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INTRODUCCION 

Este trabajo pretende ser un breYe an,lisis comparatiYo 

de dos corri•ntes psicol6gicas (el conductismo y la pai

cologfa fiaiol6gica) respecto de un mismo fen6meno1 la 

tenaorregulaci6n. 

El trabajo expone los puntos de vista de las dos corrien 

tes con relac16n a la termorregulaci6n, y anali&a si•• 

que una corriente explica a la otra, de qu, supuestos 

parten, a qu, conclusiones llegan y qu4 modelo de expli

caci6n utilisan. 
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DOS CORRIENTES PSICOLOGICAS 

La psicología de nuestros dias presenta dos corrientes 

que pretenden explicar los fendmenos de esta ,rea del 

conocimiento. Una de ellas es el Conductiemo, la otra 

es la Psicología lisioldgica. Cada una de ellas parte 

de diferentes supuestos, utiliza distintas estrategias 

y han llegado a relativamente diferentes resultados. 

La psicología conductiata surge de manera formal con el 

articulo de J, B. Vatson (1913) •La psicología, como la 

ven loa conductistas•, Desde entonces, los principios 

del conductismo han sido los mismos, a saber, fundar 

una ciencia ~e la conducta que trate sdlo con los hecho• 

y las conductas observables, es decir, rechazar el in

trospeccionismo como m,todo de trabajo. 

Las bases fundamentales del conducti•mo actual son las 

siguientes, 

l. El enfoque conductista esta en contra de conceptos 

subjetivos como los conceptos de mente o conciencia, ya 

que son =onceptos vagos e irrelevantes para el estudio 

de la conducta; como Vatson lo expresa, •La psicología 
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como la ven los conductistae, es una rama puramente ob

JetiYa y experimental de la ciencia natural. Su meta 

teor,tica es la predicci6n y el control de la conducta. 

La introspeccicSn no forma parte de sus m,todos ni el y~ 

lor cientftico de sus datos es dependiente de la dispo

nibilidad de esos datos a ser interpretados en t,rminos 

de oonciencia•(l). 

2. il conductismo mis o menos corriente, se opone a la 

teorizaci6n; por ejemplo, el articulo de Skinner (19SO) 

•¿son necesarias las teorías del aprendizaje?•, revela 

••ta posic16n. Sin embargo esto no•• sostenido por to

dos loa conductiatas, por ejemplo Salsinger (1969) dice 

• ••• •• importante aostrar que el conductismo no ezclu

r•, como ha aido errcSneamente pensado, todos loa tipos 

de teoría. Antes bien, la teorla es necesaria para la 

reduccicSn de los datos a un ndmero mínimo de t4rminos 

y para facilitar a los científicos la generalizacicSn•(2). 

Hay incluso quien aostien, que en este punto Skinner no 

ha •ido entendido y que es un error pensar que esti en 

contra de la teorisacicSn, Y4aae Jay Moore (1969). 

:,. 11 conductismo ve a su objeto de estudio como una 

caja neg~a. Sklnner dice, refiri4ndoae a las Yarlablea 
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de las que depende la conductas •En cada caso tenemos 

una cadena de causas compuesta de tres eslabones, 1) 

una acci6n lleYada a cabo sobre el organismo ••• 2) una 

condici6n interna ••• )) una manera de comportarse ••• 

Una intonaaci&n independiente sobre el •egundo e•lab6n 

no• peraitir!a de•de luego predecir el tercero sin re

currir al primero. Ser!a un tipo de Yariable de eleccidn, 

porque carecerfa de dimensidn hl•tdrica1 el primer esla

b&n puede basarse en la historia anterior del organismo, 

pero el segundo e• una condici6n del pre•ente. Sin emba~ 

go, muy raramente -•1 alguna Yez ocurre- dlsponeaos de 

una 1ntonnaci6n directa sobre el segundo ealabdn ••• Una 

t,cnica que peraitiera influir sobre el segundo eslabdn 

increaentarfa nueatro control de la conducta, pero adn 

asl tendríamos que seguir analizando las t4cn1cas que 

se han desarrollado hasta el momento. La pr,ctlca ús 

criticable es seguir hacia atr,s el orden causal, pero 

s&lo hasta un hlpot4tico segundo eslabdn. lsto represe~ 

ta un serlo obat,culo, tanto para una ciencia te6rica 

como para el control pr,cttco de la conducta•()). 

4. Para el conductismo la ciencia airYe para aanipular 

o controlar. •11 sistema cientfflco, al igual que la ley, 

e•ta ld•ado para ayudarnos a manipular algo con mayor 



etlcacla•(4). 

s. 11 conductlsmo toma al operaclonallsmo ooao criterio 

rector en sus lnveatlgacione•• 11 operacionaliamo sos

tiene que la Yalidez de un constructo teor4tlco, depende 

de la Yalidez de las operaciones usadas para llegar ad! 

cho constructo y por lo tanto, no conocemos el signitica -
do de un concepto a menos que podamos especitlcar dicha• 

operaclonea. Como el propio SteYena lo dice, •un t,ralno 

o propoaici&n tiene aignitlcado -denota algo- al y sólo 

al, el criterio de su aplicabllldad o Yerdad conaiate de 

concretas operacione• que pueden aer deaempeftadaa•(S). 

6. La Yersi&n m,s reconocida de conductl••o, ea la en

cabezada por B. r. Sklnner y su teorfa del condiciona

miento operante. 

El condicionamiento operante es una Yeral&n distinta del 

condiolonaadento cl,aico. In la ver•idn PaYlOYiana del 

condlclonamiento, un estimulo conocido es asociado con 

una respuesta, esta respue•ta conductual ea por lo tan

to despertada por un eat!mulo eapecltico obaerYablea e~ 

to ea lo que Sklnner llama conducta respondente. 



6 

La conducta operante, por otra parte, ocurre sin ningdn 

estfmulo externo ob•erYable. La respuesta del organismo 

es aparentemente eapontinea ya que no eat, relacionada 

con ningdn esti-.alo obserYable conocido. lato no quiere 

decir que no hay ningdn estímulo proYocando la reapueata, 

sino•'• bien que ningdn estimulo es detectado cuando la 

respueata ocurre. La deaoatraci6n cl,aica de esto, la 

•oaJa de Skinner•, fu4 conatrufda para eliminar todos 

lo• estímulos extraftos. Skinner, refiri4ndoae a un ezp~ 

rimento con una paloma, lo pone en estos t,rminoa1 •un 

solo caso en el que la paloma leYanta la cabeaa ea una 

respuesta. la un trapento de historia que puede aer i!! 

clufdo dentro de cualquier marco de referencia que que

ramos usar. La conducta llamada 1 leYantar la cabeza•, 

independientemente de cuantas Teces ocurra, ea una ope

rante ••• In el condicionamiento operante fortalecemos 

una operante en el sentido de hacer que la respuesta sea 

•'• probable o, de hecho,•• frecuente ••• In el ezper! 

mento de la paloma, por t~-to, la comida e• el retuerso 

y el presentar la comida cuando se emite una respuesta 

e• el acto de reforzar. La operante ea definida por la 

propiedad respecto a la cual ea contingente el refuerzo, 

es decir, la altura a la cual la cabe&a ha de ser leva!! 

tada. 11 cambio en la frecuencia con la cual la cabe&a 
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es leYantada hasta esta altura, es el proceso de condi

cionamiento operante•(6). 

