotidiana con el mundo Ci rcui1C1ant'c; ·.de esta manera' las ciencias de 
·.:'-.. , 

la conducta son coristituidas·J1l~diaíi.te sistemas más o menos comple -

jos de representaciones inmediatist.as que lejos <le incorporar un -

cuerpo ca tegorin 1 adecuado a la complejidad <le su objeto, reconocen 

y aceptan las dhrisiones (·que son históricas y por tanto relativas 

y perecederas de sus contactos con el mundo como si 6stas confi-

guraran de sí y a priori las categorías ~nalíticas y sus criterios 

<le validaci6n; esto para nosotros no es sino la materialización del 
1 

enfoque empirista moderno, que por lo demás, no estriba en la ob --

tención del material te6rico n trnv6s de lo empírico ( yn que cual-

quier aproximación el conocimiento debe hacerlo, exceptuando al ag-

nosticismo ) sino en la consi<lcraci6n de lo inmediato como la tota

lidad ele lo real ( ver Gapítulo 1 secci6n IV ) • 

Profundicemos un poco mds; la construcci6n del objeto de 

~stutlio de la Ciencia de la Conducta necesita indefectiblemente de 
' 

1,in conjunto de categorías analÍticas que rebasen el ámbito individu~ 

. lizado do la ciencia en cuesti6n y que genere una conccpci6n de la 
1 

'realidad en su complejidad humana-social desde una perspectiva de -

simultaneidad lógica e hist6rica, ya que la especificidad ele su ob -
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jeto trasciende lamern ac~i~iclad.humana inmediáta;·perso1rnl; clesa

rrollándose.•·enun contextohist6r,ico'no,cquilib1;dJIJ;n-r<arin6nico'. si

no 

ses 

temol6gica.dé•sü 

epi~ 

mo la relatividad hrst6.r1.ca\de¡.lost~rr1n9p1os;tplunt.eados 1 puede acer-

~a ::: '.~:,::,::: •·lii~{~J t:::;tlf~lJf i~~~;;:f ?f :r:::~.:1:"·' ·::' ::. 
tividad humana no pued~·'':~ar;::c~nsidorada s6lo en hase al sistema de -

significnciones biol6gf6'rii:,'ht'{r~:dadas del siglo pasado, sino que ne

cesita de un marco referente más amplio, que modifique el concepto 

de actividad por el de pr~ctica humana, que implica un conjunto ele 

connotaciones fundamentados en una transformac!6n ele la realidad rn~s 

que unu interacci6n con el medio, esta transformaci6n producida no 

bajo la voluntad individual sino como el resultado de nccesieladcs -

hist6ricamcnte determinadas que implican el trazarse metas que la 

sociedad objetivamente está en condiciones ele alcanzar. 

Es asL que las categorías que conforman la estrategia e -

pistemol6gica de un objeto ele estudio implican ( o deben implicar 

el ¿onocimiento global y positivo de su campo a6n en las situaciones 

de má~ extrema indiferenciaci6n, sobre todo al contacto con ciencias 

que parcialmente toquen ese objeto. Es claro que la Psicología re

tiene su especificidad pero no es justificable que en aras ele 6stn 
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se parcialice cil ~~tudio.do su objeto y el objeto de su óstudio . 

. ··,_; :·--· .' ::::,·::·:' _,,._\¡_:: ,>.· ·''.·'-.\)"":-· ,l._ 

Est·~· nos· llé·~··~···;~iI~~~~j:O;r~~Y,i}~)~ésfü~1.~·>1.0S·,l·;~.~·~~!,·,:~.~·u.~ .ca -. 
tcgor~as psi~oi9f·i¿~~ ~.a.'.,partir;:.'deln;efativis1ifo~~·enfeEconocimiento; 

relativismo que pa1~t~:1~;~:~~~·tJ:~;~f:. .... . ;;y;N·:'*:~~~f)jl~~~~~~f~~Zt~?,:,de 
vista gen6rico, tan to a\nivel .. ;. ·· robal\:'coiiio\ii ni-

. <:' :'.~::.:·::~}!:~~~~;~~~~; %~t 
veles de relaci6n de esta. .concenc ,1, 

además del reconocimiento dei{:~~~'.~'~j(i;:~(Jl~~~f1~~t: ·.f•,'·"" . 

categorial y su 16gica interna. de 'inciviínfontó;: .• ;;-'Noi.,nos·.~interesa pro-

poner aquí las características de la ·Fr~·2·ii'.6'g{d~(·Éd~~·J:1~~~::a216n a las 
~ ~ ·:··:· ',:·::-'·\"i'-::·:: .::::_,·,·_;.::··.: ·,_ .. , 

existentes. Creemos que ese trabajo deberá ·:r.ca~J~a"rso ·i::omo una irn-

gunda fase a la cd.tica sistemática de la cl:lsci~lina que vaya desde 

lo fílos6fico hasta lo tecnol6gico mismo. 

1 
Ahora bien, dado que en una sociedad, en el mismo procaso 

de su ¡nollucd611 no s6lo stin transfennallas las condiciones L>u:iclivas 

sino que se generan tambi6n una serie de transformaciones en los pro-

pios productores en cuanto surgen características y prácticas nuc -

vas en sf mismos, se crean por lo tanto, nuevas formas de represen -

taci6n, nuevas estructuras de rclaci6n social, necesidades sociales 

distintas, en su~a, un proceso de constituci6n de lo subjetivo indi-

vidual y social propio de eso proceso de producci~n. Lo antcri or 

no significa otra cosa que un proceso do contradicci6n en el estu -

dio del objeto, ~ ;?iempre el ~ ¡~~!~~:!.E!:. ~!.!~~.presenta 

~.!E. mismo; ¿ y si las ciencias de la conducta encaran tan solo 
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- ' . . 
. . . ' 

una represen taci~n ,,º fa~? -hist6ri~IJ. -~~- es~~.;~bjc,t~, c.61110 es posible 

que pretenda cn.car~r •. _la·:fotalid~d-:hist6ricd'-c·~tructúral~.~i·· ser es-· 

tudiado ? La _i~ó'.cubre do 
., .... '. 

ning1ma manera la· iü. la sucesi6n 
~-·;.; ,: ·, .. · ..... -

de significaciones 
·<:2: ' . ~ \" 

;:"" .. r ... ~ .. , 
' -; ¡. ~-' í ::.-

Es por eso que las- --

Ciencias de la Conducta.;~}¡¡"' ,.. eto'.~~éncontrnmos una parcial.iza-
-.'~·:- ·:.::;~:., ~~Jt~~~t!~~:.i~:~~¡~;'f:(,f---(:~.-~;~:~.;.;· .'.:. ~ ·:·'' ' 

ci6n en aras <lo la precisi6n\ elfobjetivis\iio psicol6gico intenta a 
-·- ,~·. -¡-._, ~/ \ ··.::·- - -· '" •,', 

la vez que incorporarse a la fÚ~sof ~a 1~a turalista moderna, construir 

y justificar una ontolog~.a absoluta· derivada ele las propiedades del 

m6iodo utilizado en las ciencias físicas. 

El proyecto de objetivismo presentado por la Modificaci6n 
1 

de Conducta reviste entonces una identidad parcial en la relaci6n -

sujeto-objeto, dicha identidad reconoce únicamente la influencia <le 

exterioridad e inmanencia del objeto hacia el sujeto. Se conccp -

tualiza al conocimiento <le esta manera como la actividad encamina-

Ja únicamente al " corrimiento del velo que impide la visi6n ni -

tida del fen6meno ,tal y como 6ste su presenta en la realidad " el 

;'.cconocimiento de factores externos a esta relaci6n se ha propuesto 

d?masindas veces dentro de la Modificaci6n de Conducta pero nunca 

h~ podido ser integrada te6ricamente. Dicha situuci6n no obedece 

¡,1 la incapacidad e.le los tc6ricos o investigadores sino que está • • 
1 

dada en base a las limitaciones fácticas de un horizonte de visibi -
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lidad epistemol6gico .. Es central para n~estrá ariáÜsls la formula-
,, :, . - ·' . - '. ·::; ·i: -.', . ,-~·::· . 

