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...cuan lejos estamos de ese espíritu ingenuo 
de los sesentas. en que conliabamoa en la 
eficacia automática de les "principios" 
toperaciones de laboratorio) pata resolver en 
forma expedita los diversos problemas 
sociales en que se inserta el comportamiento 
humano. La extrapolacion simplista demostro 
ser un camino engañoso y en ocasiones mas 
largo y arduo. Sin embargo nos enseño a no 
desdeñar los avances realizados en lo que se 
refiere e la posibilidad de realizar.  
investigación tecnológica y evaluativa. Nos 
aleccionó tambien para—entender que los 
problemas prácticos son problemas prácticos 
desde una perspectiva conceptual, y que, por 
lo tanto. teníamos que volver a buscar el 
vinculo entre la ciencia que se aplica y 
la aplicación misma. 

Emilio Ribes 
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ADVERTENC 1 A 

Es conveniente especificel . a manera de explieacion. los 

criterios empleados en la le i imi taeion de ias úronteras haz las 

cuales se desarrollan estructura y contenido del presente 

trabajo. 

Del contenido. se puede decir que es doblemente específico: 

primero, porque se circunscribe dentro de una perspectiva 

metateorica particular de la filosoÉia de la ciencia de la 

evónducta: el Interconductismo (Nantor 1924-26; 1959). 

ajúStandose a los lineamientos de la Teoría de la Conducta 

propuesta por Ribes y Lopez (1986): la Taxonomía Funcional de los 

procesos psicológicos; y segundo. porque el procedimiento de 

entrenamiento objeto central del trabajo. ha sido elaborado, y 

sometido a prueba. con el propósito este ': ir. icG, de procurar apoyo. 

en la estrategia de desprofesionaiizacion empleada. por el 

Anal isis Contingenclai, metodclogid con caracteristicas 

singulares dei iwidas de los planteamientos teoricos apenas 

apuntódos. 

De aqui que, la estructure eiobai lel trabe»). se limite el 

analisis y descripcion de la te,,iatIce 1,:iaiva a dicha 

concepción Lnteí-conductual— 



INTRODUCCION 

Típicamente. las diferentes terapias en psicología se han 

manejado mediante una concepción clínica de los problemas 

psicológicos; este modo de proceder, entre otras cosas, ha. 

implicado que sea el terapeuta quien determina, apriori, un 

problema particular, la dirección del cambio y el modo de 

intervención. 

El presente trabajo, se ajusto a los lineamientos de una 

metodología para el cambio de comportamiento individual: el 

Análisis Contingencia' (Ribes, Díaz-Gonzalez, Rodriguez y Landa. 

1986); metodología que al emplear,  como su estrategia de 

aplicación la desprofesionalización, deja de lado la concepción 

clínica_ ya que, entre otras cosas (como se vera con más detalle 

en el capitulo 3): a) rompe con el monopolio social del 

conocimiento, característico de las profesiones; b) transfiere 

conocimiento directamente a los usuarios que lo equieren, sin la 

mediación de otros profesionales, convirtiéndolos de esta manera, 

en auto-prestatarios del servicio psicológico, y; c) delega en 

ellos, los criterios para definir wi uso del conocimiento 

psicológico, al margen de las instituciones sociales que 

determinan su selección y formas de aplícacion. 

Por tales razones, y con el fin de apoyar a la metodología 

de Análisis Contingencia), en este estudio se reportan los 

resultados obtenidos en una invesUlgacion, cuyo objetivo fue 

someter a prueba un procedímlento de entrenamiento -que 

posteriormente pueda ser empleado .1.sematicameilue por usua los 



del servicio psicologico-. con suJetos voluntarios (estudiantes). 

quienes tenían que llevar a cabo el análisis de uno de los 

componentes de la metodología de Análisis Contingencia": el 

análisis del sistema macro-contingencial que, como se vera más 

adelante, consiste en la identificación de correspondencias entre 

prácticas (efectivas y sustitutivas), y entre contingencias 

(situacionales y ejemplares), 

La razón de haber elaborado un procedimiento especial para 

el análisis de tal dimensión macro-contingencial, responde a que 

en la práctica ha resultado dificil su entrenamiento. 

Para ello, se adiestró a dichos sujetos mediante narraciones 

de historias de caso como contexto, buscando: primero, que 

identificaran los elementos comprendidos dentro del sistema 

micro-contingencial, es decir, en lo red de relaciones valorada 

como problemática: a) las morfologras de conducta: b) los 

objetos, eventos y/o personas presentes en la situación como 

factores dispósicionales; c) la función de cada persona 

interactuante, y: d) los efectos producto de tales interacciones 

(La identificación de tales elementos, es indispensable pa - a 

llevar a cabo el análisis macro-contingencia l). Segundo, que 

identificaran prácticas valorativas en las micro-contingencias 

situacionales y en los micro-cont ingenias ejemplares; y tercero. 

que identificaran la relaciones de correspondencias, o no 

correspondencias, entre dichos prácticas, del sujeto y los otros 

significativos, en ambos tipos do situaciones micro- 

contingenciales: 	las 	t.,ituacionales 	(o 	valordas como - 



problemáticas) y las ejemplares (o normativas), Estos dos u! timos 

pasos corresponden al análisis denominado macro-contingencial. 

Dicho procedimiento de entrenamiento, como ya lo 

senalabamos, pretende apoyar la practica de desprofesionalizacion 

del Análisis Contingencial; sistema metodológico creado para el 

cambio de comportamiento individual alternativo a las 

aproximaciones clínico-terapeuticas, conductuales y no 

conductuales. Por lo tanto, se trata de un procedimiento de 

entrenamiento especial, ajustado a las características propias 

del Análisis Contingencial, el cual está conformado bajo los 

lineamientos 	metateóricos del Modelo Interconductual (Kantor. 

1924-26;1959), así como por la concepción teórica desarrollada 

con base en tales lineamientos: La Taxonomía Funcional de los 

eventos psicológicos propuesta por Ribes y López (1965), Y pOY 

una serie de consideraciones conceptuales relativas a la 

aplicación del conocimiento psicolcgice. desarrolladas por 

Goldiamond (19741), Ribes (1960;1962199)a y b) y Ribes y López 

(1985). 

Es en 'virtud de lo anterior, que hemos seccionado el • 

presente volumen en cinco aparLados: .1=rn e1 primero de ellos. , 

haciendo referencia a lo: aspectos basicos. tanLo'del modelo 

Interconductual. como de Os 	 por - la Taxonomiii 

Funcional; aspectos que han Pungido como mareo de referencia en. 

la constitucien del sistema de Análisis Contingencial. En el 

segundo apartado, describiendo las CdUerli-IniedS fundamentales 

del Análisis Contingencial. como sistema alternativo a 



aproximaciones terapéuticas clinicas. En el tercero, ocupándonos 

de la Desprofesiónalización: estrategia empleada por el Análisis 

Contingencial, como fundamento y justificación que da origen al 

procedimiento de entrenamiento propósito del presente trabajo. En 

el cuarto, describiendo la investigación y sus resultados. Y en 

el último, ocupándonos de las conclusiones o comentarios finales. 
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Capítulo 1. La Concepción Interconductual. 

El gran avance científico de la psicologia. gracias al 

extraordinario trabajo experimental del Prof. dkinner (1970; 

1975;1979;1981), quien desarrolló la metodología y el lenguaje de 

datos que produjeron, por primera vez, relaciones consistentes 

altamente 	controladas 	en 	organismos 	individuales, 

paradójicamente, auspició el reconocimiento y la pertinencia del 

paradigma Interconductual concebido por Prof. '<cultor (1978 -Trad, 

al español-), como una opción valida para superar las anomalías e 

irregularidades resultantes bajo la concepción teórica formulada 

por el propio Skinner: el Condicionamiento Operante. A este 

respecto los profesores Ribes y Lopez. (1985) enuncian ..."una 

lista de ejemplos de anomalías cotidianas relacionadas con la 

lógica que impone el paradigma de la triple relación de 

contingencias con base en su formulación inicial: los efectos 

reforzántes de los estímulos eLectricos; la posposición de 

alimento: los efectos cucint:'itativos de reforzadores no 

cgntingentes: 	la ubicuidad de la 'supersuicion'; 	los efectos 

mantenedores de Lasas elevadas por estimulos breves; la 

imposibilidad efectiva de manipula,: los .paromr.:Aros de demora.. ; 

etc. (pág. 12). 

Aun cuando ambos autores se inscriben dentro de la 

concepción filosófica especial de ja pscologia como la ciencia 

del comportamiento. es deci 	dentro del Conductismo. el Dr. 
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Kantor se autodistinque de la linea conductista "reflexologica" 

(metodologica y radical), y se autodenomIna interconductista. 

Tal distinción resulta relevante, si se toma en cuenta que 

Kantor concibió a le psicologia como una ciencia con un ámbito 

distinto al de la biologia. considerando la necesidad de 

construir un paradigma propio a la psicología, que permitiese el 

desarrollo de un conjunto de categorías que recogen la tradición 

objetiva del conductismo sin verse afectadas por influencias 

mecanicistas, propias de un paradigma ajeno; influencias no 

superadas por las formulaciones del Dr. Skinner, quien siguió 

operando, tácitamente, bajo algunos de los supuestos generales de 

la teoría del reflejo como paradigma heredado de la mecánica 

cartesiana. (Ribes y López, op.eit.). 

Así, el profesor Kantor propone el Modelo interconductual; 

esquema metateorico que representa al comportamiento corno un 

campo de interacciones reciprocas entre la actividad de un 

organismo individual y su entorno. 

Esta propuesta interconductual t ene, como primera gran 

virtud, el haber superado las restricciones características de la 

lógica de causalidad eficiente; procedimiento formal empleado en 

el análisis y explicación de los proceses psicológicos, propuesto 

oficialmente por Descartes en el siglo X'/1 1: lógica que ha venido 

permeando hasta nuestros dias la activida 	,sicc))ogica en todas 

sus representaciones. 

(Un analisis en relación d ¡0:3 limitaciones y deficiencias 

conceptuales y metodológicas der volar nc 	1 concepcion logica, 
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rebasa nuestros propósitos, por io que remitimos al lector 

interesado a la obra de Ri bes y Lopez. 1965). 

La formulación de campo propuesta por Kantor. se adscribe a 

una lógica de relaciones genuinamente funcionales. es decir. a la 

descripcíon de relaciones de interdependencia de todos los 

factores presentes en un segmento interconductual: en contraste 

con la logica asumida bajo la concepción del Modelo Operante en 

el cual, la explicacion radica en describir relaciones 

consistentes de causa-efectos en la forma de movimientos 

antecedentes y movimientos consecuentes; bajo este esquema, la 

conducta como conjunto de respuestas. ha sido considerada como la 

variable dependiente que tiene que ser explicada como función de 

las variables de. estimulo, es decir las variables independientes. 

De esta manera 	.., el fraccionamiento de los fenómenos en 

eventos causale y eventos causados, excluye lógicamente e 

cualquier otro evento que no pueda demostrar que entra en la 

secuencia causal directa. Por tales razones, aquellos eventos que 

no constituyen momentos discretos de ocurrencia en tiempo y 

espacio no pueden ser considerados en un esquema causal. LOS 

estados del medio y el oruanismo, consitentes en colecciones de 

eventos que se yuxtaponen como diiilem—iones continuas y qué: 

constituyen el contexto que interactua como condición necesaria y 

suficiente ie toda relación funcional. son concebidos con valor 

cero. No forman parte de la relacion causa-efecto. Como el propio 

Ernest Mach lo sehalara opGitunamente 11905), no es posible 

Uescribir relaciones funcional ,1 reduciendo los enunciados a 
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relaciones causa-efecto, porque en las relaciones funcionales no 

hay factores causales. Se da UlId reiacion de interdependencia de 

todos los factores presentes, ron pesos relativos mayores a las 

variables que entran en contacto directo e indirecto como 

consecuencia de la manipulacion experimental. AUn cuando 

operacionalmente esta manipulación es descrita como diacrónica - 

es decir. sucesiva-, en realidad se da corno una interdependencia 

sincrónica con las circunstancias contextuales presentes.", 

(Ribes y López, up. cit, pág. 29). 

El campo interconductual, tal como lo formularon Ribes y 

López a partir de Kantor, se configura como un sistema de 

relaciones reciprocas en las que destacan los siguientes 

factores: 

1.- Los límites de campo como delimitantes de los objetos y 

eventos funcionales respecto al organismo individual cuya 

Interacción se analiza: 

2.- Los objetos y eventos de estimulo cuino los cuerpos y 

acontecimien.cos fisicoquimicos:_ 

.- Los estímulos corno eventos fracciónales de la acción de los 

objetos en las diversas modalidades y dimens:Iones • 

energeticas constitutivas. 

4.-  El organismo como la unidad biologica que despliega actividad 

en un ambiente particular: 

5,- La lunción de estimulo-respuesta cito 	ímulos y respuestas 

de obietel3 de estimulo y de un oyw.miluio particular que 

inteructilan en un sistema dei. On tianOio 10 1.elacines; 
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é.- Las respuestas COMO :i1 	 ¿Id dei oruan :rno 

fraccionadas con propositos analiticos. especificas de la 

reactividad frente a obtetos y eventos de estimulo 

particulares; 

7.- El o los medios do contacto como conjunto(s) de 

circunstancias fisicequinnicas o ecológicas que posibilitan la 

relación particular implicada en una función estimulo-

respuesta: 

8.- Los factores situacionales como elementos del campo de 

interaccion que, aunque no estan directamente en el contacto 

funcional, lo afectan. Tales elementos pueden ser parte del 

ambiente o del organismo, y se consideran el contexto de la 

situación: 

9.- La historia interconductual que 1nlLIye a todos los segmentos 

previos de interacción, por lo que comprende dos dimensiones: 

la evolución del estimulo y-  a la biogTafia reactiva. La 

evolucidu del estimulo se re t iere a las variaciones que un 

estimulo particular ha tenido en e pesad:) como elemento de 

función estimulo-respuesta, y la biogTafia reactiva que 

designa las variaciones que una rspuesta particular he 

sufrido como componente de func ones estimulo respuesta. 

Estos elementos del campo inLerconductual se inteciran 

funcionalmente en tres grupos: ai La función estímulo 

respuesta la cual so refiere a los segmentos de estimulo y 

respuesta que hacen el conrac , interactivo: 	embardo. lo 

función no sólo implia una retacion 	1:!J oro:mismo y 
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ambiente en terminos de dichos seament.0:: particulares. sino 

que define tOrIndS cualitativas de relacion. ») Los factores 

dísposicionales, que incluyen a los factores sltuacionales y 

a la historia interconduetual. Aun cuando ambos factores se 

refieren e momentos diferentes de ia interaecion del 

organismo con su ambiente. su eco ion en Un campo 

interconductual particular es funcionalmente sincrónica. 

Dichos factores disposicionales, son conjuntos de eventos que 

no participan directamente en la función, pero la 

probabilizan, dado que fungen como elementos facilitadores o 

interferentes con una forma particular de interacción, y; c) 

El medio de contacto, que se refiere a todas las condiciones 

necesarias para que pueda darse una interaccion. es decir, 

designa el conjunto de circunstancias que posibilitan una 

interacción. 

Por otra parte, con fundamento en tal propuesta 

interconductual como paiadigma metateorico alternativo el 

conductismo histórico y a sus derivaciones basadas en el 

paradigma del reflejo, los Piofesores Ribes y Lopez lop.cit.), 

destacados investigadores, inmersos en el estudio del 

comportamiento psicológico, han propuesto y desarrollado un 

modelo teórico del comportumiento (Taxonomia Funcional), cómo 

sistema descriptivo—expiicativo divergente del esquema causal 

clásico; clasificacion que: a) consigue supera-r las anomalías y 

contradicciones surgidas en 
	

Id lave:J1)1íac)e),  e,,:perimenta! duiada 
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bajo tal esquema mecanielsta) b) penwiLe incol- porár i:encjmen 

genuinamente psicolOgicos estudiados por aproximaciones nc 

conductistas (la personalidad. 	la imaginaclou, 	los sueños, 	la 

memoria. entre otros) como constituyentes del campo de estudio de 

la 	disciplina, analizándolos y descr1 biendolos bajo la nueva 

óptica) y cl posibilita nuevas investigaciones. señalando campos 

de relaciones no previstas por un esquema categorial 

diferente. 

Para la formulacion (:11 esta Taxonomia Funcional. corno un 

esfuerzo sistematázador, por identificar y analizar niveles 

jerarquicamente organizados de interaccion del organismo con su 

ambiente, que delimita tomas cualitativas de tuncion estimulo -

respuesta, toman como punto de partida id definicion de conducta 

propuesta por Kantor como intercondecta, resaltando Como objeto 

de 'analisis, 	la interacción misma entre el organismo y ei 

ambiente como centro de interes teórico; anulando la restricción 

conceptual que considera e le conduce psicologica como actividad 

del organismo -caracteristica que he conducido a una concepción 

organocentrica dei comportamient. reduciendo por defánicion ei 

análisis al oruanismo como centro de interes, y por lo taWco, 

concebir al 	comportamiento como un evento •estrictament 

1 Ra Laos y Lopez, 	op.cli.,pags. 5-40), Mas aun, dichos 

(kwcóres ponderan el concepto de interdependencia en campos de 

relaciones de naturaleza '31nerónica (irrespectiva del tiempo), en 

contraste con la concepción del esquema causal que es diacrónica 

(sucesiva) , es decir, en 	 cl e 30 parea 



anallsIs psicologleo, y por ende. 	ei nue aotermina 	los eventos 

"antecedentes" y "consecuentes', asi como el tlpo de procesos que 

de ella se genera, restringiendo severamente la concepción del 

comportamiento: y retoman. de 1 tradición conductista, como un 

concepto clave: el de contingencia, eatedoria que considerada: 

en termjnos de dos eventos comprendidos en la relacion, 

significa condicionalidad o dependencia reciprocas. y por 

consiguiente, se ajusta de manera natural al análisis de campo de 

los eventos relacionados interactivamente," (op,cit_pag. 49) en 

contraste con la significacion de contigUidad postulada por el 

Dr. Skinner. 

Adicionalmente. dicha Taxenomia Funcional comprende en su 

estructuración. dos categorías analíticas, que conjuntamente con 

las apenas mencionadas y con las desarrolladas bajo la concepción 

interconductual. destacan por su Importancia para la comprensión 

de la conducta humana. 

La 	primera es. la relativa a los eventos imp) icitos - 

cateaoria constituyente de esquema lantoríano interconductual-, 

considerados como eventos que sustituyen a los originales ante 

los que Si interactúa con hose en ciertas propiedades.  

situacionales. 	 categeria necesaria para examinar la 

convencionalidad, pues de uha u otra manera. ids propiedades 

convenciónal2s desempehan, con i.lo(alencia. funciones implictas 

respecto de las dimensiones fisicoquimicas de los eventos y 

objetos de estimulo." (Ribes y López, op. cit. pag.17).• 

UMI base en el a, los ple ,.:Te3 Pibes y Lopez formularon 



concepto de medioeión sustitutivo y la consideración del campo 

interconductual como un sistema do contingencia con diversos 

niveles de mediación funciona i. 

La segunda categoria clave. es id de medio de contacto 

normativo. formulada con base en el concepto generico de medio de 

contacto propuesto por Kantor (1978, -traduecion al espaholl, que 

al ser desarrollado por Ribes y López (op. cit.). corno medios de 

contacto de diverso nivel, les perrnitio postular. como 

abstracción necesaria para ubicar los eventos psicológicos 

tipicamente humanos, dicho concepto de medio de contacto 

normativo, el cual ha sido fundamental como una categoría 

analítica, que al implicar por necesidad, convencionalidad, no 

sólo representa el instrumento conceptual para diferenciar la 

conducta humana de la iniahumana, sino lambien para distinguí 

diferentes Ilormas funciono es del comportamiento humano. 

Por lo tanto, ambas contribuciones (las del Prof. Kantor. 

como las de los Profesores Ribes y López). e la evolución 

cientifíca del conocimien_o psicológico, han sido el marco de 

referencia fundamental para la creac;ion y estructuración de! 

Analisis Contingencial, sistema elaborado como mtodolodia 

aplicable que surge, con base en el conocimiento analítico - 

formulando sus propios conceptos sintoLicos y sintetizadores de 

dicho con)cimiento-, para incursionar en el campo de les 

fenómenos .soclales humanos. como alternativa tecnologica para 

cambio de comportamiento individual. 