La conducta operante, opera en el ambiente del organis

mo, en tanto que la conducta respondente no lo hace. De 

acuerdo con loa conductiataa eato es m,a representatiYo 

de las aituaciones de aprendizaje de la Yida real y por 

esto la ciencia de la conducta debe ser el estudio del 

condicionamiento y extinci6n de conductas operantes. 

Los fundamentos de la psicología fisioldgica actual son 

los siguientes, 

Loa paic&logoa de eata escuela tampoco parten del au

puesto de que la conducta aea producto de alguna entidad 

no ttaica como la conciencia. Por el contrario sostienen 

que lo psicol6gico es algo concreto, •ujeto a ciertas -

regularid&dea o leyes, laa cuales son susceptibles de 

ser conocidas. Carlson (1,,7) a propdsito de esto dice, 

Is un• premisa b,sica de la ~sicología fisiológica el 

que nuestra mente es una manifeataci&n del funcionamien -
to del cerebro humano ••• ¿Por qu, estamoa concientes de 

nuestra propia ex1atenc1a? Kl hecho de que no podamos 

ahora responder esta cueati6n, no significa que debamos 
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abandonar la conYicci&n de que nuestra conducta, nuestros 

sentimientos y nuestros pensamientos no son más que fu~ 

ciones de nuestra fisiología. Despu,a de todo, un rech~ 

~o de las bases fisiol¿gicas de la mente tampoco expli

ca nada•(7). 

A diferencia del conductismo, la psicología fisioldgica 

sostiene que las Yariables que interYienen en la condu~ 

ta no son s&lo las variables ambientales, sino tambi,n 

y de manera muy releYante,son las Yariables neuronales 

las que producen la conducta. Esta diferencia Milner la 

explica sencillamente aaí, •un estudiante de primaria 

probablemente se sentiría muy defraudado e insatisfecho, 

si la respuesta a su pregunta de como trabajan los co

ches, fuera que ellos obedecen a las leyes empíricas del 

automoYil y que por lo tanto la velocidad aproximada y 

otras conductas del vehículo pueden ser calculadas si 

se conocen variables tales como la velocidad del Yiento, 

la pendiente y superficie del camino, la presi&n sobre 

el pedal del acelerador y otras Yariables pertinentes ••• 

Por supuesto, nosotros sabemos que este no es el caso. 

Los automoYiles pueden ser explicados en t,rminos de unt 

dadea •'• pequeñas ••• Lo mismo es Yerdad para el estudio 

de loa organismos Y1Yos•(8). 



9 

Por dltimo, otro rasgo distintiYo de esta corriente, es 

que acepta que la teorizacidn Juega un papel importante, 

aunque por el momento ésta se encuentre en un niYel casi 

embrionario. 
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UN fENOMENO VISTO POR LAS DOS CORRIENTES 

No ha sido una tarea sencilla encontrar un ten6meno de 

la conducta que haya sido estudiado y explicado por 

ambas corrientes. En particular, los estudios e investi 

gacionea conductistas se realizan predominantemente en 

la línea del control y prediceidn de la conducta y no 

en la explicaci6n de loa fendmenos. 

Hemos escogido la termorregulaci6n como un rendmeno vi~ 

to por ambas corrientes, porque nos proporciona un buen 

ejemplo (relativamente simple) de lo que se puede apre

ciar de un mismo hecho de la conducta desde los dos pu~ 

tos de vista. 

Sabemos que el proceso metab6lico necesario para la Yida 

opera mejor en un estrecho interYalo de temperatura (usual 

aente entre los )O y los 40 grados cent!grados) y que las 

desviaciones de este intervalo dptimo son letales. 

Haciendo a un lado el estudio de loa animales de sangre 

tría (Poikilot,naicos) quienes adoptan la temperatura de 

sus alrededores, las aYes y los mamtreroa (Homeot,rmicos) 

tienen mecanismos mis evolucionados para mantener la tem 
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peratura de su cuerpo en un Yalor relat1Yamente constan 

te. Todos los homeot,rmicos usan los mismos principios 

para el control de su temperatura. Cuando el animal es

t' frio, •ste genera calor por la acoi&n muscular, in

cluyendo la acci&n de tiritara cuando esta caliente, 

pierde calor principalmente a trav,s de la evaporacidn 

de agua. 

¿C6mo se presenta este ten6meno? ¿por qu, se presentan 

las conductas que conducen a calentarse o enfriarse?, 

veamos que dicen ambas corrientes respecto de este fen6 

meno. 

CONDUCTISMO Y TERMORREGULACION. 

El experimento conduetista de B. Weiss y v. Laties. 

Un experimento clisico en termorregulac16n Yisto con un 

enfoque conductista es el trabajo de Bernard Weiss y 

Victor o. Latl••• A continuaci&n ae presenta una sínte

•i• de este experimento, tomada de la obra de T. Verhave 

(1966). 
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In •u articulo Vela• y Latiea dlacuten como la conducta 

contribuye a la re,ulaci6n de la temperatura corporal, 

Para ello realizaron un experimento en el que usaron un 

aparato que conaiste en un cilindro aorflico que conti~ 

ne una palanca de pl,•tico que eat, unida a un apagador. 

Una limpara de rayos infrarrojo• que ae encuentra arriba 

de la urna acr!lica ae enciende Yarioa •egundoa cada Ye& 

que la rata usada en el experiaento piaa la palanca. La 

durac14n de la exploai6n de calor producida por la lim

para es Yariada por un contador de tiempo y la intensi

dad ea Yariada por un tranafor-dor Yariable. Laa urnas 

son colocadas en un cuarto refrigerado cuya temperatura 

puede ser controlada a un grado centígrado. 

La piel de las ratas uaadaa en el experimento ea rasur~ 

da antes de la aesi6n, de manera de hacer imposible a -

la rata mantener la temperatura normal de su cuerpo, 

Iniciacidn.- Despu4s de que una rata sin experiencia 

en eata aituaci6n es pueata dentro de la urna, usar, los 

primero• minutos explorando loa alrededores y durante 

este tiempo oca•ionalaente pre•lonar, la palanca con su 

ficlente fuerza para accionar el apagador y encender la 
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lámpara por algunos segundos. Despu,s de este per!odo 

inicial, la rata suele pasar la mayor parte del tiempo 

acurrucada y tiritando. En un determinado momento duran 

te la sesi6n la rata repentinamente comienza a presionar 

la palanca de manera constante, lo cual se mantiene por 

muchas horas. 

¿Por qu& la conducta de la rata cambia tan ripidamente? 

Ya se sabe que la temperatura de una rata rasurada pue~ 

ta en un ambiente frío, sufre un descenso progresiYo. 

Quizi la temperatura corporal tiene que descender a un 

punto cr!tico antes de que la exploaidn de calor se con 

Ylerta en algo reforzante. 

Esta hip6tesis puede ser probada exponiendo la rata al 

frío antes de ponerla dentro de la urna. late experime~ 

to fue lleYado a cabo con catorce pares de ratas. Un -

miembro de cada par, seleccionado al azar, fue puesto en 

un cuarto frío despu,s de ser rasurado, en tanto que su 

pareja fue oonserYada a la temperatura ambiente. Cinco 

horas despu,s ambas ratas fueron puestas en las urnas de 

prueba y expuestas a una sesi6n de 16 horas de fr!o a -

una temperatura de dos grados centígrados. El calor de 

la limpara fue fijado a 250 watts y cada refuerzo (expl~ 

si6n de calor) tuYo una duraci6n de dos segundos, esta 



coabinaci6n producfa un incremento de la teaperatura de 

la piel de aproximadamente) grados cent!grádoa. Si la 

palanca era presionada mientras la 1,mpara estaba encen 

dida, esto no tenla ningdn erecto. 