: : 

6

:b ;::, p:::, ':'' ~¡ ::: :;~ ¡~~~~tt~~i~~f l1[t!l;~i;{Jo':: ·:.::: .. :::'' 
la escici6n entre lo concreto'i:,:i·'éial.\. óñcrct6 pensado dados 11 los 

elementos contaminantes y a'.f'.~{~}¡;~i~;i~~0g:.~~ij'~.'.pT1a· 1;ercepci6n de la rea-

lidad " matizadas por una conc'epef6n?ideol6gica particular. Esta ti-
. .,-. :_ ... -_::·.·:-~'.·f;.~~~;<:,:::;~-~~:1/_:;?-'-r._~-: 

scici6n ·es vista e.orno la actitu~i~j~\;;~{;;ilit~rés personal o el sistema 

de valores que el científi~ovt1eK¿~i-.;~~ ¡/p~oceso de estudio del ob-
. , .. _:;;_yy,,,~::', '.,~·,~::·'··.· ;-. 

j etc y ca U ficada además como unq\de los' obstáculos extra -te6ricos -
•.:; 

que impiden la realizaci6n de la ciencia 11 pura " . Sin embargo, no

sotros entendemos esta situaci6n no como algo indeseable o como un 

" mal necesario " , sino que precisamente la ruptura entre lo real 

y nuestra percepc:i6n y ElK.nificad612 ele lo real llOS permite el. acce

so a los vastos cnmpos posibles de realizaci6n científica, ya que la 

b6~queda de la verdad en clencia, aunque siompre es relativa, se 

constituye como un contínuo proceso de accrcamionto hacia la rcaliclacl 

objetiva, reconociendo las ingerencias {deol6gicas como clerivadns de 

la objetividad de uno práctica estructurada, no espont,nea o volunt! 

rista, sino que dirigida hnciu la realizaci6n de ciertos fines. Es 

así que el pensamiento de los categorías hacia la formulocl6n de un 

marco de la Psicología como ciencia hist6rica-humana clcbo implicar 

- scgGn nuestro punto de vista - ln comprensi6n de este aspecto co

mo inicio de la realizuci6n del conocimiento que es un conocimiento 

hist6rico y sociolmento clctcrminodo, y por lo tonto, dependiente del 

modo de producci6n del conocimiento social dominante. 



Dé éste Ínoclo, podemos incorpo1;ai· el aniílisis éle ia rela -. ' ····- ' .. •, . . . ·,',,· .·.-· . .. ' ' 

:::" .:~:;i~f ~f,f jJji~¡~~i~l~f !~:f í¡tt~!~:~VJf~~~t~iiis~~;,$;::,;~ 
gicos en· mayor~ og1 en;:men.or;~grado;·;;,\;s1 mof\la~ftinc:L6n~ ápológética 

. -'. .. : > ·,, :~<->:~~:?{1S{~l~H~~;\f ~~-~~0~d.~S-?-:{:~~i;'.i.;~1~JfüÉ~!:~~&~~~~~;;~?;~ . :t:t?~'.;~~-~,,-., ~ · ·. 
que desdeé'..lit~'Modiffc':.ici6n';t'del\(Condüc , amúfoti::>: gene -

.-, :- ~'. ·:; .\. ~--:~::(:) (>-~c(~~:tf~.\~!j:,~~~;(1~t\~~~~\~;~k~~~~~~\~Wi}~~:~{r~1~;s~~- ·2fr~nt{·\: -... -; ·:·:.' -·,. -· 
ral de lás Ciencias del~;:Compil'rtií"mieni'·•""''·· ,. ú'+ildonálidacl de 

· ·:: .. :·_ ,-_,:;·-~/'.<:~f:_~~y-~~~·;~-~-~;·~.t~}~~;yj~t;f]!J~t~i~~;r:~ __ ~ -~ -?'.\f~~t'.;~r_;::· · · 
construcci6n te6rica~'.''J,a'':noci.6:n:.\;'.do;.'!i eo og Íl'(Cónfornia en este caso 

dos aspectos a consfd~~;~-:·~á~~;~l~~:~t:~~,~A~:~'df:b'~~:}{:f.¿to el problema como 

la alternativa de soluci6n': · ~Fptimeraspecto· está determinado en 

tanto necesidad individha~ a travé~ de mrircos de referencia sociales 

constituidos hist6ricamente y por tanto, en un continuo proceso de 

evoluci6n conceptual¡ como ta1, es revestido de las determinantes . 

concretns que en este caso implican el reajuste y adnptac.i.6n a un -
ambiente que es visto m(1s como <lerivaci6n de elementos .inamovibles, 

producto de un desarrollo ininterrwnpido de la actividad humana. 1 

Está clnro que lo funclnmcntoci6n del fcn6mcno social se -

presenta con todas las consecuencias ideol6gicas que esto conlleva, 

y aunque la noci6n de conducto y su estudio no in~lica abordar el 

campo fenoménico de lo so~ial, es definitivo que está mat.i zado ele 

sus significaciones. El segundo aspecto se dirige precisamente a 

lM satisfocci6n de la necesidad incorporada como parte del círculo 

ertre la libertad y la necesidad, libertad dirigida hacia la reali

z~ci6n de la necesidad, es decir, auto-generada dentro del proceso ele 
,' ' 

a ·1enaci6n hlst6rica. La funci6n y la formo que implican la satis -
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facci6n de la neccsidád llova por tanto n remitTrlU' de inicio al in

tc1;6s. conácto .. cle)a.·~poC:n. º<'. esta munera,·()1'•• miÜ> d~''.la enfcr~ 
mednd ·ménÍ:nl ",(sza,z}l.9.6p ._; dt{f (:S,s~~'ti~~tdo ···poi; ot1~ocon·· niayÓr. 

asentamiento el1 ri1' sistcri1a ~·~.<}riinCi'~11()~ dmpíri~o. cau~áies 1 y por 

tmito, hacia niveles de ¿¿~,¿~'cci6A ;que' el h~mbrc común incorpora para 

sí mi:;mo de manera ·" úritura1.: ",',:.,,,·, i' ·. 
:, •. :: .• ·Í··': .-./~: ... _:: ,.~ .. 

-.". ¿,• ..... -· - ..•. 

. ·, .. · ::::·:~/:!~.~~·>-~/1.~J~s~~! .. ~~;~;~~~\~·'.:~·- .. : 
Esta conccpd6il.;'riatüriiifsta:.de .la', cxplicaci6n de los procc-

:::n::'::';::,::,::,!rg~l~f,~~~wrim:,:;,::n:•:::::::::. '::::" 
que proviene ele un lugar ÍllUY:Aif~fonte, y qUc Últimamante ha estado 

j ,_\,.·•..: 'n\:•·,•<.•.; ,,-' :, '.' .:., .. ~; > .... , ~ • • .' ·, 

muy no ce si tado; proviene de i~'<ilitcn;p1;~tiici611 so~io16r;ica-apol og6ti -
- . ·.'. . .· : ' . 

ca ele.considerar la relaci6il. nntu~~leza-sbcicdad como categorSas se-

parados una de otro, donde el concepto de nnturaloza no s6la es ubi

c.ado en independencia con la forma de aprop.iaci6n social 1 sino c¡ue 

odem6s se le coloca por extensi6n a los formas ele organizaci6n social. 