:in 	embrge, es 	portinento e: casi 	que 	el AnaliGLJ 



Contingencial. no surge como una extrapoiacion directa Gel 

conocimiento analltico. Surge compartiendo los mismos principios, 

lOgica y conceptos rundamentates. pero creando su propio marco 

conceptual y taxonomia de análisis. asi como su propia 

metodologia con caracteristicas aplicables a situaciones humanos 

particulares: desarrolando conceptos sintetizadores del 

conocimiento analitico. definitorios de relaciones en 

circunstancias especificas: y delimitando con claridad. su campo 

de acción conforme a su participación mediada (indirecta) multi o 

interdisciplinariamente pol-  disciplinas aplicativas directas del 

conocimiento psicológico, o participando directamente con 

usuarios que requieran asesor da psicológica, conviertiéndolos en 

auto—prestatarios de los servicios. 

(Para una revision detallada de la vinculación entre ciencia y 

tecnologia, remitimos al 	lector interesado di capitulo .10 de 

Teoria de la Conducta de libes y Lopez. 1985). 
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Capitulo 2. 	Análisis Contingencial. 

Ei analisis contingencial. surge como un sistema y una 

metodologia particular para el cambio de comportamiento 

individual, alternativo a todas aquellas metodologlas o 

tecnologias terapeuticas clinicas (eonductuades y no 

conductualesl, con una doble intención: la primera, superar las 

deficiencias teórico-metodológicas y practicas que caracterizan y.  

limitan severamente a tales terapias clinicas. y la segunda, 

vincular el trabajo tecnológico al conocimiento teórico-

experimental, como Unico recurso viable para la aplicación de 

conocimiento sistemático -intención esta última, que se quedó en 

eso. bajo la práctica del Análisis Conductual Aplicado, en virtud 

de su pragmatismo y sus problemas conceptuales de base- (Ribes, 

et. al. 198o). 

Este sistema de conocimiento aplicable (el Análisis 

Contindenciall. como vereiw)s mas adelante, Se distingue como una 

opcion valida, y como aportacion or ginal, en virtud de que ha .  

sido. estructurado con base en el conocimiento producto del 

quehacer cientitico, sin -ias limitaciones conceptuales 

metodologicas que han caracterizado a las aplicáciows 

conductuálos mas cercanas a una tecno -la cienclfica; no;.J 

ref.erimos concretamente a las pract}ca:s ael Analisls Conductual 

Aplicado, metodologia que aun ruano» Éunamentada en su origen, 

en el conocimiento cientlÉleo. surge comc e:,:trapolación directa• 

de conceptos y procedimients cteaaos . 1 	para estudoS 
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controlados en ambientes artiiielaies. y basicamente rea E::ados 

con sujetos infrahumanos: aspectos -entre otros-. que han 

restringido la posibilidad de abordar adecuadamente los eventos 

tipicamente humanos. y en situaciones naturales (de tipo social-

convencional). 

Ahora bien. para una 	cowprension cabal del 	Anal as 

Contingencial, como una opcion que supera las limitaciones 

propias a las aproximaciones terapeuticas tradicionales. es 

necesario, antes, llevar a cabo un análisis en dos niveles; el 

primero, relativo al modelo teOrico del cual surgen las 

aplicaciones; y el segundo, relativo a le forma (le aplicación 

como disciplina. 

En lo referente al primer punto. por un lado, podemos 

aiirmar que las aproximaciones terapeuticas clinicas. se 

fundamentan 	de una u otra manerá en las teorias reguladas bajo 

la 	concepción causal asta y dualista del nombre propuesta por 

res (trad. castellána.igcál. 	Por un 	lado, al adoptar el 

paradigma del Jeflejó (derivado net modeló mecánico del 

movimientof, asumen relaciones de causa-efecto en la conducta. 

psicológica. La reaccion de un organismo es vlsta como el efecto 

(la 	respiraste 1 causado 	por la accion de otro cuerpo (el 

estnuulo); asa. dicha reaccion es e) movimiento reflexivo de la 

accion, Por lo tanto, a) Ion interacciones que definen el campo 

de estudio de la psicologia, son aislada 	/ fragmentadas en 

causas Y eectes. y lo busodeda (..Pi esta clae de relaciones. •, 

impone sucesiviclad (diacrow,_) 
	

Jul...lorie que, ,T1-1 otro 
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cente:to, podrian ser cencebida como 2imultaneas psincronicas); 

b) la concepción de la causalidad en termines de contactos 

necesarios entre eventos, promueve id postulaclon de categorlas 

innecesarias para dar cuenta de teiaciones a distancia en tiempo 

y espacio (encadenamiento o memoria, poi etempio): c) la búsqueda 

de relaciones causales elimina a cualquier evento que no pueda 

demostrar su ingreso en la secuencia causal directa (tal es el 

caso 	de las 	variables contextuaies 	en el 	anal isis del 

comportamiento); d) dicha búsqueda de relaciones causales, 

excluye 	enunciados 	que 	hagan 	referencia 	a 	tendenc ias 

(transiciones e interacciones históricas del organismo), ya que 

estas no pueden ser incorporadas como factores causales. (ver 

libes y López. 19135) 

Por otro lado, la concepcion cartesiana acerca del hombre 

como un ser escindido, dual, es decir, como un organismo 

compuesto de un cuerpo y una alma (o espliitu o mente), asumida, 

tacita o explacitamente por dichas teorias. ha creado serias 

contusiones lógicas y epistemolegicas oue cele han servido para 

alejar a la psicologia de un estudio naturalista y cientlficó de( 

hombre (Kantor. 1990; traducción al espanci), La interpretacion 

del concepto aristotelicó de alma poi.  los Padres de la Iglesia. 

"reccnstruido y ,Drir2ializado" 	i)escarLe5 no ne sído otra cosa 

que su róilcaión, comet:iendo con ello un error ÍOgico al usr 

un termino, que pertenece a un nlvl categorat -ei de tas 

relaciones-, en un nivel aten(); el de 	los (..erpos y objetos 

Myle, 19,i91: y ai emplear 	i 1.-.ermlno ula 	ii(Htz) como entld.J.,:1 
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sustanclaiizada para describir SUS Interacciones eon un OUei pO, 

no solo se comete un error logico, sino que se anade una 

confusión epistemolóqica al pretender explicar con elio la 

función cognocitiva basica del hombre. 

Las implicaciones de estos modos de ver e( comportamiento. 

cuando se extrapolan a la aplicación. son, entre otras, las 

siguientes: 

1) La segmentación del evento conductual 	(la interaccion), 

en respuestas (efectos) , y en estimules -"internos o externos; 

antecedentes o consecuentes- (causas). 	lo cual conduce a una 

serie de limitaciones, tales canto: a) dejar de lado todos 

aquellos factores que no entran en la categoria de ocurrencia (la 

historja, los valores, los estados de animo, 	is propensiones, 

las tendencias, etc.), o bien. reducir estos factors a las 

categorias de estimulo o respuesta; b) postular modelos 

tecnológicos de relaciones lineales entre estimalos y respuestas 

(que generJilmente incluyen otras variables "intervinientes o 

mediadoras-, modelos tales como los de: 	"S-R": "S-U'-R": 

C";• 	 de 	naturaleza. 	conductual, 	mentalistas 

(multimodles; como el "BASIC-ID" de Ld2arus (L971); cognitivos 

como el "A,B,C,D,E" de- El i ts 	(1)62): o cognitivo-conductuales 

como cl Moaelo Secuencial Integriltivo de Ballesteros y Carroblos 

). Púrd.digiwAs aplicarivos ti.'Jje. que por sus características 

mecanieistas, carecen de la piibIllOüu (i(, considerar 1 

desarrollo evolutivo del compol(anoenilo, reduiendo su espectro 

anal (tico, impidiendo por 	 Iii,-depni y el .ira(lw 



de otros aspectos fundamentales 
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en cualquier Interaccion humana: 

cl al segmentar la conducta en factores pie se suceden en tiempo, 

se restringe la situación el aqui-y-ahora, deJandó de lado muchos 

de los fenómenos tipicamente humanos. Hl enrasas dado al tiempo 

como eJe rector del anaiisis. entre las aproximaciones de tipo 

conductual. ha conducido. entre otras cosas. a clasificar la 

conducta como respondiente u operante, dependiendo del corte del 

segmento, y de idual manera. les ha llevado a postular variables 

mediacionales para intentar explicar relaciones no contiguas 

entre eventos. 

2) La limitación o reducción de la noción de conducta a las 

respuestas, clasificandolas como motoras, fisiológicas y 

cognitivas. centrando asi el int,eres en la actividad dei 

organismo y dejando de lado las interacciones organismo-entorno 

como Éormas inseparables de relaciones cómpleJas de 

interdependencsla. De esta manera. ei terapeuta cognitivo-

conductual, por e:',emplo, desagrega conceptualmente el organismo. 

dirigiendo sus estFauegiee de intervención a a alteración de 

cada una de las respuestas que considera anormales lcognitivas Si 

si se encuentra con pensamientos irracionales fisiológicas si 

observa sudoración. taquicardia y tensión muscular: y/o motoraó 

si 	considera que 1-iny agtesion r iSiCa poc eJemplo). Todo eeto. 

sin tontas en .lientd. 11C soiautenr.o,  que ol o -ydnismo en ccmportd 

como un sleterut redetivo IntegTddo y oryanizw.10. sino que sus 

reaccienes interdependen de los objetos, eventos y 

organismos con gua ches' iutdcus 
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-heredado de la mecánico hon llevado a cabo. 

implícito o tácitamente, al entrenuorse con el estudio de lo 

conducta, lo busqueda de sus ,<:ousos: 	 dicetl encontrario 

en el reforzador, otros en los eonnloiones, 	 mas. en los 

estímulos incondacionodos, hay quienes en lo personalidad. En 

otros palabras, todo enfoque psieotetapeutiee Se rundomenta en 

una lOqica causal asta, y todos otribuyen el pesó eplacativo á un 

solo factor. simpre determinudo u briorl por una concepción 

partaculor; ejemplos: si se compoyte la postura coanItiva, el 

porqué del comportamiento se oncue u t.i u en 1 05 CO.) Iii L i OIICS 	Si Si 

comparte la conductual, el porqué esto cn el retorodor o en el 

estimulo incondicionado; 	perspectaso as 	lestaltisLo. ló 

e:,:plicoe..ión se encuentra en lo configuracin Incompleta, y si se 

Lroto de lo politura psicoaua~o. 	el ine(hetente. 

4) En el caso particular de los terapias conductuales, Y 

dado que el modelo en que se fundamentan. no reconoce diterenclas 

entre la conducta animal y humana, la extrapolación de concepu)s. 

teenícos y proeedimaent. crod 	5 lites de centili 

ezperimew.ol CII oi:iiçiu;iea; las ;iSLtL 	1- 	1i 	q a C. Or 1 ci 

llevado a sbtl:c 	Itibituacione ao 	 eminntemente social, 

.1 ayo owo ,.:eleuencta Ae 	 a i 

, xtrapoiocin directa 	 coro,:imleno aplicado. 

procedimjenLo te9icomente itenit 	 las La: cilio;: 

arra, (11041.,,,,1 	.1 	 hl.' 	ri1 e, 	 1. 	. 	• 	.; 	iioe 1 -1 	105 



problemas 	si lig u. 1 ,3 1 	• 
enlenuo como onietIvo la creacion. 

transformacion y/o eliminación de eventos y obietos particul ares: 

su 	proce ct e es sintetico sintetizador del conocimiento 

analltico. 	En contraste. el modo de conocimiento cientificó. 

enfoca sus directrices hacia lo generico, nacia la abstraccion de 

propiedades comunes a los objetos y eventos, y para ello. 

requiere del procedimiento inverso al tecnológico. es decir. 

desligarse de sus caracterlsticas singulares: su proceder es 

anal ataco, y: b) si la conducta humana posee caracteristicas que 

la distinguen de la no-humana, puesto que el hombre interactUa enr 

un ambito fundamentalmente convencional, trascendiendo la 

naturaleza risicoquimica y biológica de su entorno 

icaracteristica 	a jefa 	al 	comportamiento animal). 	resulta 

totalmente inadecuado o insuficiente, intentar explicar y tratar 

la ,77onducta humana. marginando dichas caracteristicas. Por lo 

tante, las aproximaciones aplicativas del conocimiento cientifico 

requieren, como modo de conocimiento tecnologico, conceptos. 

urocad imieícs y Cc nacos propios. acordes con una dimensión de 

ahalisis especificamente humana, es decir, el ambito de las 

interacciones sociaiós-convencionales. 

Por lo ore 1:oca al segundo nivel de anaiisis, es decir, ei 

cómo 	 ei 	 dw,:tplind, se destacan los 

siguientes aspacto, 

1) uw enfoques terapéuticos, --anneln en l,ornIns 

adoptan U concJTclón ci iii.a (herencia del modelo medico) para 



aborda' ios problemas psicolog(cos: concepcion. que entre otros 

aspectos asume la existencia de un conjunto de valores 

universales inmutables que identifican formas de conducta como 

intrínsecamente anormales 
	

desviadas (Sandler y Davidson. 

(1977): 	Yates. A. 	(197S y 1977): Stumphauzer. 	11983): lhmm y 

Masters. 	(1980); Cashdan. S.. (1973); 	Ayllon y Azrin, (1974); 

Bancroft, j., (1969); Bandura, A., (1969 y 1971); Berstein, D., 

(1969); Pavlov, I. (1932); Cautela. J. (1971): Eysenck. H. (1960 

y 1968); Franks, C.. (1963); Kanfer y Phillips, (1976); Ullman y 

Krasner (1966); Caballo, V. (1991): entre muchos otros exponentes 

de las aproximaciones terapéuticas conductuales. y; l3eck, A. 

(1970); Lazarus, A., (1964 y 1971): Leitenberg, H., (1976); 

Benson, H., (1979); Dollard y Mi Flor, (1950): 	Freud. S.. (1967). 

Ellis. A. (1962 y 1971); Wolpe, J. ;19771, tambien entre muchos 

otros, como terapeutas representantes de las teorias mente listas, 

de corte psicoanaiitico, gestaitlsta, cognitivo o cognitivo—

conductuall. 

En contraste. la metedologla de Analisis Contingencia!, 

asume que los valores 1:3011 espeii...co a grupos y situaciones 

particulares; que pueden, y de necao cambian e traves del tieMpo. 

de cultura a cultura o de un lugar a otro; además de tenel 

piesente, como Una premisa .runaamental. que la conducta. en oi 

misma, ni es normal ni es patoloqico. conecte o desviada; buena 

o mala. Ni mucho menos, saceptinie de enfermarse. El Análisis 

Contingencial reconoce que lo conducv,a es suceptible de tales 

adjetivos en le medida en que 	 de como parle de • 



un sistema de relaciones SOCIdlj, y su valoración representa la 

expresión ideológicó-moral de un proceso de regulación de dichas 

relaciones 
	

mas aun. tiene presente que desde la perspectiva 

psicológica, los valores no son entidades que regulan el 

comportamiento externamente 	sino que estos. constituyen una 

dimensión de las propias practicas conductuales que regulan 

socialmente la trasmisión, reproducción y ejercicio de formas 

particulares de comportamiento (Ribes. et. al.. op.cit). 

2) En lo que a la intervención terapeutica clínica se 

refiere. tales enfoques: a) identifican los problemas con 

morfologias particulares de comportamiento: vbgr.. beber con 

alcoholismo, fumar con tabaquismo, sudoracion de las manos y/6 

taquicardia con ansiedad, etc.. en la. medida en que las 

mortologias se suponen como 13111t0MaS o anormalidades intrinsecas 

o impuestas -dependiendo de la aproximación que las aanaliza- 

fAgras, W., 	(1962); Azrin y Powell, 	(1968); Kovacs y Dock, 

(1977); Bandura, (1987); Earmann y Murray, (1981); entre otros); 

b) tecnologizan la ultervencion asumiendo que existe 

correspondenCie biunivoca o muirLivoca (Clependiendo del enfoque 

"terapeutico'i 	con 	la 	moriologia 	identificada, 	y 	por- 

cohsiguiente, confiduran e) cambio alrededor de la tüchica 

disponible 	no del problema -preYo a la clasificación- de la 

persona. PoY.  supuesto hay aue tener en cuentn que las tecnieas 

son eliminativas (para los pensamientos irracronales, corresponde 

ta terapia racJonal emot]va: pdrn el Oeticit en habilidades 

sociales, 	el entrenamiento aselfto, 	para algunas fobtas, 	la 
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implosión: 	etc,) 	(Hogan. 	H. (1':,J6d): 	janúa. 	II. , y 	kimm. 	0. 

(1972), 	Ellis(1968): 	Patterson (1065) entre muchos otros]; cl 

reducen el problema mortoloqico a la interpretacion aprioristica 

de sus determinantes (si por ejemplo. nos guiamos por las 

premisas del modelo de la Terapia Racional Emotiva, lo que 

"explica" el comportamiento problema, es la existencia de 

pensamientos irracionales), o bien, lo restringen a la 

especificidad de la circunstancia manifestada por la persona que 

solicita apoyo terapeutico. dirigiendo la búsqueda de 

información. guiados por minimodeios o miniteorias relativas a 

problemas determinados a priori (Blechman. E.. (1981); Borkovec, 

T. 	et. di. (1983): Buckley y Walker. (1970): Alcaraz. V. (1979); 

Wolpe (1977): Beck (1970), por ejemplo), 

En cambio. la metodología de Análisis Contingencia', 

adscribirse a una concepción funcional en relación al analisis dy 

los procesos conductuales, supera las limitaciones impuestas. 

tanto por los modelos adoptados como conocimiento básico, como la 

forma clinica de aplicar tal conocimiento; las razones son las 

siguientes: 

En lo relativo al conocimievco basico que aplica: 

1) El segmento conductual que estudia. esta conformado per 

ocurrencias y por gisposliones que se vinculan como 

interdependencias reciprocas, lo ;(1(11 represe a las ventajas 

siguientes: a) Considera a la hist,Aia. y.  a una serie de factores 

(condiciones del OrgárilSW. capacidades, inclinaciones. 

tendencias, e( :.) mediante catedoi. las prplas -disposiciones- que 



permiten explicar su tuncion: b) con base en esto. el Analls:: 

Contingencial, no requiere de la postulación de variables 

mediacionales, y no reduce los eventos a la categoría de 

ocurrencias, y: c) concibe a la conducta como una relacion 

sincrónica entre eventos, que puede darse en diversos grados de 

complejidad, permitiendo con ello, el estudio de fenómenos 

psicológicos no contemplados o estudiados de un modo 

reduccionista, como lo hacen otras posturas teóricas. 

2) En el Análisis Contingencial, la función "E-R", es 

concebida como un todo inseparable, superando asi la concepción 

morfológica del comportameinto. Si bien la morfología es 

considerada como un elemento esencial a tomar en cuenta, no es el 

elemento central del análisis. 

3) El Análisis Contingencia', procura un análisíli 

eminentemente funcional, es decir, describe relaciones de 

interdependencia de todos los factores que conforman el 

comportamiento, asignando pesos explicativos (que pueden ser 

mayores o menores), a los distintos elementos, como consecuencia 

del análisis, y no aprioristicamente, 

4) El Análisis Contingencial, surge con base en la misma 

lógica y premisas del Modelo iriterconductual, pero con un sistema 

conceptual propio y procedimientos sintetizadores. Reconoce, con 

la concepción Interconductual, diferencias entre procesos de 

comportamiento, lo cual, entre otras cosas, permite entender y 

tratar la conducta humana, en su medio social-convencional, 
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En cuanto al modo de aplicar.  el conocimiento: 

En primer término. el Análisis Contingenciai. no asume la 

existencia de problemas de comportamiento en sí mismos: todo 

problema lo concibe como singular al individuo en un contexto 

socio-hit:orle° particular. En segundo lugar. mientras que en las 

aproximaciones clínicas se asume una correspondencia entre la 

morfología identificada y la tecnica de intervención. y de ahí la 

estructuración del cambio alrededor de la técnica disponible. 

para el analista contingencia', como la problemática se define 

con base a un conjunto de elementos interdependientes. la o las 

técnicas de intervención se estructura ml de acuerdo a las 

características particulares de dicha problemática singular, 

considerándolas como un componente de la interaccion, que deben 

promover el desarrollo de nuevas interacciones. En tercer lugar. 

el analista contingencíal. quien concibe a la conducta como 1 

interacción construida entre el organismo y su entorno, y que 

cada individuo construye su Unica e idiosinóratica historia 

particular inmerso en lo social, no puede apoyarse en taxonomías 

aprioristicas interpretativas del comportamiento humano. Para el 

analista contingencia' cada ínuividuó en su interacción con otr, •s 

es un caso único; singular. y por tanto, no se le pueee 

encsillat.  en una clasificaciOn 	 'orno rasero comen 

para todos les cnjaimismos humenos. 