Las ratas que hablan eido expuesta• a la temperatura 

ambiente antes de ser colocadas en las urnas de prueba, 

esperaron un promedio de 5.16 horas antes de comenzar a 

presionar la palanca para obtener calor a una taaa con~ 

tante. In ca•bio las ratas que habían pasado las S horas 

anteriores en un aabiente frío toaaron solamente 2.04 

horas. Por lo tanto, las ratas preentriadas coaenzaron 

a presionar la palanca para obtener calor antes que las 

rataa que no ba,fan eida.preenfri..adas, presumiblemente 

porque las priaeras comen&aron el experimento con una 

temperatura corporal inferior. 

11 acontecimiento perif,rico que parece ús estrecha••~ 

te relacionado con la iniciaci6n de una tasa constante 

de trabajo para obtener calor, es una calda en la teap~ 

ratura de la piel. Una pregunta que surge es1 ¿qu, es -

lo que aantiene a la rata trabajando para obtener calor?s 

en particular, ¿qu• ea lo que rige la tasa en la cual la 

rata obtiene reforzadores? Ya que la rata sobreTive, la 
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tasa de retuerEo debe estar dirigida en parte por la 

temperatura del cuerpo, de otra manera la rata podría 

sucumbir al trío o quemarfa su piel. De lo anterior se 

sigue una interesante deduoci6n1 si la cantidad de calor 

por retuerEo •• incrementa, la tasa debe decrecer y si 

la cantidad de calor por retuerEo decrece la tasa debe 

incrementarse. late ezperimento fue realisado y se com

prob6 que aientras aayor era la intensidad de la lÚlpara, 

•'• baja era la tasa de refuerso. 

Lo que Veles y Latiea con•ideran el principal ballaEgo 

de au experimento ea la atiraaci6n de que las ratas aju~ 

tan su taaa de retuerzo de acuerdo con la inteneidad del 

retuerzo, lo que produce como resultado tinal una tempe

ratura •erit4rica constante. 

Sin embargo, eate ezperimento no result6 con tres de las 

ratas cuando la intensidad de la 1,mpara fue de 75 watts, 

esas tres ratas respondieron menos de como lo habfan he

cho a aayores inten•idades. Una interpretacidn de eato 

ea que la escaaa taaa de reapuesta que ae presenta se de 

be a que las baja• intenaldades no son reforzadores ade

cuados de tal manera que la respueata de prealonar la p~ 

lanca para obtener calor comienaa a extinguir••• 
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Otros experimentos. 

Velas y Latles (1960) hablan realizado un experimento 

parecido al que acaba de ser descrito, en el que se •o~ 

traba la relaci&n lnYersa entre la magnitud del reforsa 

dor calorltico y la tasa en la cual la rata trabaja pa

ra calentarse, habiendo una excepcidn en el caso de loa 

75 watts. En esta ocasidn la excepci6n ru, explicada di 

ciendo que las bajas temperaturas ofrecen inadecuada coa 

petencia con otras olas•• de conducta, por ejeaplo, acu

rrucar••• 

Otro experiaento de eata índole tu• el realizado por 

Wrlght y Meyer (1969), el cual conatltuye b,alcaaente 

una t,cnlca distinta para ••dir la conducta termorregu

ladora de las ratas. 

Vright y Meyer colocaron a las ratas en una pileta de 7 

ca. de profundidad en la cual las ratas podían hacer 

tluír agua caliente o tría, lo que pendti6 a loa inYe~ 

tigadores determinar la capacidad de las ratas para re

gular•• contra el calor y el trío. 

Loa ballacco• indicaron q•e la Yariabllldad de la tea-
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peratura ambiente tue reducida conforme se incrementaba 

el ndmero de respue•tas y la temperatura aabiente prome

dio no tluotuaba •iplfloativamente durante esta transi

ci&n. 

Yright y Meyer desprenden como conclusl&n, que es basta~ 

te claro el hecho de que las ratas aprenden a limitar su 

temperatura aabiente en un interYalo de 5 grados oentf

grados o menos. 

PSICOLOGIA 1ISIOLOGICA Y TERMORREGULACION. 

11 control de la temperatura corporal depende de la 

actiYidad coordinada de muchos &rganos. De manera ge

neral podemos decir que el proceso es el aiguientea los 

sensores registran la temperatura y una ves que ésta ha 

sido regietrada, integrada y procesada, •• hace necesa

ria una tunoi&n efectora que la regule. 

Las funciones efectora• son diYeraaa1 •olamente para la 
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funcidn efectora de control de la teaperatura que impli 

ca p4rdida de calor, ae presentan las siguientes poslb! 

lidades1 

Control de la 
temperatura 
(p4rdida de 
calor). 

flg. I 

IYaporatiYo 

Sudor 

Jadeo 

SaliYaci&n 

ReYolqueo 

Control del flujo <sangu:Cneo 
No eYaporatiYo 

Bdsqueda de un lu
gar fresco. 

Coao se paede Yer, algunas de las tuncionea efectoras 

son aut&nomas (por ejemplo la sudoracl&n y el control del 

flujo sangu:Cneo) y otras son conductuales (por ejemplo 

la bdsqueda de un lugar freaco). 

Desde el pUnto de Ylsta de la P•loolocfa fislol&cloa,es 

necesario tomar en cuenta loa do• tipos de funciones si 
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se quiere entender el fen6meno teraorregulador de mane

ra completa. 

En la actualidad•••'• o ••nos ceneralmente aceptado que 

la re,ulaci6n de la temperatura de loa -•lteroa depende 

de una combinaci&n de neuronas del hipot,lamo que reci

ben aeftal•• de loa sensores de temperatura y que eaiten 

señal•• a los efectores termorreguladorea. Sin eabargo 

no hay un consenso general para aceptar que toda la re

gulaci•n de la temperatura dependa s&lo del bipot,lamo. 

Hay quien sostiene que una estable temperatura corporal 

no es solamente una tunci&n del bipot,laao o adn del 

siatema nenioso central. Sin eabargo, a peaar de que un 

control preciso de la temperatura depende de ajustes con 

duotuales asf como de funciones aut&noaaa tal•• como au 

dar, Jadear, tiritar, etc., •• dit!cil creer que todo• 

eatoa distintos proceaoa aean independiente• de un sia

t-a central de control. 

Las primeras eYidenciaa de la influencia de eatructuras 

cerebrales sobre la teaperatura fueron deriYadas de una 

serle de ezperlmentoa en loa cuales algunas lesiones 

cerebral•• dieron como resultado un incremento en la 

temperatura corporal. Blich (197,) afirma que en 1889 el 
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inYestipdor I. Ott report6 que la puntura del bipot,1~ 

mo generaba jadeos y sudoraci&n, lo que era un Índice 

de la preaencia de estructuras cerebrales en la terao

rregulaci&n. 

Estudios poaterior•• han lleYado a la conclus14n de que 

son estructuras separadas la• que controlan la generac16n 

y p4rdlda de calor. 

El aecanlamo sensor-efector y las inveatigaclonea en la 

regl&n del hlpot,laao, proporcionan un primer acercaml•~ 

to hacia el conocimiento del fen6meno de la termorregul~ 

cl&n1 ain embargo, hay todaYfa preguntas ain contestar, 

por ejeaploa ¿qu, ••oanlaao bao• tunolonar a loa efecto 

res reguladorea?, ¿qu4 ••canisao aantiene ••e balance y 

c&ao trabaja?, ¿exiate tal mecanlamo? 