De esta concepci6n se deriva el proceso do construcci6n del cono-

cimiento como la bósc¡uecla del saber absoluto por medio do la formaliz! 

ci6n de categorías univers~lcs que no son otra cosn que mnnifesta -
' 

ciones ' naturales ' independientemente do la estrategia de aproxi 

maci611 hacia el objeto. es claro que las Ciencias de la Conducta 

son formuladas al interior de un momento particular del desarrollo 

Capitalista, que como ya hemos visto en el Capítulo 1 se remite a 

una serio de nccesiclndcs sociales para la expnnsi6n del sistema mis-

mo; ahora bien 1 dentro de la cl i námica esped fica do producci 6n y au

toproducc i6n del sistema, ln ciencia se produce al interno de la 16-

gica exigida por el sistema mismo, y como tal, las Ciencias de la -

1 
'J 



i 
1 
1 
1 

138 

Conducta no pueden escapar n clichas condicionantes, sino que: ,po·r el" 

contrario, ·se ~orrosponde. a _11~ dctérmin~~o pr~;ye:cto~ dé.:'.clase con· sus .· . 

::·::·:::::;:,::'[i~~:~~~~~~~!i~~~~i~~g~~j~~~~~tf ~~~¿¡"~~:·'.º 
dnmental si ,bien· de ·inido:,.·seci.c'c5nsf omo,un;planteamiento te6 -

rico revolucioria
1

rí~~~t'< •. ~·~~~~~~~?r;l~}~~:t1;¡1¡¡:;&t·~f~~~~f~·¿?~úo'l6
1

fica~ 'del siglo 

XIX, se compromete poster1ormenteA(~y~no~al'azar ). con un proyecto 
: '.: ·'.>.~:···/:~::.<;":: ~:;\t;~;·?¿'.}i~.~J~f~ttf: t(:\:;;.~.:·;·.~~- . ' ' 

de clase interesado en lií'•,satisfácd6ri de necesidades propias de la 
' ' < .,,,,. ':'.. i:: l ~.: ' ~ 

reproducci6n del si~tema: :s·~~Ü{!i:'.'yTc~ en nuestra opini6n que esta in-
. . . 

. ' . 
terpretaci6n de la P~icoloiía'deberá constituirse como un bnsti6n -. 

importante en la resistencia del sistema Capitalfsta desde una pers-

pcctiva ideol6gicu y política. 

De todo esto pueden quédar en claro dos elementos: Primero, 

la intcrpretuci6n que las Ciencias de la Conducta dan a la Psicolo -

gfo cst6 impregnau~1 tlel naturnlismo dentificista que considera como 

el resultado de sus investigaciones el saber natural e independiente 

ele las jnfluencias externas que puedan contmninar al objeto. Segundo, 

y como consecuencia ele lo anterior, el planteamiento derivado de las 

estrategias epistemol6gicas que se han formulado en las Ciencias de 

la Conducta ( desde la ubicnci6n .más general como es la filosofía Con 

cluctistu hasta las más particulares como la Modificaci6n de Conduc-

ta ha generado la tendencia hacia la univcrsalizaci6n ideol6gica 

de la~ c<ltegoríns explicativas y su rejuego en el momento de la crea

ci6n ele la teoría, y si además sabernos que el elemento terminal que 
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. . 

da pie a dicha teoría no ,es otra cÓsd· qüe la obtcrici6n ele~ las .rola-
• • • ., .' ·, ••• • •• _ .-•• -····,·· '· .. ··.,'· ,, > 

ci6n que fundamenta lri 

totalidad por medio del 

laci6n u la realidad del 

trucci6n ontol?gica, 

,,• .... > .··-

la 

la Ígua 

'ahí ol' prÓ~eso l?giCo de' su cons -

Es desde este punto de vista que la renuncia implícito a 

generar un marco te6rico que constituya un proceso referencial del 

comportamiento, fundamenta la indifcrenciaci6n de la conducta, remi-

tiendo la argumentación n ln circularidad de lns 11 conductos social 

mente relevantes " ( Dcitz, 1978 ) ( 18 ) para lo cual " hay que u -

segurnrse primero de la existencia de un cuerpo de conocimientos te6-

ricos 11 
( Ribes, 1977 ( 19 ) ade111(Ls de 11 la gorwrar..:i 611 ele: in vos ti-

gacioncs param6tr:icns sobre la conducta humano " ( Ribes, 1977 ) ( 20 ) . 

Es por eso que consideramos a los problemas <le consistencia inter

na como de operaci6n d~rigi<la hacia ciertos lugares de la teoría. 

Lo antcrlor no debe ser tomado como argumento para la dis -

persi6n te6rico-meto<lol6gica a pnrtJr de una gran variedad de pro • 

blemas n resolver; antes bien, reconoce grados de rigidez metodol6gi 

ca como uno de los rasgos centrales para el 1nantenimiento de una a-

plicaci6n tecno16gica consistente co11 la investigaci6n y evaluuc16n 

del campo. lo que sí conviene aclarar es que no es suficiente esta 
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condici~n: J.lªr~ po·d~r:,~abla'r>:fo lin p_roceso de co11strucci611; te6rica en 

:~:~~:¡~;!~!~i~~llttif i::Q~~1~1~~~~::;::::: :::::::::·::":: 
investigaCi6n CionÜfii:a'{' · "';;J~(n:_ a:i:U}ú;,;·pero no podemos confundir 

. . ... . . . : : .. :1, ·'.'·{, >> Y?~?~4~~:~/~'~}~1:,~;},: ::.'/-:'··· 
investigaci6n ~ientifica\:con'71nvcsfigtí'Ci6n tecnol6gica, dado que entre 

.: '.)·.·-~:>~:,~;J ~:?~:~:·.~.:~J}~-~/~v:?~f ;~~i;:~: ;::, ~-/{. 
ambas media un proceso. de~:·-a's'iniHáci6n te6rica que mantiene en movimien 

·, .. -:./:'f:•I'.'~;·> : .. ~:.~·::'.,'.":'.:'"J'.::;'•• • . • -

to contínuo e_l proceso .de: ,\r-aiv6~)'.'<l0.io te6ric.o.Ja lo epistemo16gico 
: .-·~ '~ .--~,ú-, ·¡">['.'•:·" . 

buscando siempre la cons.tituh'i_6ri (Íe los criterios ele vnlidaci6n sobre 

el objeto. 'Pensamos que la aseveraci6n de lloitz, debe remitirse an

tes que nada a la dis tinci6n de estos dos t :ipos de in vos t igac i6n. La 

direcci6n que deba asignarse a la conformaci6n de la teoría necesita 

reproducir por lo menos el reclamo que roclcnternente llnndura incorp~ 

ra ( 1981, ( 21 ) ) al hoblor de un proceso que regreso a reconocer 

determinantes más complejas de corte extra-individual, lo cual puode 

abrir de manera e:-.ponuncial las var.iantus y posibilidades de coutribu 

ci6n te6rica dentro ele una misma línea. Es comprensible entender la 

contínun complejizuci6n del objeto te6rico ( lo real ya es con~lejo 

desde el principio de sí mismo ) pero no basta aumentar en relaci6n 

directamente proporcional el 11 arsenal 11 de herramientas para su so-

luci6n ( llersen , 1981 ) ( 22 ) Es necesario armonizar por tanto, 

las consecuencias de la demanda social a los niveles tanto tc6ricos 

corno epistemol6gicos y conformar osí una visi6n más enriquecedora de 

la teoría a la tecnología. Pensamos que es el camino que deberá to

marse en los pr6ximos aftos, al margen por supuesto, de los trayoc -

:l.·j 
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tos tecnol6gicos y ~etodol6gicos de la disciplina. 

II). - NIVEL .. EX'I'EllNO ; •... c. t<.····.····.. ··.·. 

'"no mi ::::·:: 1::~~r{~~~'~tf:i~¡~~¡~¡t;i:;:: 1 :·::: :: :: : :: ::::, ::~ 
16gica del proceso de. C:onOC::i.~.:~~.~~9~{~'1~·~eicniado en la aproximaci6n 

de las Ciencias de la Conduct¡~·q~e~~omo cualquier otro acercamiento 

a la construcci6n científica 11 ~e ~emite en 61tima instancia a al-

guna epistemolog:ía ", ( Hempel, 1980 ) ( 23 )p.12. 