Finalmente, una considerac)On mas. que debe quedar 

I; 1 aramen 	exp lie Lada : 	el Anal i,c: 	tirencial 	-como un 

sistema tecnológico alternau,vo pat. ci 	 cla comportamiento 
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individual-, es la relativa o 	la superacion del 	prcibleffia de la 

extrapolación de conceptos y procedimientos derivados del 

analisis experimental del comportamiento. Para elio. resulta 

conveniente hacer referencia 1 las consideraciones senaiadas por 

los profesores Ribes y Lope 	(1)85) en su capitulo LO, sobre la 

tecnologia de la conducta. 

A este respecto. los autores senalan que, en tanto ei modo 

de conocimiento científico se caracterla per ser analítico, es 

decir, desagredando y abstrayendose de los eventos y objetos 

particulares (singulares). para establecer relaciones genericas 

entre propiedades comunes a el los, -relaciones no-aparentes ( las 

mas de la s veces) al modo de conocimiento tipico del lenguaje 

ordinario y el sentido comUn-. el modo de conocimiento 

tecnológico, en cambio, procede a la inversa, es decir. 

sinteticamente, reagrupando ei conocimiento producto del moco 

científico y traduciéndolo h0iitfli cut~t(T)s y categorias 

perinentes a las car¿tuteristicLis idiosinerticas de cases 

singulares especrricando que. mientras el 1110i14) de conocer 

cientifico tiene pc.f 	oLiL ave futRi¿Im,...¿Ji describir, 	explicar y 

representar 	1 segmento de iu veilita.ad correspondiente a su 

objeto teorico de estudio el objetivo central de las tecnolouios 

eS 1,+1 	11 
	

rear, transformar yi(,  eliminar objetos y eventos 

particulares de dicha realidad, 

Ue 	Uti maneta 	que d 	1 o 	:'-.Ivoi.)01, 1, 	 miJdo 	ji 

Cleht.11.1. 	le  

re.P.tC1011eS 	 t 	 • •I 	 e Su 
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representación, descripción y expileacion. ai margen de cualquier 

organismo particular: en tanto d las tecnologlas o metodologlas 

aplicativas les compete sintetizar dicho conocimiento. 

traduciéndolo mediante conceptos y categorlas propios. 

pertinentes para el abordaje de los eventos conductuales 

singulares. Sin embargo. los intentos, hasta el momento. por 

construir una tecnologia del comportamiento -nos dicen Ribes y 

López -, se han expresado, ya sea mediante la extrapolacion 

directa de los principios y procedimientos generados por la 

investigación basica. o por analogia, en la que la investigación 

basica se considera un modelo a escala de la realidad concreta 

que se pretende modificar. Pero con base en la distinción 

esencial -apenas apuntada-. que hay entre el conocimiento 

cientifico y el tecnológico en la dimensión analitico-sintetica. 

no puede plantearse la transferencia directa -por extensión o 

analogia-. de las categorlas y del lenauaje de datos del cuerpo 

teórico cientifico a la formulación del conocimiento tecnológico. 

Para la construcción de una tecnologio cabalmente científica del 

comportamiento. se requiere de un sistema conceptual que sirva 

como puente en su sintesis situacional. que norme la 

identificación de variables pertinentes para el cambio 

tecnológico. asi como de la red de relaciones entre dichas 

variables. Tales categovtas, -aftLman los autores-. deben 

correspo~ taxonomicamente a las empleadas en la ciencia 

has ca, pero su forma particular de aplicci,,5n conceptual no 

puede ser lo misma: 	las c;acedoulas 	i cas le la tecnolo0e. no 
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pueden seguir los mismas redias operativas que las de la ciencia 

basica; 	"La ciencia encuentra uniformidad. 	identifica, en lo 

aparentemente diverso. La tecnologia singulariza con base en lo 

generico". (op.cit. pags. 244-47). 

De aqui que el Analísis Contingencial se inscribe, en el 

campo de la psicología, como una metodologia (tecnología) para el 

cambio de comportamiento individual, empleando su propio sistema 

conceptual sintetizador del conocimiento basic°. y siguiendo sus 

propias reglas operativas singularizando 
	

conocimiento 

genérico. 

Ahora bien. una vez expuesto lo anterior, corresponde a 

continuación describir, en terminos generales, 	la estructura 

global de la metodología de Análisis Contingencial. 

En primer termino podernos decir que son cuatro sus 

dimensiones de análisis; a) el conjunto de practicas sociales que 

establece los criterios 	valorativos de la (s) situacion(es1 

problema, denominado sistema macro-contingencia -1. Dicho conjunto 

de practicas consiste en el hacer.  y creer de 1 s individuos. corro 

normas o ejemplos de lo que debe o no nacerse: de lo que esta 

bien y lo que esta mal. fungiendo como practicas 

contextualizadoras del comportamiento individual en lo social; bl 

las 	re11:1:; »ones situaelonales 	 como problema 

denominadas sistemas micro-contin enciaies, es lecir. la red de 

relaciones. en situaciones e'cn 	que establece un 

individuo con otros signarlcivos (parlen-Les, amigos, padres, 
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esposo(a). etc.) y que son valoLadas como problemáticas 

por el propio individuo 'vio los otros signalicatavos: c) los 

factores disposicionales que facilltan. entorpecen a impiden las 

relaciones micro-contingenciales. histórica y contemporaneamente: 

o sea. aquellos tactores (objetos. eventos y personas) que 

condicionan probabilistacamente toda relación. Constituyen 

conjuntos o colecciones de ocurrencias o sus resultados. es 

decir, estados de los objetos yio personas; no son factores 

suceptibles de ser descritos como ocurrencias, sino como 

poblaciones de ellas: y d) las conductas del individuo o 

individuos que son mediadores de las relaciones micro-

continoenciales consideradas socialmente problemáticas, es decir. 

el 	comportamiento de 	aquél o • aquellos 	individuots) que 

interactita(n) prescribiendo directamente la relacion. 

Este conjunto de dimensiones permite estructurar un prograilH 

analítico cuyo objetivo fundamental es identificar y definir a 

problemática del usuario desde una perspectiva genuinamente 

funcional. En otras palabras, si partamos de que el problema no 

radica en e 	usuaria. 	mo en la 	de.  raciones de su 

comportamiento con otros. y las prácticas viiorativas que lo 

contextualizan socialmente. la identlicación y definición del 

problema funcional por el uuárlo, se convierten en los elementos 

centrales de todo el proceso de cambio conductual, De esta 

manera, la metodologia AS1 configurada, se diferencia 

radicalmente del modo clinico de análisis. 
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En segundo termino. son cince los pasos que guian dicha 

metodología. do los cuales. los tres primeros van dirioidos a la 

identificación y definicion de la problemática por el usuario. y 

los dos restantes encaminados a su solucion; 

1) identificación de lals) relacion(esl micro-

continuencial(es); 

2) Análisis de la genesis del problema: 

3) Evaluación del sistema macrocontingencial; 

4) Análisis de soluciones factibles: y 

51 Selección, diseno y aplicación de procedimientos de 

intervención. 

1) Andlisie Microcontingencial 

El primer paso metodolOoico del análisis contingencia'. 

tiene que ver con la identificación de los elementos involucrados 

en la red de relaciones, implicados en el segmento conductual a 

ser analizado funcionalmente. En otras palabras. el analista 

contingencia' se propone auxiliar al usuario en la identificación 

de los objetos. eventos y/o personas interactuantes en la o las 

microcontingencias consideradas (valoradas) como problemáticas 

,por el usuario y/O por las persona significativas a el. 

.delimitando el papel que desempene. cada eleffienro: es decir. la 

función ((IL esicional. de mediacion. u erectos o acciones) que 

tienen onJeros, eventos y personas lntervinientes. 

Los fautores u elementús que c,., trespondu Dlientilicar dentro 

del sistema mf.cru-contingencial 
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a) Las morfologlas de respuesta de los comportamientos 

comprendidos en la problematica 	 I)) las situaciones 

que poseen funciones disposicionales. tales como; caracteristicas 

tisicas y sociales (circunstancias sociales. lugares y objetos) 

las conductas socialmente esperadas en la situación. es decir. 

las tendencia social de los comportamientos individuales que 

reflejan la convencionalidad de las practicas del grupo: las 

capacidades del usuario corno disposición a ejercer destrezas 

sociales en terminas de su experiencia, información e 

instrucción: inclinaciones (gustos y preferencias) del usuario 

frente a objetos y personas condicionadas ya sea histórica o 

situacionalmente: y las tendencias del usuario que en el pasado 

estuvieron vinculadas a efectos particulares en la misma 

situación o en situaciones similares; c) las personas implicadas 

funcionalmente en la situación problemática que puedan afectar la 

interacción del usuario. Las funciones del comportamiento da 

tales personas, pueden ser de auspiciador regulador de 

inclinaciones, de propensiones y oc tendencias. Estas funciones 

son de caracter disposicionat y no forman parte directa de lo 

micro-contindencia problema propiamente dicha, a diferencia de la 

conducta del mediador respecto al mediado, la cual es critica y 

necesaria rara que el resto de las conduc tos (11 relación se 

articulen runcionalmente: y. U) lo:.1; erectas contingenciales, que 

son caracterizados como la reidellIqi de consecuencias que tiene ia 

conducta del USnar10 COn 	 conuactmu de otros, es 

decir, se busca identitica 	cr.1.- espondenclas tanconaleS como 
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relaciones feciprocas. explorando efectos sobre la conducta de 

otros y sobre la propia conducta. Por ultimo. se analiza el nivel 

de mediación micro-contincencial directo o indirecto. 

Genesis del Problema 

El analisis genético de la problemática en cuestión, 

permite, además de conocer el proceso de surgimiento de la 

condición problemática. determinar la dimensión funcional de la 

condición actual de dicho problema respecto a las condiciones que 

le dieron origen; de tal manera, que este tipo de analisis 

histórico, resume la disposicionalidad ante las circunstancias 

presentes. 

Adicionalmente, se examinan dos aspectos: el primero, 

relativo a la valoración de los recursos conductuales dei 

usuario, como potenciales para la modificación de. 1,1 

microcontingencia problema, es decir, se analiza la 

funcionaliadad de las conductas comprendidas en la situación 

problemática, en situaciones no-problemáticas: el segundo 

aspecto. tiene que ver con la evolución de la personalidad en 

toma de consistencia interacrivas del usuario trente a diversa 

micro-contindencias sociales. in otras palabras la 

identiticacion de los estilos interactivos resulta esencial pula 

ei: un 	)que preventivo erlea, va que de no captarse algún 

estilo espeitico que pueda estar eiercitandose como la expresion 

coyuntural de una disposicion (ienedi Ü wediar contingencias, se 

manlendria una eievada 	 ae que t71 (WklaV10 50 
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en nuevas micru,:ontingenclas problemáticas dada su 

consistencia interactiva. 1'::t lo tanto. de encontrarse tal 

disposición interactiva. la estrategia del análisis contingencial 

seria doble: por una parte dirigida a la alteración de la 

inicrocontingencia problema presente. por la otra. a la 

modificación del estilo que dispone dicnas formas de reiacion 

(Ribes, 1990).. 

Ahora bien, los factores a explorar durante el analisis 

genetico son: a) la situaciOn en la que se inicio la micro- 

contingencia 	valorada 	Com 	problemática; 	b) 	la(s) 

circunstancia(s) iniciales de la valoración de la relación como 

problema: c) las funciones que en el pasado. han tenido las 

personas 	significativas 	respecto 	a la 	micro-contingencia . 

presente. y: d) la historia de mediación de la conducta valorada 

como problemática. 

3) Análisis Macrocontingencial 

Para icurar una evaluación cabal del comportamiento 

psicologico. es indispensable. entre otros. el analisiS de la 

moralidad e valoración atribuidas al comportamiento individual. 

puesto que toda conducta o relación problematica, repreáenta 

siempre una conducta o relación valorada con un criterio y desde 

una optic,,i G,21C.Jul, lenienno presente. desue la perspectiva 

psicologica. que 

representaciones 

los 	 HO pueden concebirse como 

abstractas internailzaus que regulan el 

comportamiento externar ente. 	gne enstituyen una dimensión 



de las propias practicas conductuales que regulan socialmente la 

transmision. reproducción y ejercicio de 1C tilas particulares de 

comportamiento, que afectan a grupos de individuos de acuerdo con 

la posicion relativa que ocupan en la estructura social. (kibes. 

et al. i966). Por lo tanto, para realizar un analisls psicologico 

de los valores morales, se requiere de la consideración de dos 

aspectos fundamentales: por un lado. el relativo a los procesos 

psicológicos que permiten que un individuo responda a otro en 

terminas de propiedades mediadas socialmente. En otras palabras, 

se requiere del análisis de la -conducta de cipo sustitutivo. es 

decir, de la interacción linguistic:o-convenc:ionai de un individuo 

como mediadora de la conducta de otros, que transforma las 

contingencias del aqui-y-ahora de una situación, trascendiendo 

las caracteristicas espacio-temporales en las que tiene lugar ei 

intercambio social, al poner a sus interlocutores en contacto con 

eventos no presentes o no aparents en dicha situación: y por el 

otro. el concerniente a la estructura conductual a nivel sociai 

de las practicas sociales que reoulan los of.ectos relativos del 

comportamiento individual soaie 
	

considerar el 

contexto valorativo relativo 	 costumbrys, practicas 

creencias como formas de vida 	 grupos sociales en los que • 

el incividuo interactua. 	 M. L., 

íoY i: tant.., , tomar .:11 c(Jpbidt-raciori 
	

aspecto::. 

Implica lieVar ¿1 Capo un tipo d dri,i1)3Á5 	,miet]vo se centva 

en la dimeusion vaiorativa 

Lo15 	 e adquieren 
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en el contey.to de interacciones especificas con personas 

concretas que explícitamente imponen normas 
	

e iemp 1 os de 

comportamiento como "deber ser" de una relación: de tal manera 

que este tipo de interacciones imicrocontingenclas normativas o 

ejemplares), regulan las prácticas individuales, aún sin estar 

presentes en forma concreta en las interacciones tácitamente 

valoradas (microcontingencias situacionales). Tanto las 

microcontindenclas ejemplares como las situacionales, son 

interacciones que comprenden los mismos elementos, sin embargo, 

las ejemplares se caracterizan por implicar relaciones 

explícitamente valoradas como modo social necesario, en tanto las 

situacionales, son relaciones tácitamente valoradas. 

El ser humano aprende prácticas valorativas -como acciones o 

creencias-, en el contexto de un ,grupo social determinado, que de 

distintas maneras, ya sea por sanción, prescripción, instruccion. 

facilitaciÓn, advertencia, u otras (Ribes, 1907)1, establece la 

normatividad del comportamiento de un individuo de modo 

explicito, regulando sustitutivamente sus practicas en otras 

interacciones: de tal manera que el individuo. en una micro-

contingencia situacional responde valorativamente. no a las 

eircunstancias aqui-y-ahora, es decir a las circunstancias 

presentes. sino en lención de aquelia. 	ntsrauei neo sustituidas 

no presentes, fequladoras de su condeet.a. 

'Ahora bn. con base en 1: 	iJ 	 tomando en 

consideración que las practicas de un individuo, desde la 

dimensión moral, se califican de aeueldo a su adecuación respecto 
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a las practicas de su(s) drdpo() 	sociales de lererencia. 

correspondencias entre las micro-contingencias situacionales y 

ejemplares, constituye lo que se ha denominado el sistema o marco 

de analisis macro-centingencial (Rodriguez, op.cit.) 

el análisis macre-contingenclal. a diferencia del 

análisis 	micro-centingencial 	(análisis 	funcional 	del 

comportamiento circunscrito situacionaimentel, tiene como 

propósito evaluar las correspondencias entre la conducta de un 

individuo y las practicas valorativas de su(s) urupo(s) 

socialeles) de referencia, y por lo tanto, se deben considerar 

dos tipos de practicas: las practicas como relación efectiva (en 

termines del hacer), y la conducta sustitutiva referida a esas 

prácticas (en términos del creer): y siendo el criterio 

fundamental la adecuación de las practicas del individuo a las 

practicas valorativas de sus respectivos grupos, el análisis se 

lleva a cabo en dos niveles de correspondencia: a) la adecuación 

intra-sujeto, es decir, la interaccion entre las prácticas 

efectivas y las sustitutivas en el mismo individuo: y. 

b) la adecuacion entre sujetos, es decir, la correspondencia 

entre las prácticas erectivas y sustitutivas entre los distintos 

sujetos que conforman la. interacción. (Ribes et al. op.cat.: 

Rodriguez, ep.cit. 

En resumen. para una evaluacion del sistema macro-

contingenciai en término::: psicologacos. se requiere: 01 

andentiicaT las prácticas 	ociales dominantes relativas a la 

conducta y microcontangencia valorada como problemática: b) 



identificar 
	

las 	practicas 
	tinguisticas 	sustitutivas 	que 

reverencian efectos reguladores pral  parte de los grupos sociales 

normativos: c) identificar a los individuos y grupos de 

referencia vinculados a practicas en la micro--ejemplar que 

regulan la conducta y la microcontingencia. problemáticas: dl 

evaluar la correspondencia sustitutiva del individuo con diversos 

grupos relativos a diversas practicas: e) comparar las conductas 

problematicas del individuo con las prácticas sociales que la 

contextualizan y regulan. evaluando su correspondencia funcional, 

y: fl valorar los efectos rnicrocontingenciales comparandolos con 

los valores de referencia tal como son sustituidos 

linguisticamente mediante practicas sociales directas e 

indirectas. (Ribes, et.al. op.cit). 

4) Análisis de Soluciones 

. De aqui en adelante. 	las tácticas van dirigidas a la 

modificacion del comportamiento valorado como problemático. Como 

podrá observarse. a diferencia de las estrategias eliminativas 

de los procedimientos clinicos. en las estrategias del Análisis 

Contingencial no hay metas preestablecidas: cada problema tiene 

una gama de soluciones, que no estan predeterminadas. 

Para el análisis de las soluciones factibles y pertinentes.' 

se requiere tomar en cuenta dos ejes de upicacion: el eje micro y 

el eje macro-contingencial. 	ültimo. pude variar en dos 

dimensiones : ya sea el 	cambio de macre-contingencia o su 

mantenimiento. El eJe micro-contingenci¿l en cambio. puede variar 



en cuatro dimensiones (excepto si se mantiene 	reiacioni: 

tales dimensiones SOD: a) oPLir Por nuevas retuclones micro-

contingenciales: b) cambio de conducta de otros en la misma 

micro-contingencia: c) cambio de la conducta propia en la misma 

micro-contingencia: y d) promocion de otras °pelones funcionales 

de la misma conducta en la relaclon micro-conuindenciai. 

Ambos tipos de dimensiones pueden combinarse en la medida 

que la solución lo requiera, por lo que puede haber un cambio de 

tipo micro y macrocontinuencial. 

5) Procedimientos de intervenciob. 

Los procedimientos de intervención. desde la perspectiva del 

Análisis Continaencial, no se diseflan con base en problemas 

identificados apriori. sirio con base en la funcion que puedan 

tener en la estructuracion de nuevas interacciones No es posibie  

encontrar correspondencia técnica-problema. ,por lo que para la 

selección, diseño y empleo de los procedimientos de intervención. 

se'requiere de: a) los criterios de solución elegidos: y b) dei 

tipo de caracteristicas funcionales de ambos sistemas uniera y 

macro) que deberán ser alterados. 

Con base en ello, se pueden ca)acterizar cuatro grupos de 

procedimientos: •a) procedimientos para alterar disposiciones: 1)) 

procedimientos para alterar la conducta de .W.,j8 personas; cl 

procedimientos para altera' c.ondueta dej usuario: y d) 

piocedimientos para alterar praticas micro-contindenciales. 

El primer grupo incinye 	 para alterar 



propiedades de lós objetos y acontecimientos fisicos. desplazar 

competencias disponibles en el repertorio dei usuario, alterar 

inclinaciones. alterar tendencias, y alterar conducta propia con 

efectos disposicionales sobre si mismo. El segundo grupo 

comprende procedimientos para cambiar la conducta de otros como 

auspiciadores. propiciadores. mediadores. reouladores. y los 

efectos que producen con su comportamiento. El tercer grupo 

incluye procedimientos para alterar los efectos de la conducta 

propia sobre si mismo, para alterar la propia conducta mediadora. 

para crear y/o alterar competencias. y para establecer conductas 

que alteren efectos disposicionales de otras conductas propias. 

El Ultimo grupo abarca procedimientos para establecer conductas 

de eleccion macro-contingenciales, para cambiar conductas propias 

que cambien prácticas valorativas de otros. para cambiar conducta 

de otros que cambien practicas valorativas propias y de otros. y 

para cambiar conductas propias que puedan ajustarse a practicas 

valorativas de otros. (Ribes, et.al. op.cit.) 