Aunque no existe una reapuesta precisa para todas esas 

pregunta•, hay algunas eYldenolas de la existencia de -

dicho mecanisao y de la aanera como trabaja, eYtdencias 

que constituyen aunque de manera parcial,una respuesta 

a las anterior•• preguntaa. 

811gb (1973) reporta que en 1967 el investigador Hellon 
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registr6 la actiYidad de 270 c,lulas en el ndcleo pre

&ptico de la regi6n anterior del hipot,lamo. De estas 

270 c4lulas se encontr6 que 10 eran sensibles al calor 

y 6 sensibles al trlo. Las características de esas neu

ronas sensibles a la temperatura no fueron las mismas, 

ya que unas mostraron una relaci&n linear monot,sica en 

tre la teaperatura local y la frecuencia de impulso cua~ 

do la temperatura fue Yarlada entre l8 y 40 grados cen

tlgrados, dichas neuronas fueron oon•ideradas sensores 

primario• de temperatura. Otro tipo de c4lula• tambi,n 

respondi6 de manera lineal cuando la temperatura tue Y~ 

riada pero •6lo despu4s de rebasar un cierto marco ()8.7 

grados centígrados); abajo de esta temperatura las c•

lulas no pre•entaron respuesta a lo• cambios de tempe

ratura. Hellon augiri6 que aunque ••a• neuronas podrían 

ser sensores primarios de temperatura, tambi•n- podrían 

ser interneuronas estimuladas por sensores primarios. 

La diferencia entre las neuronas con patrones aonot,sl

cos y bit,aicos de temperatura•actiYidad, fortalece la 

has,a ahora !aprobada proposioi6n de que loa patronea 

aonot,•ioos se refieren a tnterneurona•, las cual•• son 

afectadas sin,ptioa•ente por otras influencia• a•Í como 

por los •en•orea primarios de temperatura. 
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Se sabe que la regldn posterior del hipot,lamo e• menos 

••nsitiYa que la regidn anterior, pero se han encontrado 

en la regldn posterior unidades de actiYidad que cambian 

en re•puesta a cambio• en la regidn del ndcleo pre6ptico 

del hlpot,lamo anterior, por esto se piensa que la •aro

ría de las unidades del hipotila•o posterior son inter

neuronas en trayectoria sensoro-etectora. 

Las teorías y modelos de conecciones neuronales entre 

los sensor•• de teaperatura y los efectores teraorrecu

ladores est,n basados en la suposici6n de que la actiY! 

dad de una neurona central (probablemente las interneu

ronas) depende del balance entre influencias excitadoras 

e inhibidoras generadas por la liberacidn de substancias 

ezoitadora• e inhibidoraa de las fibra• nerYiosaa que 

terainan en esa neurona. 

cu,1 ea el papel de las substancias transmisoras en la 

ternaorregulaci6n es algo que no se conoce con toda pre

cisi6n pero se tienen algunos datos que ayudan a clari

ficarlo. 

Por ejemplo, el inYestigador Lomaz (1969) encontr6 que 

en algunos casos los efecto• de una substancia •onde-
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pendientes de la dosis administrada. Una pequefta dosis 

de noradrenalina caus6 un incremento en la teaperatura 

de las ratas en tanto que una eran dosis caus& un decr~ 

mento. 

Otros erectos pueden ser dependientes de la teaperatura 

aabiente. Ad••'• de que hay eYidencias de que el papel 

de las substancias tran•misoraa difiere de ••pecie a •A 

pecie. 

Entre la• 1nYest1cac1one• que pueden con•iderarae •'• 

cercanas a lo que podría ••r el mecanismo que proporci~ 

na el equilibrio teraorregulador eat,n loa balla&gos de 

reldberg et. al. (1970), Este grupo de inYe•tigadore• 

sugirid que •on los niYeles de calcio en el hipotilamo, 

los que proporcionan las bases fi•ioldgicas del punto de 

equilibrio. •Los hallazgos de que una solucidn salina 

que contiene cloruro de calcio puede ser inyectada a 

tra•4• de los Yentrículos cerebrales aln afectar la tem

peratura corporal, aientraa que una intensa hipertimia 

ae desarrolla durante la lnyeccidn de tluídos que care

cen de calcio pero contienen cloruro de sodio o •odio y 

cloruro de pota•io, son de inter4a para el problema del 

funcionamiento del punto de equilibrio y del mecanismo 
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de aooi6n de los plr&genoa ••• 11 aecanlaao del punto de 

equilibrio•• explicado generalaente con aodeloa toaados 

de la tfalca. Una expllcaci&n •• en t4nunoa tialol&gi

coa puede deriYarae de la bipertlala causada con la• so

lucione• salina• carente• de caloto. lato bao• reaaltar 

el papel del caloto como preYiaor de lnor-entoa en la 

temperatura al niYel de fiebre y auciere que un correcto 

niYel del calcio o de •u permeabilidad en el blpot,lamo 

son las bases fi•ioldgioaa del punto de equlltbrto•(9). 

Un dltimo y quls, •'• aproxiaado experimento tue el lle

Yado a cabo por Nyera y Veale (1971), en el cual propo

nen que•• el cociente de conoentraoi6n de sodio y calcio 

el que determina el nlYel al cual la teaperatura ea re

gulada. Loa inYeatigadores usaron cato• coao sujetos del 

experiaento y dicen, •11 cociente de ooncentrac16n de -

loa ion•• de aodlo y calcio•• que au concentraci6n ab

aoluta, parece detend.nar el ntYel alrededor del cual 

la temperatura del anlaal •• reaulada. lata hlp&teala 

se puede llegar a sostener ya que cuando la conoentra

ci6n de todos loe iones fue doblada en una aoluci&n que 

poateriormente fue inyectada en el bipot,lamo posterior, 

la teaperatura de loe gatos no fue afectada. De manera 

similar, cuando aaboa ton•• eatuYieron auaentea al ttem-
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pode la inyeccl6n, la temperatura del anl-1 de nueYo 

peraanecid estable, al aenoa en el tiempo relatiTaaente 

corto de la inyeoci&n. Parecerla que los grande• caablos 

en la temperatura ocurren no como resultado de la ausen

cia de un ion o de otro en el tejido extraoelular, sino 

•• bien si el balance entre los doa iones ea perturba •. 

do•(lO). 
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ANALISIS DE LOS MODELOS DE EXPLICACION UTILIZADOS 

INTRODUCCION. 

Una diferencia importante entre conductismo y psicología 

fisioldgica es la que surge de la distincidn acerca de 

los modelos de explicac16n que cada corriente utlllza 

para dar cuenta del fen6meno que estudia. 

La explicacidn de la realidad es necesario hacerla me

diante modelos y teorías que la representen. El concepto 

de explicaci6n manejado aqul es el concepto de Hempel (1965) 

el cual de manera slnt,tloa puede ser expresado asía La 

explicaci6n es una argumentaci6n correcta en la que se 

muestra que la conclusi6n (hecho explicado) se sigue de 

las premisas (lo que expllca)1 si la explicac16n ha de 

ser científica, dichas premisas deberin ser hlp6tesis, 

leye8 o teoría~ clent{flca8 y hechos particular•• y da-
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tos científicos todos ellos relevantes al hecho que se 

quiere explicar. 

Las explicaciones, adn siendo científicas, no guardan 

todas ellas las mismas características, las hay unas 

•'• ricas que otras, lo cual depende de si la teoría 

en la que se basan es una teoría profunda o no lo es. 

51 atendemos a su profundidad, las teorías pueden ser 

divididas en dos, las teorías representacionales y 

las teorías no representacionales. 