En primer lugar, el supJner que se puetlc tralur el conjunto 

ele las prácticas científicas como una realidad homog6nea que constit!!_ 
1 

ye en principio la unidad de una totalidad inclifercncin<la, e~ hablur 

de la ciencia en general como una entidad que a su vez po<lrín consi -

dorarse c:omo objeto tic una noci6n jcJcol6gica; este "tratamiento" o 

punto de vista sobre.Ju ciencia, con10 lu filosofía de la ciencia o 

ciencia ele la ciencia desde la perspectiva ncopositivista ( Carnap, 

1963 ( 24 ); BraithwaHe, 1960 ( 25 ); Gnrcliner, ( Zú)) es propia

mente filos6fico. Incluso repite bajo un manto cicntificista moderno 

un procedimiento clásico de la filosofía idealista que, cuando habla 

de las ciencias s6lo se preocupa por una cosn: extraer su "esencia" 

común para poder hablar de la " ciencia " y luego funtlamentar~;e en 

las tesis protluci<las de esa manera para elaborar una teoría del co-

nocimicnto. Si se relee la historia do la filosofía, se con~rucba 
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, ' ' ' 

fácilmente con qué nótable regularidad .funciona este' procedimi<mto 

:: ::::::r •::~:;~\:~,.·ir:;it¡~!f ti~~$j;~it4:ét~~~~~~~if~i~~~~;~:::" 
flexi6n y Ús ,leyes \fo ~~f const1 tuc1611·~~~,'así'licomo;,suf•·furtc1onamie1tto y . 

:::::::::~ ,:' P::::m::u:::.:~J:~;i:{!~~~[~~~~ilif ~l.it~~¡i~¡rt~d. 
principios de su propia teol'Ía. en ~t'r.~s· palab'ra5'·\fol\:1J'diScufso cien -

tífico" soberanamente aut6nomo no tendría queía~f··ftu~:rr;~~~,·a ~~die y 

se constituiría sin choques ni obstáculos (de: ~C:'Eir'cloJ~:. lil noci6n 

Bachelnrdiana ( 27 )) en el espacio puro de In cientificidad, ins -

tituldo, instalado y delimitado 61 mismo, yri que todo obstáculo siem

pre estaría locnlizado,·cnunci~do y superado ya en ese discurso im

plícito que constantemente mantidne consigo mismo; sordo ronroneo in

terno que en caso de necesidad hnstnríd~ con explicitar para q11e todo 

se aclare. La ~onsccucncia inmediata y decisiva es que si las leyes 

del propio discurso científico determinan el espacio de su propio de

sarro.llo, s:i no encuentra en 61 ningún choque ni obstílculo, entonces 

la cu_!min!,!c:i6_!! del saber es posible desde el principio: de hecho s6-

lo quedaríun por allunar las pocas dificultades, to<lris formules , que 

los traban momcntúnenmonte. Es así que no habría historia real de 

las ciencias y el tiempo s6lo intcrvcndrín en el ndclnnto o retraso 

de su desarrollo materializando así el estadía positivo Je la cie~ 

cia de Comte (1977) (28) ) . Ln historia de la ciencia s6lo sería un 

desarrollo en el mejor de los casos; una evoluci6n que conduce al co· 

nociMlcnto del error y a In verdad en lu que todas las verdades so -
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miden por la 61tima e1'i aparecer. ' HaciClÍ1do ab~¿aC:CÍ6;1,de l~ estruc-. . -,, ' .... - "' ··'' . ,,,' '•'··,·.'' - ., _·. , .... •,. ·. 

Es de esta mmrnra que. la.formüla~i9T1 :ld~ol~g:i.ca positivista 

distribuye el <liscu1:so de las ci~ncias'<le la, cÓnducta ·conforme a la 

diferencia entro la .realidad empírica y la forma te6rica que da cuen

ta de es ta real id ad. Es ta difcr~ncia gobierna una imagen de 1 a c:ien

c ia como unn reproscntaci6n formal del objeto dado. Dentro de esta 

configuruci6n, 'e 1 el e mento cons idcrado dominante puede ser 1 a pre se~ 

cia efectiva del objeto, en cuyo caso puede designar u ésta como em-

pirismo; pero Ja <lóminancia puede igualmunte corresponder a ln ante-

rloridod de los dispositivos formoles, al c6digo abstracto en que se 

presenta al objeto real, de sur usí, pensamos que , puede designa!_ 

se la configuraci6n como un formalismo. Ahora bien, lo que constitu

ye la filosofía positiva y en particular la epistemología concluc~ista 

no es el empirismo ni el formalismo, sino el conjunto de las nocio

nes con que designamos en un primer t6nnino su diferencia y poste 

riormente s11 correl:1ci6n. y··es exactamente de esta manera que el po-

sitivlsmo plantea la unidad <le lu ciencia. Carnap, un 1938 32 

habla de los fundamentos 16gicos de la unidad de la ciencia n partir 
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dci tres características: 

a) Formula expl.~citame~te·· la ·diferencia c,onstitutiva ele que 11 La 

primera dis.~inci6n cju~- tenemos 'q11e· Jiaccr es la clistinci6n entre· 

la é·ienc~_¡··,_~?:~~~,3~;.~~:~'.t~f\1~'~.5~~~:0~~.~~;;¡i.f f}ch·· ••.. _.·· . 

b) Procura ·encoátrilr/réglaS.'·'de~.'rÓducci6n que puedan permitir con-
- ·, ·: ~,. :: :. >~:-.: ~: ,;~.;·,~.?~:~i;,~-t)?~~·~~-~\::%~·~~V1~~(;~~i;;~¡·~Fb~\:i:~:.~\.\-.. : ~·· .> ·.. · 

vertir los términos c:dci;,!ün1v~cicriéia·1·empfrica en los de otro ciencia. 

El uso de lo~ :opet·~di§;i;:e(~i~fi~i?~%~~~'.~,~~n, 
0

le permite a Carnap afirmar 

la unidad del lei1guajc d&:'I,iü:cferida, en el sentido de que un len-
::1-,.· .. ·· '. 

guaje " fisicalista 11 -es t;rit-buse de reclucci6n universal para lns 

ciencias empírica.. ... 

e) Plantea el problema do la relacl6n entre ese lenguaje.único y los 
' lenguajes " artificiales " del primer grupo do ciencias ( las formales). 

Si el positivismo 16gico ha podido imponer 1ma doctrina do 

la ciencia permanentemente opuntaladn por ln 16gica formal, ello se 

debe al hecho de que entro otras ciencias, el concepto ele ~lodelo le 

permite pensar la relaci6n entre un sistema formol y su cxtcr.ior na-

tural • Es bien subido por lo dem6s , que la filosofía positivista 

ha dcsempcflndo un pnpef b'sico en ln genealogía de la 16gicn for~al 

( unn inte·rcsnntc cxposici6n al respecto puede encontrarse en Zas -

lewsk)', l!J81) ( 33 ) . Es así que la cl&sica tlistinci6n entre dos 

aspectos de la 16gicn, parece redoblar, dentro del discurso científi 

co la pareja compuesto por la ciencia formal y la ciencia empírica; 

extendiendo la noci611 de un sistema formal como un procedimiento cu

yas reglas son explícitos y proveen tocios los cosos sin ambigüedad. 
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A partir de un conjunto inicial de enunciados ()os axiomas 

se derivan tcoremiis ~e~ aC:~di;clo<a lás reglas de. decluccÍ6n. El sentido 

· ::' .:::::j:~;~~f ;~i~~if f t~i~~~~t~~~;~¡}~~~~;~¡t~1~i~\~:~,,~r::~:.d:. 
los axiomas';~<La\pfopiedad'i:fúndaiííeiifáF;del'.'sistc1i1a•:fórmal es .sli consis-

> • • ~/ :·:~r:\~~:~~·~rt~<:~(~ ;:}!/{:!,f /D:~;::~~}.'.~:~::;~-~?;;{.:~~~;~~MJ:l'~::'.:'.i1 -~~:f;~t:~:;#_,~',l~/;,~:¡~;}~~-·<.::;·:2::,~J 'i·:-;-:·.'.·c _::: ·.'.:. · · ·: 
tenc ia; .· · Esj'por{escí:: qüe; ·ere'pós i ti V.i~nio 16gi'co'',idcn tif ica claramente 

la dimensi6n fo~m;~ ~le ·;ti cic1~tfa.;á;i'. f{·~i~faxis de su lenguaje. 