Los procedimientos asi clasificados (ver DiazGonzalez, et. 

al. op.cit.), pueden incluir teenicas de cambio conductual ya 

disponibles. y/o nuevas técnicas disenadas a la medida de las 

caracteristicas de la situacion. 

Es pertinente enfatizar. que la estrategia de aplicacion.d,  

esta metodeiodia. es la desproiesionalizacion. 

Finalmente. podemos conciuir  diciendo que el sistema de 

análisis contindencial '..leprosenta una alternativa al modelo 

cl inico de -intervención psicoloyica en la medida en que rompe con 
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ei supuesto _1 	universales morales encubiertos biáj0 el rubro 

biológico de la dimenslon salud/enfermedad y ubica a los 

componentes tecnológicos para el cambio de comportamiento como un 

corolario de la definición de la relacion problema por parte del 

usuario...-. e "„lmplica la consideración de conceptos nuevos 

bajo un modelo distinto para analizar el comportamiento humano 

individual en situaciones sociales...." y no la traducción a 

nuevas palabras de los conceptos y estrategias de las terapias 

conductuales a los llamados problemas "clinicos" (Ribes. et. al. 

op. cit. pag, 44), Y por ultimo. sehalar que el Analisis 

Contingencial. ya ha sido evaluado (Rodriguez y Landa. 199J y 

1994), mostrando ser efectivo y consistente. 



Capitulo J. Desprofesionalizacion 

La psicologia, al igual que otras disciplinas clentificas. 

como modo de conocimiento, parte de la posibilidad teorica de 

segmentar lo concreto empirico pera abstraer relaciones no 

aparentes en la practica inmediata. representando uno de los 

niveles de especificidad analitica del conocimiento cientifico; y 

siendo la conducta- entendida como la interacción construida por 

los organismos individuales con su entorno-, su contenido teórico 

especifico, se hace evidente que la conducta no es algo dado en 

lo concreto, sino un nivel de organización abstracto de lo 

concreto. (Ribes y Lopez. 1985) 

Ahora bien, teniendo presente esto, la psicologia como 

disciplina social de conocimiento, encuentra una de sus 

justificaciones en sus derivaciones aplicables'. es decir. en su 

capacidad de contribuir a la transformacion de la realidad 

social; y aunque es claro que no es el potencial aplicarle o 

transformador el criterio fundamental para determinar la 

legitimidad, pertenencia o relevancia como modo clentifico dc 

conocimiento, no existe modo de ,7enooimiento que no tenga. 

directa o indirectamente, aldun tipo de reperusion en lo -social,-.' 

y la psicoioala no es la excepcloh. 

For lo tanto, conviene senaiar una dont,condicieá especial 

de la pslcologia respecto a sus q.i 	acaso compartida 

poi. 	las cierras 	 ep pi Imer 	termino. al 

hecho de que io psicológico. cow laley 	ue en principio se le 



d3 

defina. 	no posee una existencia empli- lea independiente de JOS 

criterios teóricos api cacic 	cii 	i identiticacion. Cal otras 

palabras, lo psicológico es aquello que nosotros. los pslcologos, 

decimos que es. y no algo que ya este dado. a le espera de ser 

descubierto. estudiado. manipulado o transformado. En esta 

condición, el conocimiento psicológieo no representa la 

información acerca de lo que le preexiste en la forma de eventos 

o hechos empiricamente identificables como psicológicos en si 

mismos, sino que constituye la construcción de sus propios 

hechos. como hechos teoricos a partir de la aplicación de 

criterios especiticos (Hanson. 1985: traducción al espanol)„.  

En segundo termino. la aplicación de la psicologia posee la 

peculiaridad de realizarse en ambitos no definidos y delimitados 

con base en criterios y categorias psicológicas. sino en términos 

del lenguaje ordinario, o del de otras disciplinas. Los ámbitos 

de la educación. la salud, el trabaje. la ecologia. la economia. 

etc., no se definen en términos conductuales. sino en términos de 

la ubicación de estos amnitos. en el contexto general de lo 

estructura de reiaciones socuí.ies. y en los ene les es necesarie 

jdentifjca id dimensión nsleologic,J coriespendlente. de acuerde 

.con la•coneepcien que se tenga de io p'.7eicologicu. (Dlaz-Gonzalez. 

i994). 

De tdi manera que. si el conoelmiento psIcelogico no posee 

iii ,::ampo 	'iropi••)" de evento 	 preestablecidos a ser 

identilicades y manipulados, 	su apii,IJah requiere de JO 

1 derli: t 1 Ca C 1 c)ri 	cJ 	lo 	clittHuslt‘,n 	Cr,haUCtUdi 
	

los 	diversos 
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Cíe r./nidos 	sociaimente-, 	pdra su 

ulterior anallsis y transtormaclon. la estráteula para 

incursionar en tales álliDltos, no puede ser la nasta ahJra seguida 

por las aproximaciones terapeuticas tradicionales iconducluales y 

no conductuales), las que. al partir de la erronea premisa de que 

lo psicológico es algo dado en la naturalea corno objeto. evento 

o entidad, al margen de lo que se defina como tal, se han ocupado 

de la "aplicación directa" del conocimiento teientlfico o no) 

mediante la apropiación y/o creación de "campos ambitos 

psicológicos" (psicologia educativa; social; clínica: laboral: 

etc.). En otras palabras, la estrategia para la aplicacion del 

conocimiento cientifico, conforme a las premisa arriba apuntadas. 

requiere de tomar en consideracion los siguientes aspectos: 

Para empezar. si partimos de la premisa de que la psicologia 

estudia el comportamiento. entendiendo a éste como la interacción 

construida del organismo y el medio ambiente, pocas situaciones  

sociales y naturales estarian exceptuadas de contener problemas o 

fenómenos de tipo conductual: de este modo, la psicologia como 

tecnologia, estaria en condiciones de reclamar.  como propios todis 

los campos que impliquen comportamiento, soslayando la activid4d 

de las legitimas profesiones sociales que ya tienen asignado un 

encargo en id division del trabajo piJlüliái; id medicina, 	id 

administración. ;a pedagodia, ei trabajo social, etc.: sin 

embargo, esta aparente contradicción puede set desvanecida di 

tomar en consideracion los siquentes Eltspectos: por un lado. (:3 

conveniente analizar el estatus que guarda la psi( Jlogia respecto 



a las profesiones apenas mencionadas. como nos lo hace saber el 

Pror. ibbes (19132), es claramente conocida la ambiquedaci de los 

limites trazados respecto a la insercion social de la psicología 

y los conflictos que surgen de yuxtaposiciones o yac los creados 

en torno a esta indefinicion. Si se analiza la constitucion de 

las disciplinas profesionales. se podrá observar que: a) tales 

profesiones carecen de un nivei epistemico especifico propio. 

diferente al encargo social que las define: 	la medicina, 	la 

administración y demás profesiones. se constituyen en tanto 

tales, como conjuntos de tecnicas y procedimientos dirigidos a la 

solución de problemas concretos bajo el marco de referencia de 

una institución social: y b) que dichas disciplinas profesionales 

se ejercen en contacto directo con los usuarios de servicios 

definidos por instituciones sociales, ya que sin la Posibilidad 

de esta acción directa, carecerian de signiticacion. 

Por lotanto. si las disciplinas estrictamente profesionales 

que tratan con el comportamiento humano en el ambito sociel 

carecen de ua cuerpo epistemico propio y a lo vez se definen Isp:T 

su contacto directo con las condiciones problema y los usuarios 

involucrados, corresponde entonces analizar si is psicoiogia se 

enmarca en tal caracterizacion. 

En primer lugar, en tanto que lo psicologia posee u[s 

organisacion epistemica en el modo de coiiciruien t cientlfico. 

se ajusta ai primer requisito, 

En seaundo lugar, e, conveniente considerar qui2. tu 

psicolodia no tiene una apilcabilidad (, 7;peClIled _11 margen de 11 
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educacion. de ia salud. la ódminilacILIn. el tralia»., . 	 por 

lo que las llamadas psicoloula edueativa. social. clínica 

laboral carecen de significación social como creas especificas ce 

acción profesional directa. ya que de tenerla. implicarla 

sustituir desventajosamente a disciplinas que constituyen 

ingenierlas socialmente asignadas a dichos campos, De tal manera 

que. la psicología y sus compartimentos institucionales, en un 

sentido. carecen de identidad profesional. ya que los campos que 

pretende reclamar como propios, conforme a la historia social de 

la división del trabajo profesional. corresponden a otras 

disciplinas: sin embargo. en otro sentido. su identidad como 

profesión se configura como acción indirecta sobre los usuarios 

en las condiciones problema concretas. Indirecta en tanto se 

ejerce a traves de las disciplinas estrictamente profesionales. 

'La acción indirecta consiste en transierir. mediante un 

proceso de adaptación tecnológico especifico. el conocimiento de 

la ciencia basica pertinente a las acciones profesionales 

directas de las ingenierias (mplieadas de un modo u otro. 

(Ribes. op.cit, pag.11J). 

Ahora bien, esta caracterizaclon ce la psi.:.:aiogia como twi 

prófesion de accion o contacto Ihuirecto. provee de las ventajlJ 

necesarias para considerar a 	desprofesionalización. 

propuesta estrategica alternativa a ia eenceptuacion prófesionai 

de 	Jd psicologia, en Virtud de .;:r curiguen te con supuesto„; 

generales y más ampilos respecto a. la clenclú y a la sorled.;:td, 

para sor empleada por la rileL,)d,)1g10 dc 	 C9ntingencial. 



ya 	que: al 	1 	permite lomper 
	

el :nene po 1 1 o soc 1 a 1 001 

conocimiento, caracterlstica esta ultima de las profesiones: 	b) 

el psicólogo, al no actuar directamente C011 105 USUarlOS. sino a 

traves de una acclon mediada por un profesional. un no-

profesional o un profesional diferente amplia considerablemente 

el 	espectro 	de 	aplicabilidad 	del 	conocimiento: 

c)desprofesionalizar significa tamblen. transferir conocimiento 

directamente a los usuarios que lo requieren. sin la mediacion de 

otros profesionales, conviertiendolos en autoprestatarios de los 

servicios: y significa ademas. delegar en dichos usuarios los 

criterios para definir el uso del conocimiento psicológico. al 

margen de las instituciones sociales que determinan su seleccion 

Y formas de aplicación: d) la desprofesionalizacion. desde la 

perspectiva de la eficacia de una acción profesional. implica no 

sólo la modificación de los efectos sociales definidos como 

problema. sino la transformacion de las condiciones identificadan 

como determinantes o responsables de tal problema, enmarcandos 

en la dimension profesional de prevención-corrección, ya que a 

transferir la información al usuario ,.3e anticipen las condiciones 

generadoras de preblemas. que en cierta medida dependen de ia -

acción del propio usuario, y de esa manera se previene su 

aparicion: 	e) 	la desprotesionalazacion. en tanto significa 

desplazar parte de los servicios a los propios usuarios. reclue,,,  

el cos Lo (.11 los tuiisros. aumentando a la 	2U cobertura, y de 

esta ihanera. se cumple con 10 eliciencla requevida en toda ación 

profesional tiii:es. op. ell.i 
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Por lo tanto. repetimos. es en virtud ue uicha venLaias. y 

de su congruencia con una formulación ebistemologica particular 

de la psicoiogia y de su insercion en lo comple3a red de la 

división del trabajo en una sociedad jeruu quizada. que el 

Análisis Contingencial como metodolodia aiternativa para el 

cambio de comportamiento indiv:tctuai emplea como estrategia 

fundamental la desprofesionalizacion. 

De alai que el presente trabo jo de investidación haya tenido 

como propósito fundamental. probar la utilidad de un 

procedimiento de entrenamiento. creado ex-profeso para facilitar 

a los usuarios del servicio psicoiogico. 	la adquisición del 

conocimiento necesario sobre algunos aspectos básicos del 

Análisis Contingencial. que les permitan identificar y definir 

aquellos factores valorativos que puedan estar incidiendo en su 

relación (valorada como problematica) con otras personal 

significativas a ellos: de tal forma que sean .los propios 

usuarios del servicio. quienes esten en condiciones de determin61-

las razones de su relación "problmatica'. y la dirección (11 

cambio. 

De tal manera que. mediante ia de.-Jprófesionalizacion como . 

estrategia. para el análisis. identificación y tratamiento de 

comportamiento individual. ,5e 	cii 	pecar las limitaciones 

caraceristicas del modo de procede.; elínlcc): al al romper con el 

monopolio dei conocimiento. de.lando ,u1 manos del usuario lo 

responsabílidad del cambio: y. n! 	.71.¿,riricr y especificar li 

tareas del "terapeuta". á quien cc,rvesp(-)nUe. bajo esta 
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perspectiva. el actuar como un asesor metodologIco con diversas 

funciones 	(Instruir, 	instigai auspiciar. 	etc.). 	sin que sea 

dicho terapeuta quien tenga que valorar y decidir el cambio 

requerido. sino el propio usuario del servicio. 

En resumen, tratando se ser congruentes con lo arriba 

apuntado. es decir. tomando como base la estategia de 

desprotesionalizacion, pretendemos incorporar a la metodolodia de 

Análisis Contingencial. nuevos procedimientos de apoyo que 

conduzcan y taciliten a los usuarios. la adquisición del 

conocimiento psicológico necesario para que sean ellos mismos. en 

su o sus ambitos considerados como problemáticos. quienes 

apliquen directamente, rehabilitativa o preventivamente (junto 

con otros conocimientos), tal conocimiento psicológico, es decir, 

que sea el propio usuario quien cuente con la informacion y 

"herramientas" psicológicas pertinentes. que le permitan 

interactuar directamente. como aucopiestatario del servicio, con 

los objetos. eventos y personas involucrados en la o las 

situaciones valoradas como p~iemaulc.as. 
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Capitulo 4. Urocedimlento de entrenamiento en laidentiticación 
de relaciones de correspondencias macro-
contindenciales. 

Una vez reseñadas las caracteristicas teorico-metodolouicas 

fundamentales. que consideramos dan sustento y Justifican la 

razon de nuestro trabaJo. en el presente capitulo nos proponemos. 

en la primera parte, describir el procedimiento especifico de 

entrenamiento. objetivo central del presente estudio, el cual tue 

sometido a prueba con sujetos voluntarios (estudiantes). con la 

intención de valorar su viabilidad corito un Instrumento de apoyo a 

la metodologia de Análisis Contingencia', para el asesoramiento a 

usuarios del servicio psicológico: y en la segunda parte, 

presentar los resultados y el analisis de datos obtenidos de la 

investigación. 

Sin embargo. consideramos pertinente. antes. hacer un breve 

bosquejo de los motivos iniciales que nos condujeron a , la 

realización de una tarea de tal naturaleza. 

Antecedentes. 

Es indispensable señalar. como una premisa basica. que 'ea 

la perspectiva del Analisis Contingencia' -como metodologia 

alternativa a los enroques terapeuticos tradicionales para 	1 

cambio de comportamiento individual-, se incluye como una 

actividad central a realizar po.-  tos propios usuarios dei 

servicio psicológico (ba3o lía supervislon del analista 

contingenciall: el análisis de los procesos normativos de sus 



interacciones 	valoradas 	como 	probiematicas, 	mediante 	la 

identiticaclon 	v 	el 	estabiecimiento 	de 	relaciones 	le 

correspondencias macrocontIndenciales: actividaa rundamental para 

la comprension y tratamiento cabales. de toda Interaccion 

considerada (valorada) como problema. 

bin embargo. en virtud de que durante nuestras actividades 

cotidianas como asesores contingenciales. pudimos observal que. 

en tanto algunos usuarios (los menos) lograban identificar dichas 

relaciones de correspondencia 	otros lo hacian -a medias-. y 

otros mas (la mayoria) no lo consegulan suralo nuestra inquietud 

por elaborar un procedimiento de entrenamiento que sirviera como 

facilitador 	del 	análisis 	e 	identificación 	de 	tales 

correspondencias macrocontingenciales. 

Ahora bien. para la consecución de esta tarea. era 

indispensable tomar en.  consideracion desde un principio. dos 

aspectos fundamentales: 

En primer termino, el tener presente que para llevar a cabo 

un análisis de tal naturaleza, se requiere de un comportamiento 

reÉerenCial de tipo sustitutivo. es du.ir do inieractuar en un 

nivel de aptitul reÉerencial tal que termita desligarzi 

(abstraerse, del "aqui y ari,:a-a 	cíe la situacion en la que s • 

interactua. para incluir. conceptualmente. asPectes relacionados, 

no contemplados e:.:plieitamente en ella. 

1' en segundo termino. tener presente tamblen. que habiencio. 

detectado tales difereneldS ue 1pr.  1 	eiereniai en nuestros 

usuarios. era necesaric... 	 diento 



fundamental durante el pi oces 	de enirenum"ento. 

averiguar SI mostraban aidana litE iiRt 	suunirleativa, 

En lo que respecta al primer aspeci,a. lo que puulmos 

observar especificamente, inc que nuestioe U1:7;11d1"1,)1J; he ;SleillpikJ se 

comportaban en el nivel de aptitud leivenciai sus',Itutivo 

esperado; sobre lodo aquellos gp ie uo considulan establece' dichas 

relaciones de correspondencia, ya due se lestrindian u 'esponje].  

eonte:Jtualmente es decir. e releill 	tpalarl,n'teat 1 basicamente. 

los aspectos presentes en la situucion ploblema' 

relacionallos con otros aspectos no explicItos, 	pt(:,serti_e15 	no, 

en tal situación. Otros usuarios. aun cuando inJelactuaban en n 

nivel de aptitud referencial Mes complejo kinstrumentel). 

enfocaban sus respuestas. basicamente a relaciona) eipii.i  

explicitamente presentes en ella: lo cual no bastaba parii 

conseguir establecer relaciones di coltespoudencia. En cambio. 

entre aquellos usuarios que si iqeunitIcat, tales rela:iones de 

correspondencia. detectamos que "ntloducian aspectos relacionado 

no presentes en su si tuae tsr 	ti tui i e . c,.Jmportannose as l. 

en un nivei oc eptitt.til 	 1:1De .r.::.- Jitutivo. De esi 

que decidieramos elabora" hn proc ,'"ml ,fnto de eutronam ento tal. 

que 
	

conduJese a nuestros fui:u te i:tlos d la adquisición -o en 

meJoiar-, t:ticHu les 	de 	tIj.h 

Y 	asl 	nro.l'fia 	"."'", 71' , 	 medida, 

identi:lCuclOn 1 as • correspondencia 

illr:1(...1.,..1e19111. 	 ,-.?.';;; 	 . e 	 Lot iiid 

inalisls y tratamiento de 	 Si 



general. Para ello. consideramos que eduei1il la 

delimitación de tres aspectós:  uno. idehtiticar sus practicas 

efectivas Y sustitutivas, asi como de aquellas personas 

sidnificativas en la situacion valorada como problema: dos. 

identificar ambas practicas -tanto del usuario como de aquellos 

individuos sianificativos. en situaciones normativas 	de 

ejemplaridad-. relativas a las practicas en la micro-situacionai: 

y tres. identificar y establecer las relaciones de 

correspondencias. o ausencia de ellas. entre ambos tipos de 

practicas: efectivas y sustitutivas. en ambos tipos de micro-

contingencia. 

En lo referente al segundo aspecto. con objeto de delimitar 

y obtener un control sistematico sobre las diferencias 

encontradas incluimos en nuestro trabajo. un procedimiento 

clasificatorio relativo a los distintos niveles de aptitud 

referencial. 

Taxonomia competencial: el procedimiento de clasaficacion. 

consistió en agrupar a los participantes en la investigacion 

conforme a su nivel de aptitud retecencial inicial. En otras 

palabras. solicitábamos a dichos participantes. la lectura de uno 

primera narración de un caso ficticio tcaso "A- 1. pidiendo les un 

diagnóstico sobre el y conforme a sus respuestas. los incluiamos 

en uno u otro de tres grupos. 

La clasJ,ficacion base U dicha ahilipicion, 	fue tomada de lo 

taxonomía propuesta por el MLYO. 	erl uModelo Psicológico 

dc 	Salud 	11990): y auliótie aC(i.ti la tue etaborada con otros 



propositos. decidimos emplealla considerat que se a:instaba Cb:. 

maneta natural a nUeStro:3 	 "Je ia misma maneta tomamos et 

concepto de competencia del profesoi.  r‹.1 bes. el cual se reriere 

las características funcionales que comprenden el comportamiento 

de un individuo. la situacion y requerimientos que dicha 

situacion establece y los resultados. efectos y consecuencias Que 

tiene el comportamiento relativo a los requerimientos de dicha 

situación: considerando que la aptitud se soliera al nivel en el 

cual se manifiestan dichas competencias. 