Las teorías representacionales, representan las entra

ftas del fen6meno, exhibiendo un mecanismo y la forma 

como trabaja. 

Las teorías no representacionales, toman a su objeto 

de estudio como una caja negra y no hacen ninguna su

posici6n respecto del mecanismo interno, sino que 

explican los fen6menos en funci&n de variables exter-

nas. 

Por lo tanto, una explicacidn basada en una teoría no 



28 

representacional es una explicaci6n de caja negras di

cha explicacidn consistir, en dar cuenta del fen6meno 

por medio de Yariablea externa• obserYables. El sujeto 

de estudio (animal, gas, planeta, etc.) se toma como 

una caja carente de mecanismos y sus conductas o aali

das son explicadas dnicamente en funci6n de sus entra

das. El t•naino •caja negra• se refiere por lo tanto 

a una clase de planteamiento mis que a un objeto, lo 

que sugiere que nos estamos ocupando mis de la conduc

ta global que de la estructura interna. 

Por otra parte la explicaci6n que utiliza las entradas 

y los mecanismos internos de la caja para dar cuenta -

del fen6meno la llamamos explicacidn del tipo caja 

blanca o transparente ya que exhibe el mecanismo in

terno y la forma como •ste trabaja. Por regla general 

este mecanismo (teoría) que enlaza las entradas con 

las salidas, est, m,s a11, 4• nuestros sentidos y 

por lo tanto debe ~er inventado (hacer hipdtesis acer

ca de su constituci6n y funcionamiento) y contrastado. 

Si en el proceso de contrastac16n la teoría no es 

refutada, entonces se considera que esta teoría repre

-enta por ~l momento las entraffas del fen6meno en 
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cuestl&n. 

Una earacterizacidn un poco más detallada del concepto 

de profundidad de las teorías es la que hace Bunge 

(197)), •La profundidad de las teorías puede caracte

rizarse por la posesi6n de tres atributos, la presen

cia de construcciones de nivel alto, la presencia de 

un •mecanismo• y una intensa capacidad de explicaci6n. 

Las tres propiedades están íntimamente vinculadas, 

s6lo introduciendo conceptos de alto nivel (tras,m

píricos) pueden formularse hip6tesis sobre mecanismos 

inobservables, y s6lo lo que por hipdtesis ocurre en 

las profundidades puede explicar lo que se observa en 

la superficie•(ll). 

Nagel (1961) atribuye a V. J. M. Rankine en 18S5 el haber 

hecho una distinci6n parecida entre representacional y 

no representacional. Rankine dividi6 las teorías en, teo

rías de m,todo abstractivo, donde no se postula nada hi

pot,tico y teorías de m,todo hipot,tico que postulan re

laciones entre entidades hipot,ticas que no son aparentes 

a los sentidos. Rankine reoonoci6 que las teorías hipo-
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t,ticaa tenfan valor beurf•tico pero conaider& que eran 

s&lo un paao en el deaarrollo de las abstractivas. 

Reaoa preterido la denominaci&n representacional y no 

representacional por parecernoa •'• descriptiva y porque 

contrariamente a la opini6n de Rankine,creeaos que las 

teorfas no representacionalea aon un paso anterior a las 

representacionales. 

Sin ••barco, no es posible afirmar que las teortaa y ao

delos repreaentacionalea son neceaarlamente verdadero• 

o-'• verdaderos, aino que en todo caao, eatas teorfaa 

son mis fructfferaa, dan•'• oportunidad de realisar con

trastacionea cientfticas y son mis auaceptibles de retu

taci6n. 

ANALISIS DI LA EXPLICACION CONDUCTISTA. 

11 experimento llevado a cabo y laa ooncluaionea de 

Weisa y Lati•• (teoría conductiata de la termorregula

ci6n), son un ejemplo de la ezplioaci&n no representa-
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cional. El modelo es claramente un modelo de caja negra 

(lae conductas explicadas en func1&n de Yariables exter

nas) apoyado te6ricamente en la teorfa del cond1cionamie~ 

to operante explicada en la primera parte de este traba

jo. 

La pregunta de ¿por qu4 la conducta de las ratas cambia 

tan rlp1damente despu,s de transcurrido determinado tie..,_ 

po?, e• contestada argumentando que la temperatura corpo

ral tiene que descender a un punto crítico antes de que 

la explosi&n de calor sea algo reforzante. Lo cual tue 

comprobado con el experimento de las ratas preentriadas, 

las cuales presentaron la conducta constante de preaionar 

la palanca cuando s&lo habfan transcurrido 2.04 horas¡ 

dicho de otra manera, la rata presentar, la conducta 

de preeionar la palanca para obtener calor hasta que••

to sea algo reforaante. 

En este caso, la explicaoi•h conductista deja al organis

mo coao un procesador que presenta o no una conducta de

pendiendo de si el reforaador refuerza o no. 11 organis

ao es Yiato como una •caja negra• y su conducta ••t' ex

plicada en funci6n de Yariables externas. Ad••'•, cuando 

se habla de descenso en la temperatura corporal, el orga-
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nlamo •• tomado como un objeto carente de estructura in

terna (ya que no se explica el aecaniamo de descenso•• 

la teaperatura) al cual dnicamente se le registra la -

temperatura y dada la pobreza tedrica, loa conceptos 

1 punto crítico• y •reforzante• no eatin definidos o lo 

eatin de manera relatiYamente pobre. 

Hay otras pregunta• que Weiaa y Laties se plantean en el 

desarrollo de su experimento y que merecen taab14n un 

breYe anilisis. Los inYestigadorea. se preguntan, ¿qu4 es 

lo que mantiene a la rata trabajando para obtener calor? 

en particular, ¿qu4 es lo que rige la tasa en la cual la 

rata obtiene reforzadores? Como Weiss y Laties lo dicen, 

es efectiYamente muy interesante notar que ya que la ra-

ta sobreYiYe, la tasa de refuerzo debe estar dirigida en 

parte por la temperatura corporal. Sin embargo, a pesar 

de hacer esta auposicidn (lo que podrla ser una Yariable 

interna) no se dedican a la inYestigaci&n de esta Yaria

ble con un enfoque que ex~ltque su mecanismo, por el 

contrario, su respuesta es (lo que ellos consideran el 

principal hallasgo de su inYestigaoi4n) que las ratas 

ajustan su tasa de refuerzo de acuerdo con la intensidad 

del refuerzo, lo que da como resultado final una tempe

ratura perif4rica constante. Esta explicaci&n no constituye 
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en manera alguna, una ezpl1caci6n del tipo representa

cional ya que no hace ninguna suposici6n de procesos in

ternos. 

Por dltimo, el experimento de cambiar la cantidad de -

calor por refuerzo, presenta una excepci6n en las inten

sidades de 75 watts, lo cual es ezplioado diciendo que 

las intensidades bajas no son reforzadores adecuados de 

tal manera que la respuesta de preaionar la palanca co

mienza a extinguirse. 

Esta dltiaa conclusi&n lleYa a la siguiente interrogante, 

¿qu, es lo que hace que el refuerzo refuerce? La pregun

ta anterior surgida de este an,lisis es contestada por 

Skinner, •sdlo exiate una manera de conocer si un hecho 

dado refuerza o no a un organisao concreto en unas con

diciones determinadas, y consi•te en hacer una prueba di

recta. ObserYamos la freoueaola de una reapue•ta seleccio

nada, hacemos que un hecho lea contingente a ella y ob

serYamos cualquier cambio en la frecuencia. 51 hay un -

cambio, clasificamos el hecho como reforzante del orga

ni••o en las condiciones presentes•(12). 