Para el positivismo, enton2es\. el ·problema epistemo16gico sur

ge de todo enunciado que se apliqu;~Ü describir tanto la diferencia -

como lo relaci6n entre su modelo y .lo real empírico, m6s que volverse 

hacia los procesos de construcci6n.<lel modelo mismo, surge de todo in-

tente de anudar las maneras ele pe.nsar de .lo que en el modelo dice sor 

objeto suyo, por tanto, la construcci6n de modelos se constituyo corno 

lo actividad misma de la ciencia y el conocimiento científico es preso~ 
1 

tado así como conocimiento por modelos; por lo tanto; si esto reprc -

santa la verdad del trabajo científico, entonces, este nunca es otra 

cosa que la verdad del mejor modelo. De este moclo, queda restaurada 

Ja clominaci6n del empirismo: La actividad te6rica no puede elegir en

tre modelos necesariamente m6ltiples precisamente porque es la acti -

viciad creadora de .modelos. Quien zanja la cuesti6n es por tanto, el 

,;'.'.'hecho " al designar al mejor moclelo, esto es, lo mejor aproxima 

c.;,611 a 61 mismo El mejor modelo ser6 siempre el modelo verdadero, 
' 

e~ decir, aquel que sin dejar de ser el modelo m6s sencillo responda 
·' 

v:ln doble conclici6n ele no utilizar otros hechos que los considerados 
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y de informar acerca de todos.·• Er.cfrculo es evidente; ·a.la prégunta 
' ,. ' - . ",_'.· \;', - -

¿ qué es· un ·mode.lo, ?_se. l·esponde::·hes :el;•objeto·<artifiClalXc¡uc Tinelo 

de ¿ con qué. iriodelo ? 

nuevamente se que rinde cuen 

ta de todos los. he2Ji la clá-

sica elegante condÚ~Íon: e'?i's'e1; el más sencillo. En estos 
,,: ',.~:+~.~~> /;~:~-/f,/:i;,-;,-.. \_~· ;_/ 

criterios de cxhausti~/~,~:'.Jtt;:f~~~fliN\~l(iiW•·Z,':~~s.dable reconocer las normas tle 
la raz6n clas ificadora>:ele')l'ái~e· · · · 1~ si ca, así como las categorías 

'.~ -.\<':.>·/;~:!:~Jf,n~~~:~~ .. ~<:-: ... _ -_-! -.•. 

fundamentales de una fii6s6fí~l<le;la~ep~escntaci6n. Es por eso que 
... ~ . ' - ·."· .-.:,_.~-::· ;·--: '.-:,···: .· .·.- ·. - . -

para la epistemología· e~1pirfsta,fo ciencia no os proceso ele transfor -

maci6n sino la crcaci6n de una im~gcn plausible. 

La explicaci6n~ do las Ciencias do la Conducta parece rcmj -

tirnos con suma regularidad al concepto ele construcci6n de modelos y 

parndigmas dentro de lns líneas constructivas de ln rncionalidnd k11 -

hniana Kantor, 1978 ( 34 ) ) como un sustrato cpistcmol6gico ge -

neral ¡ es frecuente aludir incluso en la Mod.i f:icnci6n de Conducta a 

su planteamiento original de 1962 ( Krasner, 1982 ( 35 ) ; Kazdin, 

1978 ( 36 ) ) como la 16gica explicativa de la orientuci6n filos6fi-

ca en teoría del conocimiento. La perspectiva de fondo de la filo -

sofía kuhniana podemos ubicarla según nuestro punto ele vista como --
,_ 

fuertemente imbufda por In historio física newtoniana, donde el dcsn-

rrollo científico so remite a la Oxistencio do paradigmas como 11 rea

lizaci6n cientiflcn universalmente reconocida que durante cierto tiem-
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po proporciona los modelos de problemas y soluéiones a una comunidad 
. . . 

científica ( Kulin,>i971.}:(.37 ). ··Podemos presentar.algunas obser -
: ·>: ~ •. ; ·: ·_ -~· : ~. >>.' ·,: -... ,._.. ; 

vacioncs críticas lli':re,specto r .•·. 
i - '~ 

l. - Bl domrolio d~~~~~~¡~¡fütÓ ,ieriti.,ffro·'.p·u~de<~.~r:'entendiclo 
:·;. . "; '.\.~. ·, 

como el resultado c1éi. dÓs~r1i,oú~ social collc~·~tó d~ji~ sistema 

econ6niico, por lo que ho podemos extender el cj emplo de las cie!_! 

cias físicas como el proceso general del ~esarrollo de las demds 

ciencias. 

2.- Derivado ele lo anterior, el hecho <le reconocer uno ''renlizuci6n 

., .., 

clcn tífica reconocida uní versnlmen te" conlleva la idea de in tui-

cienes personalistas sujetas a la voluntad individual y o Ja ge

nialidad <lel inve~tigador, visi6n que apoya,ln perspectiva fun-

cionolista del ordenamiento social Frenette, 1976 ) ( 38 ) . 

En palabras de Lecourt ( 1973 ) ( 39 ) al referirse a lu histo-

ria de las ciencias desde la perspectiva cangui lheudana: " se 

podría decir que la filosofía de la historia - ya sea que se pre

sente o no bajo la forma de un cuerpo doctrinario en el campo ele 

una dctermincicla filosofía - tiene por funci6n negar lo unulnci6n 

específicamente filos6fica de la historicidad efectiva del saber. 

Es la garantía con Ja que se protege toJu teorfu del conocimien-

to paro tachar las condiciones hist6ricos de su propia aporici6n. 

Es el sustituto imnginario de la unidad reprimido de la epistemo

logía y la historia de las ciencias. O nwjor dicho, diluye el 
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pasaje hist6rico del .no saber al saber· en la 16gica, decretada 

imperso~al, de lo ~verdadero .a lo fals() " · . El desarrollo de los 

logros cientíÚco~ . por. más in~'ignifi'ca;.{tcs. qii~: estos parezcan 
. ,.·. . '·'·,... ' '.·. .. 

llevan consigo todo un c~mulo de áp'ortáciones anter.ior~s que no 

pueden ser consideradas fottuitas, aunque nuest~a oriontaci6n -

pueda dirigirse al empirismo más inconsecuente; al mirar un avi6n 

por ejemplo, incorporamos a la percepci6n todo un sistema de co

nocimientos formales ( o a veces no formales ) que son adquiri -

dos como el resultado de un desarrollo social del conocimiento. 

3.- Es evidente que la teoría del conocimiento referida a paradigmas 

y modelos, no se constituyen como la 6nica manera de construrci6n 

ele 1 a ciencia. 

4.- En el gran campo de las ciencias humanas, difícilmente poelnmos a

ceptar el hecho de que existan estas realizaciones científicas u-

niversalmente reconocidas en virtud ele la especial relaci6n que 

6stus mantienen a nivel sujeto-objeto ligaela a perspectivas ieleo-

logico-clasist~s. 