Ahora bien, el primer grupo, 	1  Genominado no~instrumental, 

estuvo conformado por aquellos sujetos que. basicamente. reterian 

aspectos presentes en la narracion del caso en cuestión-

resumiendo o parafraseando los contenidos-. sin establecer 

relación alguna entre los elementos consinnados en el te: Lo: en 

otras palabras, su nivel de aptitud referencia' Je manifestab 

por el mero ajuste al contesto: lespodiendo sil:nacionalmente. 

El segundo grupo. denominado instrumental. fue conformad.... 

por sujetos que mostraron ir ruvel a al).tlación mayoi. 

decir. 	por quienes estabi ciG3 	 exp 1 1 	tus 

aparentes ent!.- e los elementos pl 	in 11 

E el tercer grupo, den..)m~, extra-situac cual. •incluime:.; 

a Lodos aquellos sujetos qui. ba..uedmewe. se aesempenaronen cH 

nivel de apilitud referencia', sustitutivo. es a,relf. sujetos aa 

Introducian aspectos no present. 

sttnaciOn (le'icrIta en la n,.(11.1,.[,,I, 



Es conveniente aclarar ágin, 	 naPia colp.Jidevago Uit 

cuarto grupo denominado tiansitudelonui -siguiendo id 

nomenclatura y los criterios de Id le:MIOMId propuesta por el 

Ntro. Ribes (op.cit.)-, en ielaelon al comportamiento ue aquellos 

Individuos que enfrentan una :31 1.11di::1,M. 1)0 en terminos de io que 

ocurre en ella o de cómo la perciben. slno de como la aanceptuctn 

-Tal tipo de interaccion tiene que ver con lo Que Nantor (1971 

denomina lenguaje no referencial y Vigotsky (L977i ienguaJe 

internalizado-. Sin embargo. solo uno o dos sujetos manifestaron 

tales características, por jo que se deeidio no neluir tal 

categoria. 

Finalmente. un último grupo, denominado control 	estuvo 

conformado. aleatoriamente. por miembros de cada una de las tres 

categorias mencionadas., La final juLio c.e 	 grupo. tuv 

como propósito el detectar si la sola 	1 	 graves de 

lo lectura de cosos, y la exposicion a la 	 .te 11 ,,9unt.ds 

troves de los cuestionarios. perwr_la a les suletoi7: en cuestiof,. 

me)orar su nivel de aptitud 1.- 1711-11.'li 	lhieiai 	sr 1±) Cilát 

les sk:metio solamente a 	lose., de rre-eva!nucion y nosi. 

evaluacion. 

Una vez contemplados tdit-I 	 1Aes.J-,... siguiente tuI co 

consistió en la elaboracion ue 	 investigacion 

relativa al procedimiento de enti,.,n,milent. con usa en un dísnno 

oreado ex-profeso para tales LJPC. 

(ver e cont nuácion la igura 1,. 
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Pre-evaluacion y asiculacion 
de sujetos a urupos 

Entrenamiento Post--eva 
luacion 

LcA/Dp 
G.1 
No Ins 

trumental 
LcB/IM1 
IMa/IC 

LcC/LDMi 
'Mi 

LcC/LDMa 
IMa 

LcC/Ins 
IC 

LcD/Dp 

LcA/Dp 
G.2 
Ins 

trumental 
LcB/ IMi 
IMa/IC 

LcC/LDMi 
IMi 

LcC/LDMa 
IMa 

LcC/Ins 
IC 

LcD/Dp 

LcA/Dp 
G.3 
Extra-Si 
tuacional 

Lc13/IM1 
IMa/IC 

LcC/LDMi 
IMi 

LcC/LDMa 
IMa 

LcC/Ins 
IC 

LcD/Dp 

LcA/Dp 
G.4 
Control LcfJ/IMi 

IMa/IC 
Lee/1mi LcC/Ima LcC/IC LcD/Dp 

En donde: 

G.1 - Grupo No-instrumental 
G.2 - Grupo Instrumental 
G.3 - Grupo Extra-situaional 
G.4 - Grupo Control 
LDMi - Listado de Definiciones Mtcro-contingenciales 
LDMi = Listado de Dr,?tiniciones Macro-contincrenciales 
LcA - Lectura del primer caso ficticio (A) 
LcD - Lectura del segundo caso ficticio (B) 
Le'. = Lectura del tercer caso ,ficticio ((2) 
Lel) = Lectura dei cuarto caso ficticio (D) 
IMi - Cuestionario de identificacion Micro 
IMa = Cuestionario de duentiticacion Macro 
IC - cuestionario dj Identii. de Correspondencias 
Ins - Instructivo p/analisis de Correspondencias 
Dr) 	Definición del probiema 

rig. 



Metodologda de Investigacion 

Objetivo. 

El objetivo del presente estudio. ha tenido como proposito 

fundamental someter a prueba un procedimiento de entrenamiento 

que pueda ser integrado a la metodoloola de Análisis 

Contingencial. como material de apoyo -en la parte 

correspondiente al análisis macroconlingencial-, con objeto de 

facilitar a los usuarios del servicio psicológico. la 

identificación de un conjunto de elementos que los conduzcan a la 

delimitación y definición de sus interacciones con su entorno. 

consideradas por los mismos usuarios yo por otras personas 

significativas en la relacion 	como problematices. En otras 

palabras: facilitarles los atialisio micro y macro 

contingenciales. 

Método. 

Sujetos se solicio la participaci,n voluntaria de 

aproximadamente 120 sujetos. 

Aparatos: se empleo una cmputaGra 	1,AhiX" 386 MB. • 

Material : 	narraciones de hisr...:,,rias de ,:asas ficticios. 

instructiv. listados de 	 plantilla 

y matrices de respuestas: redder..1z y 	(..ie papel en blanco. 
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Criterios de selección: so solicito la participación de 

estudiantes de Psicología (Campus Iztacala) sin restricciones de 

edad y sexo. Elegimos estudiantes de los primeros semestres de la 

carrera, en virtud de que no hablan cursado aun las materias de 

Psicología Clínica, lo cual probabilizaba su desconocimiento de 

los aspectos que nos interesaba entrenar. 

Estudio Piloto. 

Es conveniente senalar en este momento. dos puntos 

aclaratorios: 1) como un paso preliminar a la investigacion 

propiamente dicha. se llevo A callo una prueba piloto con 60 

sujetos voluntarios (los cuales  no participaron en la 

investigación formal). con un doble propósito: a) conseguir una 

mayor presición en los acuerdos entre observadores (evaluadores), 

respecto a los criterios de innordenacion de sujetos en cada 

grupo. conforme a su nivel de aptitud referencial inicial 

terminal: y b) auxiliarnos en la afinación de ta evaluación 

general del sistema de entrenam ente. 21 el precedimiento general 

-tanto en el estudio piloto come en la inveetigaeion formal-. 

el mismo en todas sus fases y mediante les mismos instrumentee: 

por lo tanto, solamente haremos referencia l i procedimiewe 

realizado en la investigacion propiaidente dicha. 



Procedimiento. 

1.- Instrumentos metodológicos. 

a) Un primer tipo de instrumento estuvo conformado por 

cuatro narraciones de historias de casos ficticios ("A". 

y" U"), conteniendo los datos necesarios para llevar a cabo los 

análisis micro y macro continiienciales. 

Es 	conveniente sena lar que realizamos los dos tipos de 

análisis correspondientes. como el de correlaciones macro-

contingenciales. de los casos B. C. y 1)-. de acuerdo a la 

metodologiade Análisis Contingencial. es decir, identificando. 

en cada narración de 	CdSO: pi imero. los elementos micro- 

contingenciales 	situacionales 
	

(morroloaias 	reactivas. 

situaciones. personas y efectos): sentando. las practicas 

efectivas iel hacer) y las practicas sustitutivas (el creer) como 

elementos ¡naco-contingencia les: y • tercero. 	identificando las 

relaciones de correspondencias macro-contingenciales; 

últimas. mediante una matriz de correlaciones creada ex-profe ,  

para tal fin. 

Tales tipos de análisis. se llevaron a cabo. con objeto ue 

evaluar las respuestas a los cuestionarios dadas por los sujetes 

sometidos al procedimiento de entlenamiew:o. 

Para la narración del caso A". no ei'd necesario hacer di 

tipo de análisis. ya que no roluaba 	 del. proceso 

entrenamiento, 	por 	lo cual 0. se tH,all:o, 	(ver anexos 

narraciones de histordas de case); 
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b) El segundo tipo de Instrumento estuvo conformado por dos 

clases de listados: un' 	 endo definiciones de los elementos 

micro-contindenciales y el otro, elementos macro-contingenciales. 

Las definiciones propuestas corresponden a las categorias 

sinteticas de la metodologia de Analisis Contingencial. 

Estos 	listados de def niciones. tenían como propósito 

fundamental introducir al aprendiz. tanto en una concepción 

particular respecto a los problemas psicológicos a ser 

analizados. como en el manejo del lenguaje correspondiente sobre 

los aspectos a ser identificados. De tal manera que, apoyado en 

tales definiciones, pudiese llevar a cabo el análisis de los 

casos en cuestion, analizando y refiriendo, tanto aspectos 

contenidos en los casos como aspectos teóricos; en otras 

palabras. empleando los conceptos específicamente definidos, no 

solo para la identificación de los elementos contemplados en lc 

narración. sino, fundamentalmente. COMO medios para realizar 

análisis en un nivel de aptitud referencial sustitutiva, 

(ver anexos relativos a las definicienes1; 

c) El tercer tipo de 11ISUOIM[0..0, se.  conformó por tres 

cuesT.ionaros referentes a la identitieacion. Micro, macro y 

correspondencias contineenclales. (jon tal tipo de instrumentos, 

pudimos eva 1 car 	c'uarit 1 Lot. 	iticute 	s 1o9ros obtenidos por los 

participantes durante codo  

cuel-,5tionarto 	coni,.,1. made nos. 14 preguntas 

relO tivas a 	1a microconting,:sscia 	its,-.1cional: el 	segundo por 10 
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preguntas en relacion a ambos tipos ue microcontingenclas: 

situacional y ejemplar; y el tercero. por 28 preguntas relativas 

a 	las 	correspondencias. 	o 	no 	correspondencias, 

macrocontingenciales. 

(ver anexos relativos a los cuestionarlos). 

II.- Selección y distribución de sujetos. 

Como primer paso (antecedente a la asignacion de los sujetos 

en grupos), a la totalidad de los participantes se les solicito 

la lectura de una primera historia de caso ficticio "A". ante la 

cual se les pidió que, una vez leida. identificaran y 

describieran la problemática del caso. de acuerdo a su criterio e 

información. Nuestro propósito era conocer su nivel de aptitud 

referencial inicial, y asi poder distribuirlos en cuatro grupos 

bajo diferentes categorias; uno como grupo control , y tres que 

recibirían el entrenamiento con Pase en los siguientes criterios: 

a) Se incluyó en un primer grupo, uenominado No_instrumental, 

los sujetos que basicamente, mediante sus referencias, 

circunscribieron a la mera decl'Ipcic.ITI y/o parafraseo de los 

elementos Ozibietos, evento Noio pelsonasl presentes en las 

situaciones descritas en la narraciOn: b) En el segundo •grupe. 

llamado Instrumental, se Incluyo a 	su/~ que básicamenLe 

refirieron relaciones no ,1.Ttl:(h15 	 los element:o 

presentes ,Jr1 el texto; ci Li 	 grupo denominado p,0:.ya7 

litpaciópal. estuvo formado por aquelios sujetos que mostraron un 

nivel de iesligamiento myot, se Incluyó a todos 



aquellos que incorporaron o IntroduJeron elementos y/o relaciones 

no presentes en el texto; y, d)  El ultimo gtbpo se coniormo pot 

Un miembro de cada uno de los anteriores y se le consideró como 

grupo Control. 

Es conveniente mencionar. que con base en tales categorlas. 

los acuerdos entre evaluados 	se llevaron o cabo de la siguente 

manera: a) se realizaron lecturas Independientes de las 

respuestas de cada sujeto, es decir. se sacaban tres coplas 

fotostaticas de cada hoja de respuesta y cada evaluador lela y 

clasificaba a cada sujeto como no-instrumental, instrumental o 

extra-situaciónal: 1.)) para incluirlos en uno u otro grupo, se 

tomaba como criterio el mayor número de enunciados de un tipo o 

de otro, es decir, si los enunciados predominantes eran 

referentes a elementos descritos o explicitos en el texto, se le 

innordinaba entre los no-instrumentaies; si les enunciadoo 

relacionaban, en mayor medida. elementos no relacionados pero 

presentes en el texto, se les incluid en el grupo de l 

instrumentales; y si la mayoria de los enunciados referiool 

aspectos no presentes y/o no aparentes en ei texto, se leo 

consideraba extra-situacionales; y ci a continuación. los 

evaluadores .se reunian y confrontaban sus respectivas 

evaluaciones. Bastaba con que dos de los.  tres evaluadores 

coincidieran en sus clasificaciones, para que estas se 

conservaran; en cambio. cuando habia Uisoropancia entre 103 tres, 

los 	caso 2 .:-Je desechaban, be iuS 	casos revisados -estudto 

piloto e iEvestigacion formal  -o 	 hubo discrepancia total 



- 

en 7 casos. 

Ahora bien, tanto en ei 
	

en id 

investigación formal, cada grupo se conformo con ocho 

participantes (32 en total), por lo que para obtener tal humero 

de sujetos de cada grupo, evaluamos aproximadamente 
	

nt) 

voluntarios por' cada estudio. En otras palabras, para 1O141,11 

formar los grupos deseados se requirio evaluar a un mayor numer) 

de participantes. hasta obtener ocho pot grupo que se ajustaran a 

los criterios antes señalados. 

III.- Pre-evaluación. 

Una vez formados tales gxupos, a todos ellos, incluyendo a i 

grupo control. se les sometió a una preeevaluacion. 	la cual se 

llevó a cabo mediante la lectura de una segunda•narraclon de CaSO 

("B"), ante la cual se les solicito que contestaran los tre,. 

tipos de' cuestionarios antes mencionados: micro, macro y u; 

correspondencias. Dicha pie-evaluación, tuvo un doble proposite. 

a) valorar el nivel de infórmaclon de cada suJetó antes de, 

entrenamiento, y; U) estabbeer 1d3 datelencias que pudiera 

mostrar en la post-evaivación, en r¿-.J.UIOn con su nivel 
• 

competencias Iniciales, (Entendem)s por competencias, a las 

interacciones funcionales que comp(enden al comvatamiento de ua 

individuo, 	ia siCuacion y requerimp,ntos nUe dicha Situacion 

establece, '/ los lesultados, efecto o c,... nsecuencias que tiene ei 

comportamiento relativo a los requerimiew.os 	uicha SittibelOn. 

Ribes. 1990). 



IV.- Entrenamiento. 

Una vez cumplida esta etapa, 5e les 50! -0,. 	al plocedimiento 

de entrenamiento propiamente dicho, con excepcion de ios suietos 

seleccionados para el grupo control. 

A los sujetos de los tres grupos se les sometio al mismo 

entrenamiento mediante las siguientes tases: 

En la primera, se solicitó la lectura de una tercera 

historia de caso ("C"l: adicionalmente se les pidio que 

estudiaran el listado de definiciones referentes a los elementos 

denominados micro-contingenciales, y al terminar. se les pidio 

respondieran el cuestionario de identificación de tales elementos 

relativos al caso. 

En una segunda fase. se les pidió que releyeran la históri. 

de caso "C" y a continuación', que estudiaren el 	listado C... 

definiciones, pero en este caso las referentes a los elementos 

denominados macro-contingenciales, y con base en ellas. 

respondieran el cuestionario de idennificacion de tales elementos 

relativos al case. 

En la tercera fase, se les solicito une leyeran, una 

más. la misma narración del caso "e", y a continuación, qi.le 

contestaran el cuestionario ds identificación de correlacione' 

macre-contingenciales referentes ai 	en cuestión. 

V. Post--evaluación. 

En la ultima tase, se les pidui que leyeran una cuaiLa 

historia de caso ("D"), 1"inalmenJe, ude idenLificarn 



on 

describieran la problemática del eds,i en jWJ.; pi pi:.:: 

decir. se ies dieron las mismas instruelones dadas en la fase de 

selección de grupos. Con base en el diagnostico realizado poi los 

sujetos en esta fase. fue posible valorar su aprendizaJe ante el 

previo entrenamiento, Y los cambios producidos en su nivel de 

aptitud referencia'. En esta cuarta tase se incluyo al grupo 

control. (ver fig. 1) 

VI.- Escenario experimental. 

Las sesiones de trabajo se llevaron a cabo en las aulas 

asignadas a la carrera de psicoiogia en el Campus Iztacal. de la 

siguiente manera: 

Para la sesión evaluativa de niveles de aptitud referencial. 

se entregó. a cada sujeto. un sobie numerado en el cual debla', 

anotar. . en la parte superior derecha. sus iniciales para s,  

posterior identificación: dicho sobre contenía: 1) el instructivo 

quia para la consecución de las actividades: b) la narracion de 

la primera historia de Casa ("A"), Y: C) hojas en, blanco para ia 

descripción de la problematica del casa en cuestión. (.19 les • 

Indicó que contaban con una hora y media para id i.,:alizacion Cl,. 

1a tarea). 

Para la sesion de pie-tesv_. se 	env.reg2: el • sobre con: 	a: 

el 	insuructivo gula de los actividd 	a 	 en esa sesion: 

b) 	la narracion de una setunda hist.o au 	l casa ("D"): c) 

tre3 tipos de cuetionarios (mierc,. rw:,(Jr,:.,  y de coLlespopdencias). • 

y: di 	hojas en blanco para sil:3 r-,;,-,:pue',.,,LaJ. Aqui se 	Incluyo al 



t.) t.,  

grupü 	 le 	 1.1,1,1a pava 

responderlos). 

En la primera sesión de entrenamiento, se 	entl'eg0 el 

sobre con: a) el instructivo gula correspondiente para la 

consecución de la tarea: bl 1 narracion de una tercera h istoria 

de caso "C"; c) el listado de definiciones tefelentes a las 

elementos de tipo microcontingencial; (1) el cuestionario de 

identificacion de tales elementos relativos al caso: y e) hojas  

en blanco para sus respuestas. Antes de Iniciar la segunda 

sesión. se evaluaron los cuestionarios. y a quienes no obtenian 

un 80% de respuestas correctas, se les sómetia nuevamente al 

procedimiento. Tal oportunidad se daba en dos ocasiones: los 

sujetos que, a pesar de ello no lograban dicho porcentaje. se les 

daba de baja. (Se les indicó que contaban con una hora y medi 

para la realización de la tarea). 

En la segunda sesión de entrenamiento, se les entrego 

sobre con: a) el instructivo cwrespondiente: 1)) la mislu, 

historia de caso "C": c) al 11'31:ado cc diiniciones referentes a 

los elementos de tipo n...,110,J:olitinemial: ci 	el cuestionario 

identificación de. dichos ei.etnent 	para e i case en cuestión; y, 

d) 	hojas en blanco para s,us iespues 15 	 no£11:ico 

contaban con una hora y media para id redliacion de la tarea). 

Para 	la tercera y Ultima sesicli ce ,..ntlenamiento. 	se le.; 

entredo 	ei RiliO con: a) Ti, 	ib:Jr.ructiv 	 la realizac• oh 

de la tarea de esa sesión: 	1 	l o  111 	rt.“.:. ,:s11 de eas,', "C' 

los dos listados lie detinr:ions: 	 molo cont neenciales: 



C1) el 	cuestionario de identliicalon de 

continctencialels relativas al case. y. e) la bis en hianco para sus 

respuestas. (Se les indico que contaban con dos horas para la 

consecucion de la tarea). 

Y en la sesión de pos-test. se les entrego el sobre con: a) 

el instructivo gula pertinente: PI 	la narracion de una cuarto 

caso "D": y, c) hojas en blanco ante las cuales deberian 

describir la problemática del caso en euestion. en sus propios 

terminos. (Se le informó que contaban con una hora y media para 

cumplir con la tarea). En esta última sesión se incluyó e) grupo 

control. 

VII.- Análisis de datos. 

Justificación. 

.En virtud de que las características del diseno empleado en 

la presente investigación son: 1) tener tres grupos a ser medidos 

en una primera ocasión, para evaluar repertorios de entrada; 2) 

introducir el entrenamiento: y 31 volver a medir repertorioL. 

ello implica que se tienen tres grupos evaii_Iee os en doá moment.s 

diferentes (medidas repetidas), por . 	que ei tipo de anális:,s 

estadistico que se, eligió, rue aquel que consideramos que cumplia 

con tales requerimientos, es 	el análisis de varianza para 

medidas repetidas (split-plot) 	, )1enjudo por Virk (1968)., el 

cual valová ius posibles dliel 'D2 	ent.re 	grupos (tres ),•.) 

mas), asi como los tratamlentes y la 	inT.erriccion entre el lo 

ademan de Ponsiderar las meei(l.: ;-,TeLldás: )a(JI ( crucial tan  el 



planteamiento experimental de ete 

Análisis de resultados. 