Siguiendo el criterio de profundidad de las teorías, po-
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podría decirse que no contrastan hip6teais de caja ne

gra ni de caja blanca, •ino de un punto intermedio que 

puede ser llamado caja gri•• 

Murgatroyd y Hardy (1970) sostienen que algunas conductas 

termorreguladoras pueden ser suscitadas modificando las 

temperaturas de otras regiones diferentes a la piel. la

tos inYestigadores atribuyen a Satinotf el haber enfria

do la regi&n anterior del hipot,lamo de las ratas y haber 

mostrado que el animal enciende la 1,mpara por largos p~ 

ríodos de tiempo, cuando la temperatura ambiente es neu

tral, lo que podría conducir a la generalizaoi&n de que 

los factores centrales son determinantes. Sin embargo••

to no puede ser generalizado y la conolusi6n de Murgatroyd 

y Hardy es que una interacci&n entre factores centrales 

y perif,ricos es lo que motiYa las conductas termorregu

ladoras. 

En este dltimo caso, los inYestigadores, usando algunas 

de las t,cnicas utiliaadas por Weiss y Laties, han empe

zado a destapar la caja. 
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Operacionaliaao. 

Mackenzie (1977) sostiene que las dos características pri~ 

eipalea del eonduetismo son, 1) El repudio de las entid~ 

des inobservables y 2) La adopcl&n de algunas reglas de 

procedialento como camino para el progreso del eonductis

mo como ciencia. El principio del operacionaliamo Juega 

en esta segunda característica, un papel relevante. 

El operacionaliamo es una t,cnica para mantener los cons

tructos teor,ticos cerca de las obaervaciones. Los condu~ 

tiatas han sentido necesaria eata recoaendaci&n con objeto 

de no caer en definiciones •mentalistas• o •aetaf!sicas•. 

Sin eabargo, la aplicaci6n de este principio presenta los 

siguientes problemas, uno relacionado con la ldgica de au 

aplicacidn y el otro con la interpretaci&n de su func16n. 

El primero puede ser explicado asía desde el punto de 

vista del operacionalismo podemos definir la longitud de 

un objeto como la lectura tomada de una vara de medir e~ 

locada contra el objeto. Pero al nos hemos de referir a 

ese objeto, necesitamos atribuírle una propiedad sin ne

ce•idad de ejecutar la• operaciones de•lgnada•, ya que de 
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cada Ye& que nos refirt,ramos a ,1. Bsto puede ser arre 

glado estableciendo una proposic16n condlclonala si el 

objeto es colocado Junto a la Yara de medir, entonces el 

objeto medlri Y, 

El problema surge porque todos los objetos que no sean 

colocados contra el metro satisfacen la proposic16n, la 

cual a6lo ••ría falsa si el antecedente es Yerdadero y 

el conaecuente falso, 

Mackenzie atribuye a Hempel el proporcionar la soluc16n 

de insertar la proposicldn dentro de una teorfa. Sin 

embargo, ubicarla dentro de una teería sería negar su 

prop6slto, el cual era definirla independientemente de 

su lugar en la teoría. 

El segundo problema del operaclonallamo es el relaciona

do con la 1nterpretac16n de au funci6n, Bunge (197)) lo 

explica asía "il operatiYismo se basa en los siguientes 

equfyocos y erroresa (1) La confus16n de definido con 

determinado. Por medio de un aparato y de una secuencia 

de operaciones puede determinarse la Yelocidad de un rayo 

molecular ••• , o se le puede atribuir un valor determinado 

(medic16n). Pero el concepto de velocidad no queda afee 
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tado por esas operaciones, adn Ús1 al preparar•••• o

peraciones estamos utilizando el concepto de Yelocidad 

con todas las de la ley. (11) La confusi6n entre def1-

n1c16n (equiYalencia entre signos o entre conceptos) y 

refer1c16n (correspondencia entre signos y aue correla

tos). (111) La identificaci6n de referencia con refe

rencia empírica. Esto tiene como consecuencia la negat! 

va a admitir conceptos como el de propagacidn de la luz 

en el Yacío, simplemente porque tales conceptos no tie

nen contrapartida experiencia!. (iY) La confus16n entre 

s1gn1f1cac16n y contrastabilidad y, consiguientemente, 

entre semintica y metodología.• (1,). 

En cualquier caso, ya sea que la crítica sea por incon

gruencia o por confus16n de su func16n, no es posible de 

sarrollar conocimiento científico profundo atendiendo ex 

cluaivamente a una regla de procedimiento y olYidando la 

teorizacidn. 
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ANAL1SIS DE U EXPLICACION EN PIICOLOGIA fISIOLOGICA 

11 an,lisis de lo que la psicología fisioldgica puede 

decir sobre el fen6meno de la teraorregulaci&n y en -

especial sobre la termorregulaci&n conductual es impo

sible hacerlo sin los ingredientes teor,ticos con que -

cuenta esta corriente, los cuales todaYÍa no han sido 

mencionados. 

Sabemos por los experimentos realizados (resumidos en el 

cap!tulo anterior), que el proceso termorregulador es 

una compleja red de inCormaciones enYiadas por los sen

sor•• principalmente al hipot,lamo, qui,n procesa y man

da a los eCectores realizar los ajustes termorreguladores. 

Hay algunas evidencias de que los niveles de calcio, en 

particular el cociente de concentracidn de sodio y cal

cio en el hipot,lamo, pueden ser determinantes en la fi

jacidn del punto de equilibrio que proporciona una te ... 

peratura estable. 

Sin embargo no est, claro cu,1 es el proceso que sigue 
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el si•tema regulador, ni sabemos si es la temperatura 

perif4rica, la temperatura central o una mezcla de am

bas la que determina el proce•o efector. Mis adn, es ne

cesario aclarar c6mo es que entra en jue«o la actividad 

motora para realizar los ajustes conductuales y deter

minar si son decisiones independiente• las actividades 

termorreguladoras motora• y aut6nomaa. 

A continuaoi6n ae presentan alguno• modelos que preten

den dar respuesta a las anteriores interro«antes. Estos 

modelos cubren los desiderata de las teorfas representa

oionales aunque no estin todos ellos contrastados. 

Concepto de regulador y modelos no neuronal••• 

Un regulador es un dispositivo para poner bajo control 

un •i•tema de acuerdo a un determinado patr&n. Un regu

lador requiere bi•icamente de loa aiguientes elementos, 

l. La existencia de una seftal de referencia (punto de 

equilibrio) cerca de la cual hay que mantener el sistema 

que se quiere regular. 2. Una seftal que informe de las 

fluctuaciones del sistema que•• quier~ controlar (sen

sor•••). Un comparador de las doa seftales. 4. Un elemen 
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to que ajuste para que el siateaa a regular regrese al 

punto deaeado (efectores). 

!n la figura II, se presenta un modelo de teraorregula

cicSn fiaiol6gica. El modelo eat, tomado de Bligh (19?l) 

quien a su yez lo tomo de Cremer y Bligh (1969). 

nerYios 
aferentes 

nerYios 
eferentes 

drenaje 
venoso 

retro
alimen 
tacicSñ 

termosen
sores 

sist. nerY. 
central. 
control 

efectores mezclador 
t,rmico 

sores 
perif. 

termo
seas. 
central. 

Hipot,
lamo 

t __ , _I 

p,rdida 
de 

calor 

produc. 
de 

calor 

corazcSn 
y 

pulmones 

HetroalimentacicSn a los te1111oaenaores via torrente sanguíneo. 