Ante el pensamiento concreto de un autor sobre sus ieleas, pa

r0ce difícil fundamentar ampliamente su perspectiva general; sin em

t\rgo, el caso mencionado untes puede encontrarse con sorprendente re-

1:~1laridatl a lo largo ele los escritos m(is importantes de Kuhn tlesde su 

" Estructura de l;is Revoluciones Científicas " hasta la "Tcnsi6n Esen-
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cial " ( 1977, (40) ) , 

llemos visto c6mo· la postura· positivistaha infl~ido poderosa-

mente en la confo:maci6n:a~':1a,:C:i~1~1a?:·d~~.:J,;l~~:j~+~~<:~~~-~,'y4_~mo ·sus mani-

festaciones especificas en· forina,_dci:)docti·inas:•;dél·~;cciriocimien to , mun
... . -.. .:". _. )·\·.~ .. } ... )t':·'.~<~:.;.~'..'.~:·:::f:~r~:sI~~'.·:k~:~t\·P~;~(~~~\~1.;~:.:::\ :.'.">.:' 

tienen su misma consistbncia: eiJisten1'oiMi~~'¡'fü}JÍ;~~.'\dea dé que no existía 
. ·:.: '.',:\\:i·~·:_:;:,;,::;¡}hJt~;; .. :/~;~:i\ :·.~ .. ,; ·< 

otra fuente ele las sensaciones, de ·los:.:pp1ü(ajg_1ci1fos, ·de l~s actos mot~ 
-- > .. " '.·_ ¡ ·-::.;~-~; r'.·\,,::::r.:: . . 

rüs, fuera de los impulsos exteriores' qúe eF~c.uérpo humano cxperim.::n -.·· -·. ··,· 

tuba en sus innumerables cho~ues con otros cuerpos de la naturaleza , 

resultaba atractiva para el naturalista cl4sico; en esto ideo se bnsu

bnn como sabemos , los dos teorías más importantes que explicaban de 

manero rigurosamente causal lo conducto del hon~re: la asocl~tira y lu 

refleja ( Ynroshcvsky, 1979 ) ( 41 ) ; estas teod,as diüron cuerpo ini

cialmente al princip.io del determinismo y su expresi6n mecánica, pnra 

que posteri ormante adquiriesen un matiz evolucionista. Entonces ol 01' 

ganismo ya no apareci6 a mo<lo de dispositivo mecánico de construcc:i6n 

y programa rígido , sino como flexible sistema de aclaptaci6n que varía 

en su comportamiento en consonancia con sus propias necesidades y con 

las exigencias del· medio exterior. De esta menara, el determinismo -
11, 

b~o16gico sustituy6 al mecánico; la Jnteracci6n del organismo con el 

m1:·ndo se concibi6 como basada en principios distintos a 1 as leyes de 

Ji,· mecánicn siendo considerado el hombre ele cualquier modo como pro-

cl~cto ele ln naturaleza sin más. Como quiera que el organismo se con

cibi6 como activo desde la perspectiva evolucionista, la actividad 
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psíquica se pudo integrar. conioactividad en~·aizada en la de.terminaci6n 

ele lo vivo,· o•El desai:~.~ilo'cl¿1·.'pragm~ti~~< i11tent6;i)~tcfür~t·~r;el obje-
, .·.-~.:-··;·'·::·:.t;.1.,:.,,,. · .. ·.: .. :; . . ·.: ·.· .•: ... --:,_\".,/•.: .. "·'_-·,_,·:·,·"-~,.··~ .... · :''.';><: ... : ... · .... ,-.. :·····i':,_· .. ···_:·-~;/ ... --.-.--· ' .... 

to no 's6lo:·enfol/ri1a ao;..cóntcn'id0/sirio.'éomo•.·actividad.:sei1s6rial. • Sin 
-. : -~ · ~· '..' /iy::: \-::\)~:J~_'.:'?:~;~;r::. t ;~~,-:(~~--- ~ __ :_:-, ::;/:~¿:'.)<'~~::i~:~::.:~~~:~~::_:;;i~~?:_~·_:_::;:_-;;·'. .. -:,~·-. ~,~ ~.:.:;.·: ~ ... ,l • :~· · :: .- ~ __ ,_:·. --.--- •• -: ~-: ~- ·,·_:·:·, ,;~::\~,->;~._;\~x'.~-i ~i-~_;., .-. . -~ 

embargo ,·;·c.s:taici:iiicc¡)c':i61ú pái::tJ:a¡de ·i<léntifi'cai": la::prúc.ticá~' córi · 1a. adap-
' • '.~ -. .-:¡-~ --~;;~:f~~:~~r~ ... ,>~~:Y::;!.~~··.~.'~,:~,J~~~/~:>'.~l~'.·\:~tt::t~~f :(.~:::,;·::1\i:);~ : .. ·!·~~.,·:: ~:·:· .. :· .-:· ·,';:·:~ \: .. :."\'.~. ~·~.:: <·~:.>:<~~.\{'.:~f;'.0.;·."·:)~-\.~: '.·.>-.. _: 

tac16n ,ind1v:J;<lt1.a,:l'\del<orgamsmo i'Y~laact1v1dad y1 t.a.L del. hombre con 
. "»'. ... ::;}~.,-~:.::.~f:;:~;5r)<;;:~~"~:-5t~/.\f.~/·~.:·~:(:;~~.,'.~~~.:·~::;:!_.:V<:? .:-.:~,,.<:":: ..... /.~ - - . ·- .(~ ·. e].; -.j • 

la realizaci6n:;de :tá~eas' esti'ictamente u'tiu t~rú~;'.•; '.:í:'~tó 11ev6 inevi 

tablem6ntt'.~~::'{a'~,·1~~"~(:-J~;h .. >:.•.,·······:.·~.'.'._-.. ~.:.;.i.·§J1·.·¡d~alisü1. éte que el constructor del 
' ··. :. ~ . .::;' ~·:·:' .. ·, 

objeto cognoscible es' ei'i>súfeto; 
; _;·:I -~)'-'(;:,.:~ :·.\~i·;t:/:-_. ~\ : .. '~· 

'-:-'i', \ ,., ,. 
·::: .... 

Ln peculiaridad cfoÍ p1:6'céso de cim~trucci6n del objeto en 1 a 

aproximaci6n conductual, ·~onfClr~~ 61.eníent~~ gn6sicos derivados de avcn-
- ¡ , .: .•: .. ;.··. • • . ' 

ces· meto<lol6gicos de lás cicn~i.~~ Ú~ic~s, clol sentido categorial del 
' . ' . : '.' 

evolucionismo biol6gico y de la conc~pci6n antropocentristo de lns --

teorías sociales funcionalistas entre otros; este proceso Eºs llevo n 

conformur un objeto te6rico <leriva<lo más _por reglas metodo16gicus .9.!:.1..9. 

l!2~0 .. ti.~urosn tkrivaci6n ontol6.r;ica, lo cunl no:; llcYa n t1·a:;¡1(1ncr 

lo ontol6gico por la c1Husi6n metodol6gica producto de una labor de -

concreci6n respecto a posiciones ep.i.stcmo16g.icos encontradas en otras 

ciencias. El proceso his~6rico ele constituci6n tc6ricn comienza aquí 

como la renlizaci6n del m&totlo en nras de aproximarse a un objeto. A 

d~m,s, las categorías <le movimiento cpistemo16gico rescatan el sentido 

b.~ologicistn destacando la a~tividad ~~s C!.!:l~~ signif.icnci6n. El pro

P.;Sito hist6rico de lo ntlopci6n de lo significaci6n bi.ologicistn res -

11.rnde desde nuestro punto de vista, a lo necesidad <le enfrentar a las 

cxplicnciunes vitalistas clcrivn<las ele la filosofía escol6stica ; una 
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VC.Z integrado el Valor .revolucion.ario de Sll áproxima,ci6n SÓ convierte 
·-;.' 

en obstáculó .epi~t~fu616gofco ·~Jo,'a ~ui,vei ;se1;{\,;;~1p.e1'-íiclo\dcscÍ_o perspec· 

::::::'.~ii~iillli\t!llt!j!lllíl~il~l~~~f f t~:::::::::: 
cionariós (1a\rcacci.'6ri'j11?\ritaifsmó'::);e·qii1ri6\;:"clcl:':Ta'.fücorporaci6n de e -