Para cumplir con nuestro obJeti'v.o, 	5t realizo, 	en primer 

lugar un analisis descriptivo, pm- u en seouida. eponer et 

analisis inferencia'. 	Pare ta iefecto convertimos los valores 

brutos en porcentaies con el proposlto de estandarizar las 

medidas. (Es pertinente aclarar que cada uno de los cuestionarlos 

correspondientes a 1  .os analisi micro. macro y de 

correspondencias, tienen diferente numero de preguntas (14, lo 

28 respectivamente). es decir, 	las posibles de acuerdo u las 

caracteristicas propias de cada sistema de analisis; grupos de 

preguntas que no son comparables entre si -ver anexo siete la, 

y c-). 

Asi, en el cuadro numero 1. se muestran los punta i.: 

obtenidos por los sujetos en cada uno de los grupos y para ceda 

una de las condiciones a. pie de ellas se muestran los promedi 

correspondientes. 

En el cuadro 2, aparecen ios mismos datos. pero ya 

procesados en terminos de poreentaJes, col; objeto de presentarlos 

en forma mas nomouenea, 

En la representación gráfica 	 se ilustran los 

resultados en forti.a de 1:Lqué.,2,. Loi:. puntales - 	términos 

porcentajes-. corresponden a ios obten mes pcu la totdiidad de 

los 	sujetos Incluidos en 	los cuati o glupos evaluados liJo 

instrumental, i.:...t:-1-:;tteLtcp.., ndl 	y ContrQ1): 



bloques -premi, prema y preco-. 	ilustran lo preevaluacion. y 105 

bloques -enmi, enma y enco-, el ero:renamiento. nds tres primeros 

bloques del grupo control. indican los porcentajes obtenidos 

durante la primera aplicacion de iOS cuestionarios. y los tres 

últimos. la asegunda aplicac ion de cuestionarlos. 

Para una comprensiOn adecuada de Id groticd, es conveniente 

tener presente: primero, que las comparaciones entre la pre-

evaluación y el entrenamiento. solo pueden realizarse entre las 

mismas categorías (intra-grupos). es decir. los bloques de no-

instrumental, instrumental y extra-situaclonal en pro-evaludelon 

micro. solamente son comparables con los bloques correspondientes 

en tratamiento. Lo mismo sucede para los casos de pie-evaluacion 

y 	tratamiento macro y de correspondencias . 	(Premi. vs. Enmi: 

Prema. vs. Edma: Preco. ys. Enco). 

Como podrá observarse en la tigura. hoy una diterenciJ., 

importante entre el grupo de bloques correspondiente a la pre 

evaluación y el grupo de bloques correspondiente e 

entrenamiento, 	la cual puede atribuirse c los el'ectos de est.  

último: no existiendo tales direlem as para les bloques del 

grupo control, el cual se mantuvo coustante a id largo de les 

evaluaciones. Adicionalmente, se pued.r,, observar que existe un:J 

regularidad en la ejecucion de ids sujetos eu sus respectivas 

preevaluacjenes v entrenamieutos 	LIS rases micro y MdCY ,. 

(-aUllqUe no en la rase de cdfrndndencis, -n la que puede 

observarse, que durante ej entrnamient 	O 	I.Imeuto no tos 

proporcional, sino mayor respeelo ee lo 



Ahora bien, 	en lo 	1:1H :1 	•1 	anall5r-2; 
	

inlevenclal. para 

contrastar la preevaluacioH 	ei entrenamiento. el Analisis (le 

Varianza para Medidas Repetis Multi 	Univariado 

mostro diferencias siqnilleativas entre ios tratamientos 

t1'-24.2U9: P=0.0(1)1)j. io 	indica erectos del entrenamiento. 

pero también dIferenclas ';:signitivativas entre IoS gtupos 

(F-6.957; P=0.001). Esto ultimo, podria habernos inducido , 

considerar que no habia homogeneidad inicial entre 1o13 grupos. 

embargo, tales diferencias poulan ser atribuidas 

inclusión al grupo Control, el cual no reciblo tratamiento. iver 

tabla iL 

De ohm que. primero, reallzaramos nuevamente el Analisis de 

Varianza para Medidas Repetidas (MANOVA), pero sin Considerar a 

grupo Control: segundo. que hicieramós un analisis Simple ANO VA 

relativo únicamente a la preevaluacion: y tercero, un analisis, 

tambien simple, pero relativo al entrenamiento, Todo ello. con 

objeto de observar si persistion tales diferenuias 

entre los grupos. 

Los resultados del MANOVA. mostraron ausem:la de diferencias 

s .‹:Jnif¡catjvas entre los arusos 	is.i N().080i: diferencias 

significativas entre tiatAmiencos 	 P-0.0001.: Y 

ausencia de direrencias S1U1 tat ivos en la interacciOri entro 

grupos 	.1.ar..amlentes 
	 cual indicaba 

homoueneidaU en 	grupos y ::s1 11 	 p_.11 ti. atamiento habla 

tenido efes. (\lel tdb11.1 



 

/1 

01 relativo solo 

habla diferencias 

Los resultados del primer ANOVA. eu decir 

la preevaluacion. tamblen Mtledtrifil sple 

significativas entre les grupos — 1Dell1.1(10 el COH1F01 —  (F-1.219: 

P-0.321), contirmando la homogeneidad de los Mll'ilhos. (ver tabla 

3). Los resultados del ANOVA. relativos a los grupos sometidos a 

tratamiento, mostraron diferencias significativas (F-0.691; 

IDO.°00), respecto al grupo Control; 	indicando, por lo tanto, 

efectos del entrenamiento. (ver tabla 41. 

Finalmente, llevamos a cabo, tanto un análisis de varianza 

para medidas repetidas para cada una de las condiciones (micro. 

macro y correspondencias), como uno de una forma (simple); este 

último, sólo para la condición de correspondencias. 

El objetivo del primero, es decir. analizar cada condición 

aisladamente. tenia como propósito averiguar si existian- o no, 

diferencias en las ejecuciones de los sujetos en los tres grupos 

durante el tratamiento; en otras palabras. indagar las 

ejecuciones de los sujetos durante el entrenamiento, en cada 

condición por separado. No se manifestaron diferencias en ninguna 

de las condiciones. lo cual indica que los sujetos, en los tres 

grupos. se comportaron consistentemente en las ejecuciones de las 

tareas asignadas. (ver tabla 5 -parte sup.-1 

En lo que respecta al análisis de una forma (nimple), solo 

pata la condición de cotieupondencia, tuvó )01 óbretivo evaluar 

a 	(..sr3 1.;11 111) 	 :l?l 	t 	t ¿sus f.,111 	ees t 	4> proponttó cl 	indauai 

si los-,  nuJetoi monttai.iin uilelenelai; en ..:1Wr. elecucione 

or1. 	ti 	ir.iel 1011.11. 	pól 	selliele., 	 (si óe 

Ll 



instrumentales mostraban direienclas signiti(ativas en su 

puntuación respecto d los Instrumentales d los extFa- 

situacionales. Los resultados indican que no las hubo (F-1,525 

P-0.241). (ver tabla 5 -parte int.-). 

Por otra parte, realizamos tamblen. un analisis de tipo 

cualitativo referente al nivel de aptitud competencial de los 

sujetos 	es decir, adicionalmente a las diferencias de tipo 

cuantitativo encontradas debidas di entrenamiento, pretendimos 

averiquar, si a nivel cualitativo, dicho entrenamiento alteraba 

su nivel competencial inicial. 

Asi -como podrá observarse en el diseno itiq. I)-. del mismo 

modo que se les evaluó para clasificarlos por grupos, se les 

sometió a una post-evaluación mediante las mismas instrucciones. 

es decir, soldcitandoles que llevaran e cabo el diagnOstico de un 

nuevo caso, en sus propios términos. 

En otras palabras, el objetivo de dicho análisis cualitativ, 

tue investigar si el entrnamiento incidla Cambien en la aptituei 

competencial, es decir. , si poy eJemplo, sujetos no-instrumentales 

de entrada. después del entrenamiento. respondian extra-

situaJ::i.onalmente: o si sujetos instrumentales también ;'.1e 

coffiportában, de!nutt_t del entren~entc). extia-situacionalmente. 

lo cual, como se muestra eta Ci ClIddYü 	 k..)CUIF1U. 

En cambio, como nued -..)bscrvarse u el cuadro 

corresponuinte al grupo contiei 	iS sujetos no entrenados, 

mostraron wiltables irreguiaridados en sus eJecuyiones: en tanto 

unos no ulteraban su aptitud competenciilt inicial, otros. DO sOlo 



no laeon.,;ervaPan. 	sino que respondian ,--..qi UD nivel de aptituu 

interio 	,....1 	Uli ..G.;,) fil,..,Litt.:. un (.....affiblo cualitativo al nivel 

inmediat.o superloi, p(-:TC) 	-.. -ivi desempenalse en el nivel de aptitud 

sustitutad 1.i...querido. 



Capitulo 	eeeiusione.i 

i 	 comentando er los capitulos 

precedew_., el DI 	 iundamentai jel Presente estudio ha 

sido eide 	et a prueba un procedimiento de entrenamiento en 

la iden, illeacion ae 	 macrocontindenciales, con el fin 

de apoyo la , :tivategla 	xe 1esproiesionailEacion empleada por la 

• Metodologia de Anuirsis ContJngencial para facilitar a los 

propios usuarios del servicio psleologico, el análisis y la 

delimitación de sus imeracciones en situaciones valoradas corno 

proPlematicas. 

Conforme a los resultados obtenidos. podernos concluir. que 

liemos podido comprobar que dicho entrenamiento es eficaz en 

prancipio, es decir, que los sujetos sometidos al tratamiento. 

identificaron satisfactoriamente, relaciones macrocontingenciales 

(decimos que resultó eficaz en principio, ya que dicho 

tratamiento ha sido probado con sujetos voluntarios, es decir, no 

con usuarios del servicio psicológico. Por consiguiente, una 

segunda etapa posterior a este estudio. tendrá como propósito 

someter a tal entrenamiento a usuarios propiamente dichos). 

Como lo demuestran ias pruebas estadisticas empleadas para 

tales fines. no se encontraron diferencias significativas entre 

los 	grupos . por lo cual puede  considerárseles homogeneos con 

respecto a su nivel de eiecucion inicial. Sin embargo. como 

resultado del entrenamiento, Si se encontraron diferencias 

significativas intra-grupe. 	lo cual equivale a afirmar que los 



suie tos m !oral o; I 	,:.ecuclon 	con respecto cI 	SU nivel 

interaeii\o 

En io lefel ,::we 4 	diferencias entre los arupos despues 

del 	enLfencJirillnt.. 	 no se encontraron. y es pertinente 

aclaratlo. no 	se es!.:rana 	encontral las. 	puesto que 	las 

contincieneis establecidas. tanto en la pi-e-evaluación corno en el 

entrenamiento. cerraban ter posibilidad, ya que las instrucciones 

demandaban iespuestas concretas a preguntas especificas. 

Sin embargo. tales mediciones se llevaron a cabo. con objeto 

de observar si el entrenamiento tenia efectos diferenciales de 

acuerdo al nivel interactivo inicial de los sujetos.. Esto es 

importante, porque si el objetivo final es entrenar usuarios. 

resultaba de la mayor relevancia averiguar. si, por ejemplo, los • 

sujetos. clasificados en principio como no-instrumentales. 

mostraban. después del entrenamiento. una mejor eiecuciOn 

respecto a los instrumentales. o viceveversa: si los clasificados 

inicialmente corno extra-situacionales, mostraban ejecuciones 

superiores a los otros dos grupos; si sujetos no-instrumentales 

no superaban sus ejecuciones iniciales: o si los sujetos 

clasificados como instrumentales superaban las ejecuciones de los.. 

extra-situacionales: etc. 

De haber encontrado diferencias tales como las apuntadas, 

nos hubiera llevado a considerar otro tipo de procedimientos de 

entrenamiento adicionales para entrenar usuarios: sin embargo, al 

no encontrar dichas cliferenclas, ello nos indico que el 

entrenamiento en euestiOn. fue lo suficientemente determ ndnte 



piAra 	 sus .itutias en los sujeloa, 

‘,.1(-11.e 	 independlentemente de 

niveles 	abUtuo 	 inielaies. En otras pa -tablas, el 

entrenamieEo no rodui::l'e do starif adaptaciones contoume a los 

distintos 	 (te 	 eompt tencial. ya que resulto ser lo 

suticiew.*mente et:leiento para hOMOgeneldr d los sujetos en las 

las competencias dw.' se i:etendld entrenar. 

klemas (1,'J 	 tdmblen podemos afirmar con 

satisiaccion. que !lleno ploceurmiento de entrenamiento mostró que 

los sujetos sometidos al Mi3M, alteraron su nivel de aptitud 

competencial conforme a lo esperado: dato central a nuestros 

intereses. puesto que un aspecto de la investigación. adicional 

en el presente estila:1.o. consistid en averiguar si tal 

procedimiento de entrenamiento, además de ser efectivo para 

facilitar a los sujetos la identificación de relaciones 

macrocontingenciales. alteraba el nivel competencial inicial de 

los sujetos. Es pertinente aclarar, que la unica forma de 

averiguarlo era a traves de un dndlisis de tipo cualitativo. 

puesto que. teóricamente, tanto los distintos procesos 

conductuales. como los niveles de aptitud competencial, se 

distinguen cualitativamente en complejidad. 

Adic aunalmente, pudimos observar que la tendencia general de 

los sujetos sometidos a entrenamiento, independientemente de su 

nivel 1111C1d1 de competencias, fue responder extra-

situacionalmente ante la situación a la que se les expuso. Esto 

resulta relevante. en tanto que el entrenamiento les estaba 



proporciondnue (AH 111. 
	

11,7(1 
	

iculer 1,112. attaÍ1:..di 1(rJ; 

problemas 	 , 	 1.1ii e , Dia 	litO 

contingenca 111 , 
	 Iposl-evaluacion , . los swletc:J pudieran 

w._! i 	 13 ,",4J3~ 	qUC 

significa. en 	 comportarse extia-situaciónalmente. 

mediado yot 	 preente 	0ituo,cion aqui-y- 

dhora, 

La pecpecti íi te 	nos permite entender. que el 

comportmiento que se manitie.Aa ante criteyios de eficacia 

preestablecidos, puedo ser diferente, no solo en Lerminos de 

morioiodias. sino en cuanto a su nivel de complejidad. Lo que 

tradicionalmente se concibe como habilidades teóricas, se refiere 

o competencias que se dan en un nivel suStitutivo (Ribes, 1990). 

compartiendo esta prenu so, es posible diseñar instrumentos 

didecticos para entrenar, no sólo diferentes morfologias. sino 

distintos niveles de aptitud competencial. 

En este trabajo, los instrumentos metodólógicos empleados • 

fueron diseñados partiendo de tal consideración, es decir, 

procurando proveer a los sujetos de una situación contingencial 

tal. que fuera capa:: de mediar su comportamiento en situaciones 

futuras distintas, ante 	las cuales el criterio de eficacia tenga 

relacion con lo entrenado. 

Ahora bien. la comprobación de que el entrenamiento en 

cuestion considue enterar los niveles de aptitud iniciales, y. • 

lievar a los sujetos a lo condición deseada, nos permite hacer 

algunas i eL le ;: liStOS acel. ca de las posturas tradicionales sobre el 
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'7.qt 
	

el 	pi-ocedimo evaluativo se 

elaboro con el f3n 	 comper.enclas especificas d 

calquivi ju 	, 	 1 
	

del Dresente trabajo pueden 

vincularse con el asrcndiaje. De hecho, 	ld investiuáción se 

adscribe el 	tema. lie a lusniolesionalizecion. que definida como 

la transmisión del conociwlto multi y/o interdisciplinariamente 

a otros orofesionals. y ¿I los no-prolJsionales (usuarios-del 

sevicio pEicolouicó). tiene que ver con el ambito educativo y de 

desarrollo. mas que con el arce clínica. 

En tanto que los modelos tradicionales: las Teorías del 

aprendizaje. pedagOgcas, sobre didáctica. etc.. conciben al 

aprendizaje cono un proceso, ya sea interno -Guthrie (1935), 

Miller (1969), Mowrer (1960), Piaget (1973), por citar algunos 

clásicos; o externo -Watson (1916), Hilgard y Bower (1976), 

Kanfer y Phillips (1976), Bandura (1982), Gewirtz y Stingle 

(1971), y muchos otros más-, desde la óptica Interconductual, tal 

premisa es considerada bajo una lógica errónea, puesto que al 

aprendizaje no se le concibe como proceso. sino como un logro. 

Para fundamentar esta afirmación, consideramos conveniente, 

en primer termino, citar en extenso, algunas consideraciones al 

respecto sehaladas por el Dr. libes (1990), en su artículo 

relativo a un análisis histórico-conceptual sobre el concepto de 

aprendizaje: 
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"Al formula). una ,iefinición del aprendi....: ,13e como un ticoceo 

se presen,:an vállos 

1) i el compor.amiente, en tanto evento ps1c3io(j1co. 

constituye Un proceo c.ontinuo de ca10 	r. relacion con e) 

ambiente a partir de la reactividad biológica inicial del 

organismo tes el aprendizaje sinonimo de comportamiento?. Sr no 

lo es. ¿como se distingue le psicológico de lo biológico?. 

Lo biológico representa con lo que se nace, por lo que, por 

definición, todo acto posterior al nacimiento se considera acto 

por la experiencia. Al ser todo acto psicológico acto por 

experiencia. ¿es el acto psicológico aprendido?. Si el acto es 

interacción del organismo con sus circunstancias, por definición 

es equivalente al comportamiento psicológico. pero ademas -y en 

consecuencia-, carece de sentido preguntarse si un acto que se 

define como acto por experiencia es o no aprendido. El problema 

reside en igualar el resultado de la experiencia --lo aprendido--

con los procesos mediante los cuales dicha relación se estructura 

como experiencia. 

Delimitar lo psicológico como aprendido o no aprendido 

constituye un error categorial, en la medida en que lo aprendido 

y lo no aprendido corresponden a niveles lógico-descriptivos 

diferentes: no constituyen puntos antagónicos de una misma 

dimensión categorial. Pero, de igual manera. constituye un error 

categorial igualar el aprendizaje con el proceso de origen y 

cambio del comportamiento. porque por una parte. confunde el 

origen psicológico con la naturaleza biológica inicial de todo 
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acto de c.,Allp, Tmleni:(.., 	y por otra [Jc:)''ILtti 	iqua la aprender colio 

resuitadir» ::di e..Teriwni6 vi o 1»7.,mportal- se'!, En ul primer caso. la 

identificación violarla el significado que tieae el termino en el 

1..-mguaje 
	

en 	que no se 1 e emplea como 'proceso' 

aislado. sino cómo condicion reciproca del ensehar en la medida 

en que se dan resultados especificos consecuentes a esa 'condición 

bidireccjonal de organismo y entorno. En el segundo caso. si el 

aprendi.2.uie es equivalente al comportamiento como experiencia en 

proceso. ¿cual es la utilidad del término? . No sólo constituye un 

sinónimo de signiiicacion enganosa, sino que a la vez pierde 

sentido su uso habitual en la bibliografía psicológica. Seria 

absurdo adjetivar un sustantivo con un sinónimo de él mismo: 

hablar de comportamieto aprendido equivaldría' a hablar de 

aprendizaje aprendido o de comportamiento comportado. Por otra 

parte, hablar de comportamiento no aprendido tampoco tiene 

sentido. pues como se ha set 	la categoría de lo no 

aprendido no es aplicable a la conducta psicológica. 