Fi«• II. 
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Esta es la explicaci&n que hace Bligh de su diagrama, 

•Toda• las caracterfsticae (de un regulador) excepto el 

punto de equilibrio, se pueden reconocer en esta repre

sentacidn diagram,tica del sistema termorregulador de 

Cremer y Bligh (1969). Aquí se preaume que es la tempe

ratura de la sangre arterial que deja el cora&6n, la Ya

riable a controlar. Cualquier alteraci6n de las tasas de 

producci6n de calor y p,rdida de calor tiene un erecto 

inmediato en la sangre Yenosa que se encuentra dren,ndo

ae de los tejidos. El torrente venoso a diferentes tempe

ratura• se conYierte en un torrente bien-me&clado en el 

cora&6n y los pulmones, y un cambio en el balance entre 

producci6n de calor y p,rdlda de calor dar, como resulta

do un r,p1•• cambio en la temperatura de la sangre arte

rial, la cual es distribufda a todas las partes del cuer

po. En cualquier parte que los sensores de temperatura 

puedan estar locall&ados ellos ser,n afectados por este 

cambio en el balance. Por lo tanto la sangre circulante 

actda como un sistema retroallmentador de la variable 

controlada. El cambio en la señal de loe sensores es ali

mentado en el controlador hlpotal,mico YÍa las trayecto

rias neurales aferentes, lo que da origen a un cambio 

apropiado en las seftales eferentes de los erectoree•(14). 
/ 
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Jan A. J. Stolwijk (1970), desarro116 un modelo matem,

tlco que puede ser simulado con la ayuda de una computa

dora, el cual consiste b'•icamente de de un sistema con

trolador y un sistema controlado. 

El sistema controlado es dividido en 6 segmentos (cabeza, 

tronco, brazos, manos, piernas.y pies) cada segmento di

vidido en 4 capas (central, muscular, grasa y piel) y un 

compartimento central sanguíneo que une los 6 ••amentos, 

lo que da un total de 2S compartimentos. 

La temperatura de lo• 2S compartimentos esta disponible 

como una entrada de informaci6n al •i•tema controlador. 

Adem,a el aabiente puede interactuar con las partea apro

piadas del sistema controlado. Cualquier combinaci6n de 

inforaaci6n de los receptores puede •er integrada en -

una variedad de maneras y traducida a señales erectoras, 

de las cual•• s6lo se con•ideran aquí, sudoraci6n, vaao

dilataci6n, vasocontracci6n y tiritar. 

El diagrama de flujo del programa que podría simular 

esto, se encuentra en la figura III de la p'gina siguie~ 

te. 

Para Stolvijk este diagrama podría ser adaptable a casi 
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cualquier homeot,nalco caablando dnlcuaente algunas de 

las constante• del siateaa controlador y del sistema co~ 

trolado. 

LEER LAS CONS 
TANTIS DEL s. 
CONTROLADO 

LIER CIIIS 
TANTIS S7 
CONTROLADOR 

LEER CONDI 
CIONIS INl 
CIALIS 

LIIR CONDI 
CIONIS EX= 
PERIMENTALIS 

____________________ .,.. ESTABLECER SA 

---------.-LIDA TERMORRE 

PRE 
ALIDA 

SALIDA 

SI 

Jtg. III ( 15). 

NO 

DIT. OPTI 
MOS PASOS 
INTEGRAC. 

CALCULAR 
JLUJO CA 
LORI1ICO 

CIPTOR -

INTIGRAR AJE 
RINTIS PERI= 
1ERIC0S 

DETERMINAR 
JUJJO SALID.A 
IJERENTE 

ASIGNAR E1EC
TOR DE SALIDA 
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Modelo neuronal 

Wyndbam y Atkins (1970) desarrollaron un modelo coao pro

ducto de sus investigaciones sobre las relaciones entre 

disturbios t,rmicoa y r••pue•tas termorreguladoras. 11 

diagraaa ea el aiguiente, 

calor 

p,rdida 
recept• calor •de calor rea de-1--....---9-----.......,c,q,......,~-----~e,.;;..;;...~=,_:;-~•p 

la piel 

recepto 
res hi= 
pot~l~;::;;;..;;;..;..;;¡~----,o,.-4-;.;:_----~·Q------r 

frio 

Fig. IV. 

conservaci6n 
de calor 

En este diagrama•• encuentran b,sicamente dos tipos de 

trayectoria, una de los sensores de calor a loa erectores 

de plrdida de calor y otra de los sensorea de frto a los 

erectores de generacidn de calor. Ademis hay conecciones 

sinipticas inhibidoras que se cruzan entre eaas dos tra

yectoria• principales. 



El modelo anterior tiene la Yentaja de estar elaborado 

•• de acuerdo con lo que es la materia del sistema ner

Yioso, es decir, neurona• y conexiones ainipticas entre 

ellas. 

Sin embargo, si queremos responder las preguntas que 

Weiss y Laties •e plantearon en t4rminos de la psicolo

gía fisioldgica, nueatro problema es explicar no sola

mente la teraaorregulaci6n aut6noma sino taabi4n la ter

aorregu1aci6n conductual.y para entender la teraorregu

laci6n conductual neceaitaao• un aodelo de esas relacio

nes. !n la figura V ae presenta un modelo que muestra la 

completa separaci6n entre los componente• conductuales 

y autdno•os. El modelo es sugerido por Randall et. al. 

(1958), Benzinger (1959) y esti tomado de Bligh (196l). 

piel 

fig. v. 

corteza 

efectores 
---•conductuales 

efectores 
aut6nomos 
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En el modelo anterior se asume que las señales de loa 

sensores de temperatura llegan a la corteza a traY4s 

del t,lamo y que los ajustes conductuales (cambio de 

postura, •elecci6n del medio ambiente, etc.) son ini

ciados por una conciencia de incomodidad t4naica. 

Coaentarios. 

Un hecho de la conducta tan simple como puede aer el 

acto de presionar una palanca o bu•car un lugar con te~ 

peratura •'• agradable, puede ser explicado de man~ra 

relatiYamente ai•ple (en func16n de Yariable• externas), 

o haciendo hip6teeie acerca de un mecanismo interno que 

d4 cuenta de las conductas. Este segundo enfoque lo he

mos considerado mejor por ser•'• fecundos como dice 

Milner, •Hull y •u• seguidorea han estado satisfechos de 

llamar a una secuencia compleja de moYimientos una res

puesta (R) y dejarlo ast, de la misma manera que han es

tado contentos de llamar a un complejo y Yariado flujo 

sensorial un estímulo (E). Loa psic6logos fisioldgicoa 

no pueden sostener el dejar tales lagunas en su entendi-



•lento como obscuras relacione• entre el mundo exterior 

y los procesos de la conducta. Si hemos de entender el 

aprendizaje y la mot1Yac16n, es esencial conocer cdao e• 

regulada la salida final del sistema y qu4 clase de se

ñales el diseño del sistema permite aceptar•(l6). 

Con los modelos que se han presentado es posible dar una 

respuesta (aproximada) a las preguntas que Weiss y Laties 

se plantearon, pero con un enfoque representacional des

de el punto de Yista de la psicología fisioldgica. Loa 

t4na1nos 'punto crítico' y 'retorzante', que no quedaron 

definidos antes, pueden ser definidos ahora en funcidn 

de conexiones sin,pticas, del radio de concentracidn de 

los iones de sodio y calcio y de las relaciones del hip~ 

t,lamo con la corteza. 