: : .· .. '_ ... ·.: · -: ~··;:·:~:-: ?·:·:: .:~<:· .. ~.:;:.; .. ;·: "·:~- .< ;· :-· /-:.: /.~; :'·::.:.:·· .. ;.ú¡:_u.--~0·;:.::~\-·f~'t::'.:;:\··::{::.~~~:2:1t·~~?.-~\·,--, ~ :::- . · · 
lementos cdticos derivados .de lllsTcfo11cfa's;1:b'iol6giCas C en virtud ele 

. . . . ., : : ::.:_-~ :.:~·:: /~~.;~6i~¡:~;~·:~-~Y?\~:.~-:~~;:::~};· :'.--: .. -:: 
que ahí reside el puntal ele· la polémi'ca'f}:que :de paso y dado el dor.ano 

-.. : .... /':_:;·<·)5··:'._.~/~;:.:-;f)':. : ... ~:¡ ': 
lle histórico do la Psicología son ··iú[a.r\com{m con esta ciencia. Ahora 

:•1:' 

bien, dado que la realidad plante6 de~~Íi'~í'as clifcrontes a la BJoJ.or,í.a 

y a la Psicología como ciencias indcpcndicntos, el impacto hucin Ja 

Psicologfn formó Jo ruptura epistemol6gica inicialmente ¿onstitulda, 

encontdndosc así la naciente ciencia en un proceso de regreso en el 

p6ndulo ele las 'orientaciones filos6fJco·epistcmol6gicas que van del 

ompirismo-sensualismo hasta el idealismo. 

Es eviclentc que ln historia del pensamiento sobre la Ps:ico-

logía no se agota en la conformaci6n conductista; aón m6s, pensamos 

que el curso específicn que toma dicha orientaci6n es llevado m6s le

jos por otro tipo de aproximaciones que inco1·poran posteriormC'nl:o a -

portaciones de ln historio de la Filosofía europea, en especial la 

alemana y la francesa de inicios del siglo XX. La redirecci6n tomada 

desde esta otra perspectiva si bien no niega Ja experiencia como la 

raíz de nuestro conocimiento, la difunde a través de sl gnificac.iones 

te6ricus diversas; ( Vornerg, 1982 ) ( 42 ) que s.i bien centran gran 
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parte de su expl icaci6n sobre 1 a. base de los. procesos de auto-regula

ci6n por contradicci6n de lo biol.6,gi~~ y) io' sodal' recémocen el con-
. ·,:,: .. ~~ .. ' 

copto de actividad humana como cdt.cgof~.~'.F~1jío~e~tc ü é:ampo biológico; 

y no s6lo eso, sino que sientan '1a'~,,~i'~e~r1~~i·a·:·~¡: entendimiento de la 
. '•: :··.: ,'.::.~.'.\. ~}T}~ ... ');..p·~.;'{.:.··:< ':· > ' 

actividad misma a partir ele marcoif ~éfé'r'en~C'il1les::más amplios.· 
,. . ' ''.-',~· '..~-:~'.·:;"~~'.··;~~~)~i~'.6~-'~.;' ... ~ - . . 

~-.;.;·.:·:.;·\ ·' 

Pensamos que el aspecto apli~:dÚvó de la Psicología no puede 
•'·.'!·. 

quedar al margen de su formulaci~n c~fsi~mol6gica básica' raz6n más que 

suficiente para haber priorizado a lo largo del trabajo las curucterís

ticus de su construc~16n te6rica y epistemol6gicu más que los veri -

cuetos particulares ele alg6n áreq
0

problcma. La clescripci6n del pro 

ceso del desnrrollo de la Psicología de la Conducta y del cnn~o de la 

Modificnci6n dq Conducta, obedecen en este caso n la cjemplificaci6n 

ele un proceso de construcci6n te6rico-tccnol6gico a partir de las o

rientHcinncs epistcmn16f',ic:ns q11e hornos descrito y sus prcm]sns i!pli -

cadas al campo ele lo psicol6gico. Ejemplificaci6n que enfatiza el alto 

grado de dispersi6n te6rico existente en la 6poca de ln conformoci6n 

del objeto do la conducta, y que sin embargo da lugar a un cuerpo te6-

rico regido por un número muy reducido do enunciados básicos. Es ta ca: 

racteristica le permite en un principio un alto nivel de homoganeidad 

y consistencia te6rica, situaci6n que se ve modificada en los afios -

subsiguientes a la Segunda Guerra ~lundial, dado el contenido de las da-

man<lus sociales por un lnJo, y la aparici6n de explicaciones teóricas 

que no siempre daban cuenta de manera satisfactorio ele la interconexi6n 

del ind ivicluo y su com11nidatl; creemos que el ser humnno se encuentra 
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en. un proce~.º de crcaci6il ,de su, realidad de.manera contfnua,pcnsamos 

que lÍ!S clire~tr:fcos Categor:i.ales tonmn SU Significaci6n a partir de SU 
• . . • ~ . - . ' " ,· .. '-'~ .. ' - ' ~ -· .. ¡ ,:· ·. ~-:.-, ' ' . ' •.• . • - . : . • -

so de desa~roll9 

pensamos además, qú.e' 

ral el asegurar a la 
~: ; 

liznci6n absoluta, sóbre tqdo,':'sJ'c':e{tfüi;és'~:1•of;edUa al campo de J ns cien- -

cias humanan. Entrnmo's.·1:cp~,{~~':.¡~;~{~J~~>;:;'~~;;nns de organiznci6n ~ociul 
que poco a poco Be van nlejahdo'd'ti las primeras; es innegable por eje!!! 

plo, la primacía de la necesidad do resolver llhora los problemas d.; 1 

Capitalismo F:í,nnnciero como total'idad, que la solución ai problc111a tlt\ 

Ju efectividad d.cl trabajo o el análJsis ele las lÍnca!; de pro<lucc.i611; 

y si bjcn nmba~ necesidades conforman gran parte del sistema Capitalist~ 

avanzado, no podemos estr.hJ.ccer Ull8 equipotenc i.nlidad de sus cfc\ctos: 

ES EN ll.\SE A ESTO QUE EL J.;NC1\RGO SOC lAL A LOS J.IOOOS DE P JWlllJCCIOr: JJE 

LAS CIENCIAS NO !'!JEDE SER SIE~JPirn EL MIS~IO, por tnnto, formula difcrcn 

tes mancrns de demanda soclul sucesivumcntc ente cada unu de lns di -

fcrentcs ciencias. L~ Psicología no puede ser ln exccpci6n; eón m6s, 

la Psicología hn conformado un papel n veces determinante en lu pln -

ncaci611 y apuntalamiento de las diversas etapas <le la sociedad uctual. 

No hablamos aquí en defensa de un agnosticismo te6rico, sinn nl 

contrario, hncin ln construcci6n de unn teoría general que sen cupnz de 

rcconoccr los procesos cont.Ínuos do cronc.i6n <le las relaciones humanas 

en un marco soclnl determinado. La renlizaci6n de un objeto tc6rico 
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tan complejo como el de la Psicología ~resentar~ menos obst4culos si 

tratnmos antes de plantearlo,>co~o<Úq~6L que_ .incluso pueda dar cuei1ta 
'. ' ~,',,. ,, . >: .' . .. . . 

de nuestra propia actividad gn~s~Ól6gica. 

i .. 

.. ~· .,-



e o N e L u s I o N E s 

Finalmente, quisi6ramos presentar a manera de enunciados los 

elementos desarrollados a lo largo del trabajo y que a nuestro juicio 

pueden dar una visi6n general del proceso de constituci6n de las Cic~ 

cias de ln conducta .. 

TESIS J.- La constituci6n de las 
1

Ciencias de la Con<luctq se dl6 n par

tir del clcsarrollo y consoliclaci6n clcl Capitalismo Monop61:ico. 

TESIS II. · El desarrollo económico-social en Europa reviste caracterís

ticas diferentes al desarrollo norteamericano sobre todo 

clcspuGs ele 1860. 