2) Otro problema que sucita el intento de definir el 

aprendizaje, aparece cuando se pretende delimitar el significado 

del 'origen' o el 'cambio 	de una actividad. Hablar acerca del 

origen de una actividad tiene dos acepciones posibles. La primera 

se refiere a la actividad por se, como morfología de acción de un 

organismo. La segunda se relaciona con la naturaleza de las 

circunstancia en que dicha actividad ocurre y en qué condiciones 

lo hace. En la primera acepciOn. el aprendizaje, por definición 

no puede ser el proceso responsable de la aparición de 'nuevas' 



actividades. pues las actividades dependen y devivan directamente 

de 	la funcsiónalidacl biológica del orcri u i stno 	De necno. 	nunsa 

puede hablarse. en J.;entido estricto. uel aHendizaie de nuevas 

conductas e respuestas (.2~ mortologlas de ¿ice ión, pues toda 

actividad e>Siste Ye C1-1 W;CO, ya en potencia_ 	cuino _disposición 

biológica del erganisme. £1 origen aprendido de una acción, como 

uso metaforico para Uescribir lo que funcionalmente no está 

dado', es decirs 'lo auquirido. sólo es correcto cuando se 

aplica la segunda acepción delimitada. Las actividades como 

morfologlas no pueden 'adquirirse'. Están como disposiciones de 

respuesta inherentes a la estructura funcional de la biología del 

organismo. Son modulables y diferenciables. pero nunca 

adquiribles. Puesto que el organismo como biologia es la 

condición necesaria de toda conducta, de lo que el organismo 

carezca en tanto tal no hay adquisición posible como producto de 

la experiencia. No obstante. en la segunda acepción que nos ocupa 

es posible hablar metafóricamente de la 'adquisición de una 

conducta o respuesta. pero debe matizarse de modo tal que la 

adquisición no se refiera a la respuesta misma, sino a la 

significación funcional de su ocurrencia en determinada 

circunstancia y en condiciones especificas. Por ello, en rigor 

deber- 3a hablarse de adquisición de funciones de respuesta y no de 

respuestas per se. 

La segunda forma de referirse al 'origen' de la actividad 

destaca el uso metafórico de la expresión, y por consiguiente, 

alerta e impide que seamos usados por la metáfora, en ci sentido 
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1'( A)stante, auh cuanucl 

c»-Jr. recu,  e(ant.ea 	'..ejel! picológic,:) de una act3_vidad en éste 

último sentDio. 	 adscfjb.u. 	la Yesponlw:ibiload de 

dicho origen a un .ploces,, denominado orrenuizaJe. que constituye 

el termino !Jou meu,o del ‘:ual se 	 yio prescribe el 

resultado de dicho procesc 	proceso responsable se vincula no 

con una metaloru InierlUa dei resultado de la interaccion entre 

organismo ambleru_e. sino con las condiciones históricas y 

actuales en la que tiene luóar dicha intraccion." (págs. 	93 a 

95) 
	11E1 concepto ue aprendizaje, como hemos mencionado, 

dificilmente puede ser igualado con una categoría de proceso, 

puesto que corresponde a una categoria de lodro; es decir. se 

refiere al resultado o producto de una acción o circunstancia. 

Las dei'iniciones mismas del concepto no hacen referencia a las 

variaciones que ocurren mientras se aprende o se 'adquiere-  una 

conducta. sino que ponen el acento en los criterios para 

identificar los cambios, corno resultado de la exclusión de 

ciertas condiciones, resultado que indica la ocurrencia del 

aprendizaje." (pul. 99). 

Adicional a lo anterior, es conveniente señalar las 

inconsecuencias lógicas a las que conduce el empleo de un término 

como el de aprendizaje en un nivel de análisis diferente al que 

le corresponde (Ry)e. 1949), es decir. como una catedoria 

disposicional y no como una catedoria de proceso. 

El aprendizaje es un término del lenguaje ordinario. y en 

éste. tiene mülLiples sioniticaciones dependiendo de su uso y 
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contexu, 	 No se 	,LIta j,e un termin() qUt,  

tenga 	eollepono,..w . li.1 	 1_:()M0 	 id 
	pyotension de 

los 	t. e o .! 
	 palabyw;, ai 

3e1 	i.ido dei 	 ,.irdinarío. para .wr 	il:J;Jdu 1.:9ifhl Un 

término ,:'on un 	 :cho termin;:, pie!,ae 	diversas y 

correcta slynir.leacines de empleo; es decir, al si usado corno 

un termino "tenico CCTI 	sola sioniíicacion (reificado). es 

convertido, incorvemente, en 	"entidad" o 'proceso'. 

responsable -Interna o externamente-. de la adquisición de 

conocimiento. Y no sólo se incurre en una falacia looica. sino. 

ademas. Je comete un error gramatical , ya que , desde el contexto 

de la semantica, la palabra aprender es un verbo, ai cual, 

mediante tal -recurso linguistico", es convertido indebidamente 

en un sustantivo. 

Ahora bien. conforme a lo apenas apuntado, es decir, 

habiendo expuesto las razones de porque referirse al aprendizaje 

como un proceso es incorrecto lógica y gramaticalmente, si se le 

considera como es usado en el lenguaje cotidiano—es decir. como 

una categoria disposicional que hace referencia a resultados: al 

logro de una actividad que implica procesos, el aprendizaje 

resulta ser un termino multivoco. 

Se trata de una palabra que tiene multiples acepciones: 

quiere decir tantas cosas. corno "juegos de lenguaje" implique 

(Wittgenstein, op.cit.). No es lo mismo decir: "Rodolfito 

aprendió a caminar. ", que: "Bartola se aprendió las tablas de 

multiplicar". Ambas expresiones Implican un 1ogro caprendizaje). 
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aptitud inceracti'va 	uneientes. 
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aprendida' con Los cliver: 	procsos c,7, 	ey:perincia, 	que 

corresvhde nacer enionces. t.: estudia' distinta c.-mpetencias, 

Para ei bu. Ribes (op.cit.) la l'eoria del aprendizaje 

constituye Un sector • delimitado dentro de la 7eoria de la 

conducta: autentica veoria de proceso. 	. la teoría del 

aprendizaje no estudia procesos. Constituye un capitulo teórico 

interesado en los resultados de los procesos. Esto significa que 

la teoría del aprendizaje es una teoria de naturaleza 

tecnolooica. Es una teoria preocupada por los cambios 

predeterminados en la forma en que los organismos interactuan co1. 

los objetos y eventos de su entorno. Es, en el sentido que hemos 

definido el termino. una teoria de la competencia.' (pags, 120-

121). 

Es conveniente recordar, que por competencia aludimos a un 

concepto funcional de naturaleza interactiva. "Una competencia 

comprende siempre el comportamiento de un individuo, la situacion 

y requerimientos que dicha situación establece, así como los 

resultados, efectos o consecuencias que tiene el comportamiento 

relativo a los requerimientos de dicha situacion". (Ribes. 1990, 

pág. 26). 

Las posturas tradicionales, de lo que se ocupan en realidad 

es de estudiar y establecer competencias. aunque al considerar al 

aprendizaje como un proceso -independientemente de todas las 
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pero los 	 3ffipi1CdUOS, y jos 

ap t tud 	 . 7».•11 11.1 	inLes. 

[1`.' 	 J 	 1 	1 tj.11:1() 	1 	id 	expetenela 

aprendiuo- 	 proc,.,sos cc la ey.per ..itneia. 	•que 

corresp-nue riaceJ eniouces. es estudial distintas ccmpetenclas. 

Para ei Pi. pibes kop.cil.) tu Teorla del aplenuizaie 

constituye un sector delimitado dentro dt 	ia leoria :ie la 

conducta: autentica eoria de proceso. ... la teoria del 

aprendizaie no estudia procesos. Constituye un capitulo teórico 

interesado en los resultados de los procesos. Esto significa que 

la teoria del aprendizaje es una teoria de naturaleza 

tecnologiea. Es una teoria preocupada por los cambios 

predeterminados en la forma en que los organismos interactUan con. 

los objetos y eventos de su entorno. Es. en el sentido que hemos 

definido el término. una teorla de la competencia," (págs. 120--

121). 

Es conveniente recordar. que por competencia aludimos a un 

concepto funcional de naturaleza interactiva. "Una competencia 

comprende siempre el comportamiento de un individuo, la situación 

y requerimientos que dicha situación establece, asi como los 

resultados, efectos 
	

consecuencias que tiene el comportamiento 

relativo a los requerimientos de dicha Situación". (Ribes, 1990. 

pad. 26). 

Las posturas tradicionales, de lo que se ocupan en realidad 

es de estudiar y establecer competencias, aunque al considerar al 

aprendi2aje como LII 	 1 ndependientemente de todas las 
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connotdciones dudilsLas 171J10 las cuales emergen- limitan su 

espectro. pue:.s.c quc nena consIderan que lo out 	re,r,Imente eslan 

estudiando 	distinto:1.  proccos de comportamiento. Un eJemplo 

podt.,,mes 	 L: 	.;:eto : dnique e 1 y. eer pueda tener la mil:T•ma 

morrolosid redcrIva en dilerentes casos. los procesos implicados 

y los niveles competenciaies bajo los cuales se reaiiza ia 

actividad no son los mismos. Cuando a un nirio pequen° se le esta 

iniciando en la lectura. su interacción funcional con el. texto no 

es la misma que cuando se le pide a una Joven memorizar un poema: 

ni ambas. son semejantes en los procesos implicados y el nivel de 

aptitud requerido, a las que realiza una señora cuando está 

leyendo una novela. o la de un critico literario que analiza un 

ensayo. En el primer caso, el niño ,interactua texteando letras 

yio palabras. ajustándose a las caracteristicas impuestas. sin 

alterar el contexto; en cambio, en el Ultimo caso, el 

desligamiento funcional es mucho mayor. interacción con los 

eventos textuales requiere de competencias sustitutivas. es 

decir, competencias que transtormen las contingencias directas 

con las cuales dicho critico literario interactUa, relacionando 

eventos presentes con eventos no presentes o no observables 

directamente. 

La perspectiva Interconductual. permite analizar una serie 

de temas tradicionales de la psicologia de una manera distinta. y 

los conocimientos y aplicaciones que de esta óptica se generen, 

pueden contribuir, no sólo al enriquecimiento de la propia 

teoria. sino al desarrollo de campos como la pedagogia, la 
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el pro:: 

Ur.rtne.r 	 ,  

Ut . 	t2p, 	cits.). Moreno 11991). 	ibane2 (t99-1). 

entre ot1 os. 	 it»iendo sus estuer:_..os pcq est 

En eJI,e sewldo, naestro trabao, e~ una modesta 

aportacion, apunta en tai dil- eccion, es uecir, en el 	analisis y 

la consmeraclon 	distJnos procesos conductuales %, niveles 

funcionales de aptitud comnetencial. 

Primeio. porque esumos en camino de hacer mas sistemática y 

eficiente nuestra c:doga: en la medida .en que se pueden crear 

instrumentos. se ve sistemat17.ando la desprotesionalizacion: y 

segundo, en virtud de que este trabajo confirma (junto con otros. 

como los apenas mencionados). que las situaciones de ensenanza-

aprendizaje deben programarse sistematizarse y aplicarse, 

partiendo de que. lo que se enseña, son distintas competencias en 

diferentes niveles de aptitud. 
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NARRACIONES DE HISTORIAS DE CASO FICTICIAS A. B. C. D. 

(CON LOS ANALISIS MICRO, MACRO. Y DE CORRESPONDENCIAS PARA 
LOS CASOS B. C. D.) 



CASO 

NARRACION  DE UNA HISTORIA DE CASO FICTICIO 

La historia del caso que a continuación vamos a narrar, 
es la de una señora que fue remitida para atención psicológica 
por sus familiares (esposo e hijos), en virtud de considerarla 
como una persona alcohólica, es decir, que de haber empezado como 
bebedora social en reuniones familiares y sociales o festivas, se 
habla llegado a convertir en una bebedora compulsiva, ya que nos 
dice la propia usuaria, bebe todos los Bias y casi a todas horas; 
que no se explica como resiste tanto sin sentirse biológicamente 
mal y sin perder la compostura. 

Se le preguntó que si ella también se consideraba una 
alcoholice; nos dijo que en ralidad no, pero que Ultimamente le 
estaba empezando a preocupar su forma de beber, ya que en algunas 
ocasiones había llegado a salirse de su casa por la mañana y 
beber durante toda la tarde y parte de la noche sin percatarse, 
ni de la cantidad de alchol ingerido, ni de el lapso de tiempo 
durante el cual se pasaba bebiendo; que inclusive en dos 
ocasiones había olvidado los lugares donde habla estado bebiendo 
y el lugar donde había dejado su automóvil, por lo que tuvo que 
conseguir un taxi para llegar a su hogar. Que en dichas ocasiones 
solo. recordaba, vagamente, que habla estado, tanto en casa de 
alguna amiga durante un rato y en algunas cantinas en otro 
momentos. Nos comentó también, que le estaba preocupando el hecho 
de que ya no le importaba meterse a cualquier tipo de bar o 
cantina que encontrase en su camino. 

Se le pidió que nos :informara cómo estaba conformada su 
familia, a lo que nos respondió que por su esposo de 52 años, 
director de ventas en una empresa; por una hija de 22 año: 
profesinista y empleada de una co►npañia publicitaria, y por un 
hijo varón de 24 años, también profesionista, y socio en una 
empresa constructora, y por ella que contaba con 42 años y se 
dedicaba al hogar. Que su situación económica era bastante 
solvente ya que su marido ganaba lo suficiente para llevar una 
vida holgada y poder vivir en una zona residencial considerada de 
clase media alta. Se le pidió también que nos comentara desde 
cuando había empezado a beber. y a partir de cuando pensaba que 
estaba perdiendo el control sobre tal comportiento. Nos comento 
que habla empezado a beber mas o menos cuando sus hijos tenían 16 
y 14 años, es decir aproxiamdamente ocho anos atrás, ya que antes 
era muy raro que tomase una copa. pero que a partir de que empezó 
a tener más tiempos libres en virtud de que sus 	ya eran mas 
independientes, comenzó a salir con algunas amigas que coincidian 
con ella en cuanto al tiempo libre. Que comenzó a reunirse con 
ellas una o dos veces por semana, por las tardes, ya fuera en una 
cafetería o en casa de alguna., y que no faltaba la ocasión en que 
mutuamente se ofrecían una copa. 



De ábi i.z.n adelante, ji''.; eorw.,o 	;:.'oi;u;vTo  
vez más 	cantidad de alcohoi. y a. 1..,eber en '.)1i as 
como reunlones con otreo parejas e oon los companos de tl- almLn.:,  
del marido. y asi sucesivamente he.o 	ebel. en ,...:1Liquieu.  
y momento, bajo cualquier prete.v.e. 

3in embargo, nunca habla pensado que su frecuencia Y 1 
cantidad que bebia fuesen Oil problema, aun cuando su esposo e 
hijos constantemente está molestos per.  tel comp:mtamiento. En 
más, según la usuaria. no Lj ,..:11:3.iderí..1 un problema como todo 
mundo se lo dice. ya que, insist 	el beber no le afecta moral ni 
biológicamente. Que si acepte smeterse a 
psiquiátrico. 

 
'113 porque su e31)s,... “.1 1 lajado a advertil- le que de 

no cambiar su actitud, se va a sepirau 1'.' ella, y que esto si le 
afectó sei.dámente, adicionalmente a la que 	comento 1:especto d 
perder la noción del tiempo y los lugares cuando se dedicaba a 
beber. 

Ante ésto, ce le pidió nc,s dijera en que consistid e 
consistiO su tratamiento psiquiátrice. 	nizo saber que segula 
bajo tratamiento medico, ya que el psiquiatra le habla pros'» rte 
fármacos que le estaban ayudando a alejarse de lo bebida, y que 
aún cuando los está tomando y ele:; lvamente le han servido. hay 
ocasiones que s.iente una gran necesidad de salivse e distraer y 
tomarse unas copas, por lo que ese dia no to~ las pastillas y se 
sale a beber: que está consciente de que 	se es.,..a enjanundo. 
pero que no lo puede evitar. 

Se le preguntó si sus familiares hebidn y cemo lo ic hacián. 
Nos respondió que ninguno benia, que su maride. a pesar de coto 
en un medio donde la bebida en ro; y 	 nunca la 
aceptado, y que sus hijos, tal ve:: por pensar que O madre '00 un 
esclava de 	la bebida, no soló no beben, :.3i:':' que c.dtican o !JO(..1.. 

aquél que lo hace. 
Por-  otra parte, se  le 	 cuaft,intara como o. 

comportaba con su familia cuando estaha beblda bUd palabra::: 
fueron las siguientes: en primer 	 nur.-ica están conmigo, 
mi marido siempre esta ocupado ya que Lie!-1,:, mur.- he trabajo. y cas. 
nunca va a comer á la casu. 	Por-  1¿:1 	 15jfi • temprano y ileoa 
alrededor de loo diez u once de la 	 • da :'o aquel, esta 
sumamente ocupr.-tdos con rano respectivas 1ibo en. 'y.  cuando estaa 
libres se dedican rt sus amigo 	y a 	• 	t:uandó 
verlos y he 1.)(:Di..1.) algunas copas, qehe1lme11:.e 	ponen mald car,,  
sin 4..:oment.....1. mc nada; si pletend 	 con aljuno de ellos, o 

Come q;.le han hecho u.h 	 erlie mi esposo y mis bijsu • 
y tomen le hrH.....:Ina dctitud bacJ,-.1 

TambiH.Hu 	je slicito qd • 	 ei lIno de vida Cl 
lds 	 quiene2 	 • Ante ésto, 
aclaró 	actalmntc ya no se 	 ye que 

pnust ..: 	 evan de 
sus 	 ie1 	 de 13UJ hijos 
y maridc, nideRicus de que belan poee y 	 :.a.•ulan que llegai-  a 
ur,ci 	ii,„rt.e.11.,i1:1..1 

1:ablai.  
co.;tas, adema 	que 	 •Ja 	 que :ni marido 
nun(::3 ic 	 10 

aun no le 	 („‹"Jrupc.., 

11) 



Que por lo tanto, empezó a 	sHa 	a 	en 
Le soileltamos. 	entonces. no.: InLamard de sus Tn.,Ividades 

cotidianas. Nos comento que tenia L 	ya que 
encargaban de casi todo. Ou 	[1(:1 	 dcinla que se iha a 
hacer de comer. '' una e dos voces r'n 	semana iba. a comprar el 
mandado y la despensa. Que oc,),L:ionalmeute ;e daba [)Cu' tejer alutin 
aweter para su esposo o al '11111)  de 	hijo, pelo que últimamente 
tenla empezado uno y no lo 1. L.JIE 	HJ ,.tudo tern,inat. 

Se le preguntó como se setuu emociondimeHt(• do acuerdo a 
su forma de vida actual. Anie esto nos uhe que muy triste y muy 
decepcionada. Que no sentid que tuvlese una familia, aUn cuando 
compartiera con hijos y marido UH cuimo teho, ya que nunca 
salían juntos; ni con ella ni eut.l. e olos. aunque entr2 JU hijo y 
esposo había un poco más do comunicaudOu, ya 	icasinalmeute se 
veían en la calle para comer o tomar un café, pero nada mas. Que 
esto no era nuevo ya que su espo,,.,zo siempre ha sido un tipo 
róservado y un tanto antisocial; 	lo conirario de ella. Que su 
hijo es muy parecido al pady, y que su hija, aunquee..J mas 
sociable y platicadóra, lo es con sus amistades, con su hovo y 
su grupo 'de trabaio, pero muy deapeqada de la familia. 

Nos comentó tambin, que cuando bebas, su mundo se 
transformaba. ya que se sentía muy ha en y no pensaba un Sus 
problemas cotidianos, y.  que tal 	por ello era que so estuviera 
fugando en el alcohol. 

Le preguntamos la razón pot.  ia cudi habla acepr_ado ..,;ometere 
a Tratamiento psicológico, adiciondi 	al que 'yo 	Od5Oled llevandJ.. 
.:_ni el psiquiatra. 	Nos 1. 051) 	que ella no quena, 	que les 
únicos que ven un problema en toa: este asunto son su. espose y 
sus hijos, pero que a raíz d le que haba sucedido con 
automóvil, 	su esposo había eunidou 	te cual, '° pasa resolvo:- 
una vez por todas. según eiHos, mi Kobiew_ 	cljeron que yo 
era hora de que aceptara cluc. 	p,'o")Homas 	el alcohol y que. 
de no acudir a un tratamiento iormal 	un v,Jjeologo, huso-ocian 
la 	forma de intnarme en o i5li 	op sI en el cual permaneceri:J 
hasta encontrarme recuperd,la. 

Ante tal 	 opiLL.t.1 al respecto. 
y nos dijo que por lo que 	 y 	 lds ¿aras (P.? 
preooupaclou de 	 ';i0 la pedriat. 
internar :J'in e;: oonscntlwilen'o, 	 ..,o,u-a que su el.Jpoo 
esiza.Pa 	 aceptar ivyud 



CASO 	"S" 

NARRACION DE  UNA HISTORIA DE CASO FICTICIO 

El caso en cuestión, es el de un jóven de 19 anos que acudió 
a solicitar ayuda psicológica. en virtud de que desea resolver su 
problema de ingestión de alcohol y drogas. Nos comentó que ya 
intentó dejarlos pero que le resulta sumamente difícil: que 
solamente lo consiguió durante dos semanas y que volvió a ellos. 