Adn m,s, si como se pretende sostener aqui, es el caso 

que efectivamente la psicología fisioldgica es (por lo 

menos en lo que se refiere a conductas tenaorreguladoras) 

la explicaci6n representacional de la explicacidn fenome

noldgica del conductismo, entonces debe tambi4n expli

car (no contradecir) los hallazgos conducti•tas1 en par

ticular, las tesis conductistas del condicionamiento ope

rante a base de reforzamientos¡ dicho de manera simple, 
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el aecan1smo de motiYac16n. Este desiderata se cumpliri 

hasta el momento en que el retor~amiento sea explicado 

en t,rminos neuronales. 

J. Olds desarroll6 un modelo de llberacidn de la con

ducta operante durante la presentaci&n de un estfnNlo-pr~ 

mio. Presentamo• la sfntesls de ese modelo tomada de Mil

ner (1970). 

En su modelo Olda diYlde el sistema motiYacional en dos 

partes opuestas, un sistema sensorial a los estfmulos-pr~ 

mio y un sistema motor operante. Estos siste-s eatin 1·e

laclonados de tal manera que cuando un estfaulo es pre

sentado pr••l•amente despu,s d• que el sistema operante 

ha ejecutado una respuesta, las neuronas responsables de 

esa respuesta se hacen mis sensitiYas y por lo tanto es 

m,s probable que hagan conexiones sinipticas en subsecuen

tes ocasiones. 

La sucerencia de Olds para que esto trabaje, es que apa

rentemente la neurona del sitema motor operante queda per

meable a una substancia X un tiempo deapu4s de que ha 

sido disparada. El exceso de la substancia X dentro de 

la membrana baja el umbral de disparo (la neurona se dl•-
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para o hace conexi&n siniptica mis ticilaente). 51 hay 

mis substancia X dentro de la membrana que afuera, en

tonces cada Yez que la neurona se dispare y dada super

meabilidad habri un flujo hacia el exterior de la membra

na. Pero si un estfmulo es preaentado durante la fase 

peraeable, las neuronas del aietema sensorial deposi

tarin substancia X en exceso atuera de la• neuronas del 

sistema motor operante y por lo tanto el flujo a traY,s 

de la membrana ser, reYersiYo, la substancia X entrar, 

a la neurona recientemente disparada bajando el uabral 

de diaparo. De esta manera, la• •lgulentea reapueataa 

tenderin a ocurrir•• ficilmente. Este ingenioao meca

nismo coincide con la definici&n de retorsaalento de 

Skinner en su teoría del condicionaaiento operante, es 

decir, incrementar la probabilidad de respuesta. 

Es obvio que ciertos tipos de conducta son extremada

mente difíciles de explicar, pero eate mecanismo Junto 

con los modelos ya presentado• pueden dar respuesta-'• 

completa a las precuntas que Veis• y Lat1es se plantea-

ron. 

Ademis este aecaniaao cumple de alguna manera los re

quisitos que como heaos dicho menciona Bunce acerca de 
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la profundidad de las teorías. Decimos 'de alguna manera•, 

ya que laa conetruccionea de niYel alto que son requeri

das en toda teoría profunda, est,n apenas eabozadas en 

el modelo de Olda, en cambio la presencia del 'mecanismo• 

y la capacidad explicatiYa son un poco-'• claras dentro 

del modelo. 

Hemos aencionado al principio de este trabajo que el con

ductiam• y la palcologfa tiaioldgica parten del supuesto 

de que no existe una tal entidad llamada conciencia, aje

na a los organismos y que sea la que gobierne o cause la 

conducta. latas dos corrientes se bifurcan en el momento 

de escoger au enfoque de explicacidn. El conductismo ••

coge el enfoque de caja negra y la psicología fis1ol6gi

ca el de caja blanca. Uno ea m,s •imple, aunque proporcio

na resultados úa r,pidos y permite trabajar con esos r~ 

aultados de manera pr,cticas el segundo es mis complejo 

pero desde el punto de Yista explicatiYo ea IÚs rico. Ade

m,a, en el enfoque de caja negra subyace un poait1Yiamo 

radical que se niega a tomar el modelo hipot,tico-deduc-

tiYo de expllcacl6n argumentando que contiene resabios 

de mentali••o al postular entidades de las cuales no,se 

tiene la certeza de que existan. 

Con lo dicho ha•ta aquf, no estamos sosteniendo que un 
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enfoque sea m,s veraz que otro, dnica•ente queremos de

cir que el enfoque representacional es •'s fructífero. 

is imposible dejar de reconocer que la teorla del condi

cionamiento operante es una aportaci6n al conocimiento 

científico. Sabemos que en determinadas circunstancias 

los reforzamiento• ocurren, ea por esto que la teoría 

del condicionamiento nos explica algunos fendmenos de la 

conducta aunque nos deja sin reaponder otras preguntas. 
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CONCLUSIONES 

En la introducci6n decíamos que nos proponíamos reYisar 

si es que al menos en algdn aspecto (la tenaorregula

ci6n), las hip6tesis de una corriente explican a la otra. 

Podemos atlnaar ahora, que las hip&teais de la Psicología 

fisiol6gica (en lo que a termorregulaci&n se refiere) son 

la explicacidn interpretativa de las hip6teeis fenomeno-

16gicas del conductismo. 

Por otra parte, del conductismo como corriente de pensa

miento, son criticables principalmente, su posici6n ated 

rica y su actitud abiertamente utilitaria. 

In primer lugar, las teorías en general han propiciado la 

slstematizaci&n del conocimiento y la explicaci6n de los 

hechos, y han incrementado el conocimiento y reforzado la 

contrastabilidad, •entajas que pierde de Yiata la pos1ei6n 

ate6rica. Ademis, hacia el futuro, se•• como recomenda

ble para la investigaci6n científica, el no atenerse ex

clusivamente a unas reglas de procedimiento como camino 

para el incremento del conocimiento. 



5) 

En segundo lugar, una actitud abiertamente utilitaria 

(manipular y controlar m,s que conocer), son caracterís

ticas propias de las tecnología• y de las t4cnicas m,s 

que de las ciencias. Esta actitud manipuladora y con

troladora explica por qu4 la gran mayoría de artículos 

e investigaciones conductistas lleYan por títulos •c6mo 

reforsar x•, •c6mo extinguir Y•s no es de extrañar que 

hasta el momento el ,xito conducti•ta est• mis en el,_ 

rea t,cnica y tecnol6gica (textos programados, ••cuelas, 

empresas dirigidas con principios conductistas, etc.), 

que en irea del conocimiento científico. 
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GLOSARIO DE TER.MINOS 

AJERENTE 

E1ERENTE 
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METABOLISMO 

NEURONAS 

NUCLBO PREOPTICO 

PERMEABILIDAD 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

De la periferia hacia el centro. 

Del centro hacia la periferia. 

Una mol,cula cargada el,otrica

mente. 

La suma de todos los cambios físi

cos y químicos que tienen lugar en 

el organlsao. 

c,1ulas nerYiosas. 

Area de c,lulas que se encuentran 

en la parte anterior del hipot,lamo. 

La capacidad de una membrana de pe~ 

mitir el paso de una sustancia pa~ 

ticular. 

El Yalor 6ptimo de un sistema va

riable. 
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SUBSTANCIA TRANS
MISORA 
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La uni&n entre el bot6n terminal 

de una neurona y la membrana de 

otra neurona. 

Substancia química que es libera

da por los botones terminales. 

UMBRAL DE EXCITACION El Yalor que la membrana debe al

canzar para que la neurona se dis-

VENTRICULOS 

pare. 

Espacios cerebrales llenos de flu! 

do cerebro-espinal. 
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