TESIS 111.- Ul estado de la teoría psicol6gica en el momento previo a 

la form:1ci6n de la fase monopolista del Cap.i talisrno, está -

fuertemente ligada a la Filosofía. 

TESIS IV.· No existe la influencia de la Filosofía in<lcpcn<lientcmentc 

de su orientación genética, antes bien, existe 1111 cuerpo de 

fundamcntaci6n filos6fica ampliamente constituido alrededor 
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de los procesos econ6mico~polít~cos del Capit~lismo; 

Tlrnl 18 IS V-I. · Las demandas sociales de la formaci6n monop61 i.ca son el id -

gi<las sobre todo a los procesos de opcraci6n econ6mica-mcr· 

cantil. Ul desarrollo de los modos de producci6n científi-

cos son encaminados al estudio de tales procesos. 

1 

Tl!Sl!BJS V--II.- El desarrollo ele la Filosofía inglesa y norteamericana -

del siglo XIX presentaba lns características necesarias y 

posibles para la funclnmentaci6n tanto a nivel formal como a 

nivel idcol6gico del proceso de roproducci6n del Capitalismo. 

T~IB~~ III. - Las corrientes fi.Jos6ficas más importantes en este proceso 
·1,, 

son: 

El empirismo. 

El positivismo. 

El mecanicismo. 
/ 

El evolucionismo. 



• 
1 

• ¡ J.5 7 

"" 

.. 
) TESIS IX. - Dado que el proceso de c~~1stTucci?n· te6rico es social , 

. ::n.:~::::;!t~:i~~~~llii~~¡f tll~;~:¡¡;~~~~:;::::::::, 
de relaciones ·teoifo.~Fffosóffa:ícóirió.c.úna categoría esencial 

.. ,; · .. - <:·«·;,,. ,,,,···~:\;.:;~;/!}:::~\· · .... :-.'..'·:.-!··' ,\· 

en el proceso del cqiÍ~CÍ;nic1l.fo;; 
~· ··-.\ . ·~·:: /.".;·:; · .. 
. ;~.·::',::\> ·. i.,. ! .• 

··.<;':_: '-:;?\·1 . 1 .. 

TESIS X. - El vínculo a trav6s dei\bu~f:;e plasman las diversas corrion-
.···..:_.·· .. 

tes fi.los6ficas en las cli.~1:irli:a~ ciencias se convierte~ en la 

estrategia epistcmol6gica de las Ciencias de la Conducta. h 

TESIS XI.- En Ja formaci6n de las Ciencias de Ja Conducta, los clcmen-
1 

tos que contribuyen en la claboraci6n de esta estrategia se 

pueden encontrar en el opcracionali.smo de Bridgman; t:l méto· 

do analJ.tit:o de la Filo:;c>f.Ía inglcs;1; el atorn.i>:1110 ru~;~;cllia-

no por oposici6n a la Filosofía de Bradlcy; el empirismo 

crítico de Mach; el evolucionismo naturalista, el funciona· 

lismo sociol6gico y el pslcol6gico. 

TESIS XII.- De esta manera, encontramos la constituci6n del objeto <le 

estu<lio de la conducta, como proceso ontoJ6gjco-meto<lo16gico; 

sin distinci6n con su epistemología tanto a nivel hist6rico 

como a nivel 16glco. 

TESIS XIII;- La cxplicitnci6n de las cioncios de la Conducto pue<lc 

t: 

;¡ 
:¡ 
;¡ 
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construirse a pai'tir' ele ins. siguientes' aseveraciones: 

l)· La. r~prci<lllcc i6n,.:y:.·~ 1 cont.cic to .. Con··lo imiteclla to se cons -

titu~~Íl:~~:o/;.~~fü\~~\~f\~.h-~·'·a~\1;o:·'re~i::'·i.8\':': .:.:'/·~.·• .. ·· 
2) Ló. conc,ret,ocróal:'es lnclepondiento·•do lo co1i'ére.to pensado 

en. virtt~cl~~~'i!:~~:~ ~6·~,t~;;úÚimo. confor~a en su i~·~erior elemen -

tosideoi6gTcos derivados de la situaci6n social en In que 

surgen. 

3) La relaci6n sujeto-objeto en el conocimiento, impHca una 

práctica de 'dcvelaci6n' que impide ol papel transformnJor 

del primer? sobre el segundo. 

4) La signtficaci6n general de las categorías cpistcmo16~i

cns parte de la concep¿j6n naturalista de la c~cncia del si-

glo XIX. 

TESIS XIV.- lls precisamente la direccionalidad naturalista la que do-

tc~mina la lna<lecuuci6n posterior de las Ciencias de la Con-

ductn al Jntcntar responder aspectos i~hcrentes o relaciona-

dos al fen6meno de estudio; problema al qu~ por supuesto, no 

se enfrentan .las cicncius físico-químicas. 

TESIS XV. - Dada la orj cntaci6n naturalista que hemos mencionado, lus -

ciencia~; de la conducta incorporan como criterio de valida 

ci6n to6ricn el regreso a su fundamentnci6n mcto<lol6gica. 

TESIS XVI. - Lns tendencias cpistcmol6gicas y sus categorías utll i zallas 
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han mantenido en el transcurso del dc~arrollo de las.cien -
' ' ' 

cias de la conducta las m:Í.smus: direcciones formuladas origl:_ 

nalmente ... <.Ya se· háhié de<s~. c'ai1sÚucci6n' te~rica como tec

nol~gica. 

TES Is XV 11 :: ::. ::::::::::: .t~r:;f ~~m~~~~c~f~~~i!~~:~.i~~·:: :::::': 
rías es tabil iza~lora~··{J~'~itfi,2~1i~fa::'.;~~:~,Y;{L\Íi~~li \1iduo dentro· 

ele un rol l~'.1s:i.vo donde s6lo ·d{c~paz '(]~'.,t;niar formas de re 

laci6n cfcrti~a sujeto-ambiente. 

TESIS XVIII. - J.a ht'tcTor,cneidad de interpretaciones al interior de --

las ciencias de la conducta articula de inicio las diversas 

formas de práctica conceptual y pragmática ( aunque no to -

das ) surgidas de las demandas sociales. 

1~SIS XIX.- El clcsarrollo reciente de las ciencias <le la conducto ha 

involucrado una diferencia cada vez mayor entre las doman -

das te6r.icas incorporndas al objeto y aquel 1 as que se for -

mulan a partir de un enea rgo socia 1. E!; ta diferencia puede 

convertirse en el futuro, en el origen de la ruptura de su

equilibr1o te6rico. 

TESIS XX.- El concepto de 'modelo' en los ciencias de la conducta im-
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plica adem~s de una rcprescntaci61~ del fcu~meno, una abs -

tracci6n formal c¡ue presupone éi i::o;~¡rnrtamien:to del obj oto 

.. · ':' -. ·_-.·: : ~ ·., 

TESIS XXI. - Siendo la apro~Í~~¿·r6,ri<d~>las (;·fe1~~ias: ·de la conducta -
,;,!. 

parte del proceso h:Í¿t6i'.Úo:,c1~ ,ia ~iencia, el estudio de -
- ·"·.;;:··' .. ':/.''..' . 

su conformaci6n ~lcbc''.es·t~i'.d~cio .por el lugar que hist6ricQ_ 
;··.·.: 

mente se le asigna en el campo de la generalidad ele las 

construccionci científicas y a la luz de los alcances y li 

mitncionos de su encargo social, lls así que no puedo pln~ 

toarse este tipo de aproximaciones como ahisL6ricas o co· 

mo el res u] tado d.e un proceso cont1i1uo de supcrnci6n tc6ri 

co y filos6fico. 

TESIS XXII.- Derivado <le lo anterior, el objeto de estudio de la Psi 

cologfa se debe confon1ar n pnrti.r de un proceso c:11nbiant0 

en la realidad y por tanto debe contc111plt1r la relatividatl-

de sus concepciones ante ln din~mJcn propia del fen6mcno 

que estudia. 

1, 
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