Se le preguntó que desde cuando y con que frecuencia los 
ingería, a lo que nos respondió que tenía, aproximadamente. cinco 
Latos bebiendo y consumiendo drogas, y que lo hacía de dos a 
tres veces por semana dependiendo de las circunstancias, es 
decir, que ello estaba sujeto a que tuviese dinero y forma de 
conseguirlas. También se le preguntó si traficaba con las drogas, 
a lo que respondió que ocasionalmente lo hacia para tener acceso 
a ellas. Se le pidió que nos especificara que clase de drogas y 
bebidas acostumbraba a ingerir. Nos dijo que básicamente cemento 
y mariguana: pero cuando tiene oportunidad también consume 
cocaína y hongos alucinógenos. y respecto a la bebida podía ser 
tequila, ron, brandy, etc.; que la que tuviese a mano era 
bienvenida. Le preguntamos si lo hacía solo o acompaMado. Nos 
dijo que casi siempre era con amigos, que de vez en cuando lo 
hacía solo: que por lo regular era en fiestas o reuniones en casa 
de algún amigo cuando no estaban sus padres y se ponían a ensayar 
o escuchar música; de lo contrario, lo hacían en la calle. 

Le pedimos nos comentara cuales eran las razones para 
desear, después de cinco aMos. dejar la bebida y las drogas. Nos 
comentó que se sentía muy deprimido, triste y con un gran 
sentimiento de culpa, ya que dos meses atrás su mejor amigo había 
muerto y él era el responsable. Le solicitamos entonces, nos 
describiera lo sucedido, a lo cual nos respondió que iba en una 
motocicleta prestada regresando de la casa de otro amigo con el 
que hablan estado bebiendo y fumando mariguana, y que al dar 
vuelta en una calle perdió el control y la motocicleta se le 
derrapó; cayeron y su amigo no alcanzó a brincar, lo arrastró la 
moto y se golpeó la cabeza contra la banqueta. Cuando lo fué 
ayudar lo encontró inconsciente, entonces corrió a •pedir ayuda. 
Media hora después llego la ambulancia y lo trasladaron al 
hospital én donde lo atendieron, pero no lo lograron salvar: 
golpe fué muy fuerte debido a que la misma motocicleta le 
presionó la cabeza contra la arista de la bahqueta, y la 
inflamación fué enorme. El médico le comentó que el estado de 
intoxicación en el que iba colaboro en gran medida para que 
perdiera la vida. Que desde entonces no ha podido conciliar el 
sueño; llora con mucha frecuencia y constantemente piensa en tCh 
sucedido. Que ha llegado a convencerse de que por ir en el estado 
de embriagueZ y de drogado en el que Iba, provoco la muerte de su 
mejor amigo. Que desde entonces había decidido dejar el vicie, 
pero que despues de dos semanas habla vuelto a el, 



Se le preguntó cual era la epinion que tenían sus amigos en 
relación al accidente. Nos comento que ellos trataban de 
consolarlo diciéndole que no era culpable de nada. que a 
cualquiera le hubiese podido pasar. En cambio su padre le habla 
dicho que eso era lo único que sacaba por vicioso e 
irresponsable. y que en cierta forma si era culpable. 

Tambien se le pidió que nos explicara como y cuando habla 
vuelto a beber e ingerir drogas. a lo cual respondió que estando 
en casa de unos amigos, uno se ellos le decia que mientras 
siguiera reprimiendose no iba a olvidar lo sucedido, que lo que 
debía hacer era tomarse unos alcoholes y fumarse un "carrujo" de 
mariguana y que eso lo iba a ayudar. Nos comento que al principio 
se negó, pero que los demás estaban de acuerdo en que ello era la 
mejor manera de sacar todo lo que traza dentro. Finalmente lo 
convencieron y así fué como recayó. Continuando con ta 
información, nos dijo que efectivamente al volver a beber y 
drogarse se sintió mejor, pero que después de unos dias volvió a 
sentirse igual o peor que antes. 

En una sesión posterior, se le solicitó que nos informara 
como estaba conformado su núcleo familiar; con quien vivía y 
sobre sus actividades cotidianas. Nos comentó que estuvo viviendo 
con sus padre hasta la edad. de 16 años y que a raíz de su 
divorcio se habla quedado con su madre por dos años, pero que sus 
continuas discusiones y pleitos con ella. lo hablan orillado a 
irse a vivir con su padre y su actual esposa. Que su hermano 
mayor (22 ahos) también había vivido con sus padres hasta el 
divorcio, pero que actualmente vivia solo, aunque con el apoyo 
económico del padre. Que su madre vivía actualmente sola. 

Respecto a sus actividades anteriores, nos informó que habla 
un ttulinnt,:! 1- u1nr pn:=;ta -r..trctrtr 	 7a (11! un cw.uuldn_ £cuu,:tr. 	 yd 

preparatoria la había iniciado pero la habla dejado. Qt: 
ocasionalmente había trabajado en lo que le "caía", aunque sol., 
habían sido dos o tres veces y por temporadas muy cortas 
(semanas), ya que le pagaban muy poco y además le ponían muchos 
obstáculos por su forma de vestir y por el pelo largo, o 
pedían su certificado de secundaria el cual no había tramitado en 
esa época. Que ya viviendo con su padre. ingresó a una escuela de 
música para aprender un poco de teoría y básicamente a tocar lo 
guitarra, aunque actualmente ya no asistía a clases. 

Respecto a sus actividades actuales, antes de la muerte de 
su amigo, nos comentó que casi siempre se la pasaban platicando o 
ensayando música con sus amigos hasta muy tarde en la noche, que 
por lo mismo se levantaba también tarde -alrededor de las doce 
del día-. Que por lo regular se iba a buscar a su amigo, el que 
falleció. o el llegaba u buscarlo y que se salían a ver que se 
les ocurría hacer. Que no faltaba u quien de sus amigos o 
conocidos encontraran, y si había oportunidad de estar en casa de 
alguno de ellos, ahí se iban y se ponían a tocar o escuchar 
música, o a ver películas de video. Que casi siempre alguno tiene 
algo de alcohol y/o droga. Que en otras ocasiones, sobre todo 
cuando estaban escasos del vicio (y sin dinero, lo cual es muy 
frecuente), se dedicaban a buscarla. ya iuera a través de otros 
amigos o conocidos que se las vendieran o fiaran, para ellos 
venderla a su vez y así obtener dinero o parLe de la mercancía. 



En relación a esto, se le preguntó si no habla tenido problemas 
con la policla. a lo que nos respondí° que si, que en muchas 
ocasiones, pero que casi siempre salía bien librado. Se le 
solicitó que narrara como habían sido estos encuentros y como los 
habla resuelto. Nos dijo que en algunas ocasiones lo habian 
intentado detener y llevarlo a la delegación por estar bebiendo y 
consumiendo alguna droga en la calle, pero que sabia como 
tratarlos. Que con algunos policías bastaba con tratarlos bien, y 
con aparente respeto, y los lograba convencer de que no lo 
detuvieran, pero con la mayoría de ellos, además de tratarlos 
bien, llegaba a arreglos mediante dinero o algunos objetos que 
resultaban de su interés, tales como reloies, autoestéreos, 
bocinas para auto, lentes de marca, y hasta prendas de vestir. Se 
le preguntó que como obtenía dichos objetos. Nos contestó que 
algunos los sacaba de su casa, otros eran regalos que le hablan 
hecho, otros más que conseguía de sus amigos, ya fuera como 
regalo para salir del problema, o en calidad de préstamo. Sin 
embargo, nos dijo, en dos ocasiones no había logrado escapar a la 
detención policiaca. La primera vez que lo llevaron a la 
delegación, su madre tuvo que usar amistades y mucho dinero para 
sacarlo de la delegación; la segunda vez fue su padre quien lo 
hizo en forma similar. 

A continuación se le pregunto como habla empezado a beber e 
ingerir drogas. Nos dijo que fue cuando empezó a llevarse con su 
hermano, quien le enseño a inhalar cemento y a fumar mariguana 
escondidos en la azotea de su casa; además de que lo introdujo en 
su grupo de amigos, Que este grupo se reunía, casi todos los 
días, en una calle cercana a su casa y ahí se dedicaban a beber y 
a drogarse. PosteriorMente llevó a su mejor amigo y lo presente 
con el grupo, y de ahí en adelante él y su amigo siempre andaban 
juntos. Actualmente, nos dijo, se siente muy triste y solo, ya 
que le hace falta la compabia de su amigo fallecido; sutil 
actividades se han reducido mucho, ya que casi no sale de su 
casa, en donde se la pasa tocando su guitarra, oyendo música o 
viendo películas cuando esta solo, porque si llegan su padre y su 
esposa, se sale y se va a buscar a sus amigos. Se le preguntó si 
cuando estaba solo en su casa bebía y/o se drogaba. Nos dijo que 
en algunas ocasiones se habla tomado unos tragos, pero que por 
ello había tenido algunos pleitos fuertes con su padre; que una 
vez estuvieron a punto de salir a golpes y que en esa ocasión se 
habla ido de la casa hasta que su padre lo fue a buscar y lo 
encontró viviendo en casa de su amigo él que ya murió. Que desde 
entonces ya no ha vuelto a beber en su casa. En cuanto a ingerir 
droga en su casa ni se le ocurría, ya que también' en una ocasion 
se había subido a la azotea con su :xmigo a inhalar cemento y dejó 
las bolsas de plástico.  tiradas y la esposa de su padre las 
encontró; que a raiz de el,o su padre le habla prohibido que 
llevara a su amigo a la casa, ademas de amenazario con internarlo 
en un sanatorio para drogadictos. Desde entonces nunca mas volvió 
a hacerlo. 



Se le pregunto que pensaba acerco de traficor con droga, de 
robar, de beber' y drogarse. Nos comentó que para el beber no 
tiene nada de malo, mientras uno se sepa controlar. Que lo de 
inhalas cemento, eso si lo considera riesgoso, ya que el cemento 
ataca el cerebro rápidamente y la persona puede morir o acabar en 
un hospital para enfermos mentales. Que sabia del caso de un 
"chavo" que se habla muerto por pasársela inhalando cemento y 
otras substancias de esa clase, y de otros "cuates" que estaban 
internados porque hablan quedado mal de la cabeza. Que por eso 
él, en muy pocas ocasiones lo inhala: solo cuando no hay otra 
cosa. Respecto a la mariguana piensa que es "de lo mejor", ya 
que, por un lado, no hace dan() como el tabaco de nicotina: "la 
yerba es natural", y por otra parte, ayuda para sentirse 
tranquilo e inspirado para la música. Que los hongos alucinógenos 
"son lo máximo", ya que también son naturales por lo que no hacen 
daño, "además de que se consiguen unos estados mentales 
increíbles y se vuelve uno muy creativo". Lo malo de todo esto, 
nos comentó, es que cuando se mezclan demasiado algunas drogas y 
la bebida, los resultados son desastrosos, y por lo regular se 
pierde el control de la situación. 

En lo relativo al robo y al trafico con las drogas, el 
usuario piensa que no está bien hacerlo, pero tampoco es una cosa 
que le quite el suefio. Según el, medio mundo se la vive robando 
como una forma de sobrevivencia cuando no hay de otra. y que 
traficar con la droga, tampoco es tan grave: que es una forma más 
de comerciar como muchas otras, que prueba de ello es que los 
mismos gobiernos trafican con ella. 

Le pedimos, entonces, que nos dijera porqué deseaba alejarse 
del vicio si consideraba que no era tan malo. A esto nos 

, respondió, que a raíz del accidente donde su amigo perdiera la 
vida, se había puesto a recapacitar y se estaba dando cuenta que 
ya no tenía el suficiente control sobre lo que ingería, y que 
además, todo le estaba saliendo mal. Que constantemente tenla 
problemas con sus padres, nunca traía dinero, se metía en líos 
con la policía, que sus amigos estaban igual o peor que él, y 
para acabarla de amolar su mejor amigo habla muerto por su culpa: 
en fin.. que deseaba cambiar. 

En una sesión posterior, iniciamos la entrevista 
preguntándole como se hablan enterado sus padres de que bebía y 
se drogaba, y como hablan respondido, a le' que nos contestó que, 
quien se enteró primero fue su madre cuando descubrió a su. 
hermano que se habla encerrado en su cuarto, un dio que llegó muy 
bebido y se puso a fumar mariguana. Que su madre captó el olor 
característico de la yerba. Que habló con él y trató de 
convencerlo de que dejara tales vicios, pero el hermano sole be 
concretó a seguirle la corriente y no hacerle caso. • Ella se lo 
comentó al padre quien también trató de persuadirlo de que se 
alejara do ello. pero los resultados fueron los mismos. Nos dijo 
que ante cocos antecedentes, lo madre empezó a vigilarlos y que 
no tardó en descubrir que el usuario también se drogaba y bebía. 
La 	táctica de la madre fu é similar a la usada con el hermano: 
incluso los llego a correr de la casa, pero no le hicieron el 
menor caso. 



Cuando el padre se enteró ya no comentó nada al respecto ni con 
la madre ni con él, además de que por esa epoca le familia ya se 
estaba desintegrando, y los contactos entre el padre y la familia 
ya eran muy esporádicos. 

Por otro lado, nos comentó que desde que estaba viviendo con 
su padre, las cosas no iban nada bien, ya que con la esposa de su 
padre no congeniaba en nada, que la considera una hipócrita, 
chismosa y metiche, que gran parte de sus dificultades y 
discusiones con el padre se debían a la intervención de ella, ya 
que se vive quejando de sus llegadas tarde. de que se levantaba 
también muy tarde, de que no llegaba nunca a la hora de la 
comida, de que dejaba el baño tirado, de que no asea su cuarto. 
etc., etc. 
Que su padre siempre le da la razón a ella, que siempre lo está 
reprimiendo, semoneando y amenazando con internarlo en una casa 
de salud. Que ya está cansado de esa situación y que por tales 
motivos estaba pensando en irse de la casa paterna. Ante ésto, se 
le preguntó que pensaba hacer, a lo cual respondió que aún no 
sabía, que tal vez regresara por un tiempo con su madre. 

Finalmente se le preguntó si sus padres tenían algún vicio, 
como fumar, beber o ingerir alguna droga, y que concepción tenía 
de ellos. A estas preguntas nos respondió que ni su padre ni su 
madre fuman; que la esposa de su padre si, y mucho. Que si llegan 
a tomarse sus copas en alguna reunión o en navidad, pero que 
nunca los ha visto borrachos, y que eso de las drogas es para 
ellos algo nefasto; que en general los considera liberales, y muy 
informados en su profesión, pero que de algunos alucinógenos no 
saben nada, ya que para poder opinar hay que probarlos antes. 



ANALIOIS Kicro-CONTINGENCIAL (CASO "Ir) 

Morfologías reactivas 

El usuario ingiere bebidas embriagantes y consume drogas con 
una frecuencia de dos o tres veces por semana; trafica con 
drogas; roba objetos; discute con sus padres; busca a sus amigos 
para drogarse y pasar el tiempo; llega muy tarde a su casa y se 
levanta muy tarde. 

Situaciones 

-Lugares: usa la calle y las casas de sus amigos para 
drogarse y pasar el tiempo. 
-Circunstancias sociales: familiares y de amistad. Con la familia 
discute y le roba objetos. Con los amigos se reune para drogarse, 
robar y pasar el tiempo. 
-Conductas socialmente esperadas: que estudie o trabaje y se 
retire del vicio. 
-Capacidades: fuá un estudiante regular mientras asistió a la 
escuela; nunca ha trabajado regularmente; tiene capacidad de 
convencimiento. 
-Propensiones: se deprime y se siente culpable por la muerte de 
su amigo; bajo estados de intoxicación es.propenso a discutir. 
-Tendencias: lleva cinco anos drogándose, robando y dos sin 
estudiar ni trabajar. 

Personas 

El usuario funge como su propio mediador; El es quien 
prescribe o determina y regula sus interacciones problemáticas; 
sus padres y la esposa del padre fungen como reguladores de 
propensiones alterando sus estados de ánimo; sus amigos fungen 
como reguladores de su tendencia a ingerir drogas y a robar. 

Efectos 

-Sobre otros: sus padres lo sermonean, castigan y discuten con el 
usuario; también le resuelven sus problemas; sus amigos lo apoyan 
y lo siguen. 
-Sobre sí mismo: se siente culpable de la muerte de su amigo; 
llora con frecuencia; tiene problemas con la policía. 



ANALISIS Ma_lelro-CONTINGENCIAL (CASO "B") 

Micro-contingencia situacional (familiar•) 

-Práctica efectiva 	del  usuario: roba; no se droga; 
ocasionalmente bebe. 

-Práctica efectiva de los otros: beben, se han drogado, no roban. 

-Práctica de opinión y creencias del  usuario: piensa que beber, 
robar y consumir algunas drogas, así como traficar con ellas no 
es indebido. 

-Práctica de opinión y creencias de los otros: censuran el robar, 
el beber, el tarficar con drogas y el robar. 

Micro-contingencia ejemplar (los amigos) 

-Práctica efectiva dei  usuario: bebe, se droga, roba y trafica 
con la droga. 

-Práctica efectiva de los otros: beben, se drogan, roban y 
trafican con la droga. 

-Práctica de opinión y creencias del usuario: en términos 
generales aprueba el robar, el drogarse, el beber y el traficar. 

-Práctica de opinión y creencias de los otros: aprueban el robar, 
el beber, el drogarse y el traficar. 
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ANALISIS DE 	„ 
LORRESPONDENLIAb MACROCONTINGENC1ALES 

Ejemplar 

USE UEE OSE OEE USS UES OSS ()ES 

USE= creencias del usuario en la situación ejemplar 
UEE= practica efectiva del usuario en la situación 

ejemplar 
OSE- creencias de los otros en la situación ejemplar 
OEE--- la practica efectiva de los otros en la 

situación ejemplar. 
USS- creencias del usuario en la situación 

problemática 
UES- la practica efectiva del Usuario en la 

situación problemática 
OSS= creencias de los otros en la situación 

problemática 
OES- la práctica efectiva de los otros en la 

situación problemática 

(-)- Correspondencias 
(X)- No correspondencias 



CASO 

NARRACION DE UNA H-.L3TURIA DE CASO FICTICIO 

La historia que a continuacion VdMOG a narrar, es el caso de 
una joven de 16 años que vino a solicitar nuestros servicios 
psicológicos, a fin de que la ayudaramos a salir del problema en 
el que se encuentra, y que consiste. nos comentó. en que ya no 
sabe que hacer para no tener tantas dificultados con sus abuelos 
(con los ha vivido desde que tenia tres anos). quienes según la 
usuaria, no la entienden. 

Para iniciar la sesión, le pedimos nos explicara a que se 
refería cuando decía que sus abuelos no la entienden, a lo que 
nos comentó lo siguiente: Para empezar, mi abuela, que en 
realidad ha sido mi madre, es una persona que constantemente me 
ha estado presionando con mis trabajos en la escuela y con una 
serie de actividades que venia realizando todas las tardes y los 
sábados por la mañana, es decir, que no solo tenia que hacer mis 
tareas escolares, que por cierto son muchas, sino además, asistir 
a clases de inglés los lunes, miércoles y viernes durante dos 
horas y los martes y jueves recibir, en mi casa, clases de piano 
también durante dos horas, y los sábados asistir a clases de 
natación. Estoy convencida de que mi abuela lo ba hecho por mi y 
que todo ello me puede ser muy util en la vida, pero después de 
tres años me aburrí y lo dejé. Casi nunca podía ver a mis. amigas 
(porque amigos, ni soñarlo). Si acaso había alguna fiesta o 
reunión con ellas, siempre tenía un pretexto para no dejarme ir; 
tenía que estarle rogando para obtener su permiso, y si lo 
lograba, era con la condición de que ella me acompañara, y la 
verdad es una verdadera plaga, no nos dejaba platicar a gusto de 
nuestras cosas personales; mis amigas se sentían cohibidas y yo 
apenada con ellas, ya que mi pobre abuela piensa de lo más 
anticuada y pasada de moda, y lo único que se pasaba haciendo era 

.sermonearnos o si estabamos en una fiesta. decirme con. quien 
debía o no debía bailar, y cosas por el estilo. Nunca me dejaba 
ir sola; si ella no podía ir, entonces no salía. Si se trataba de 
ir a casa de alguna. amiga. era un triunfo, tanto de mi tía como 
mío, el lograrlo, pero constantemente me estaba llamando por 
teléfono para saber si no me habla salido de ahí, o para 
recordarme que tenía que regresar a cierta hora: hasta lá fecha 
siempre me está vigilando. Mas aún, si estaba en la casa y ella 
tenía que salir, tenía que acompalarla, a menos que estuviera o 
se quedara alguien conmigo. Es muy paranoica. Siempre está 
pensando que me pueden asaltar o que me van a violar; no me deja 
un minuto en paz. La hora de la comida es el momento más propicio 
para sermonear y quejarse de los mechudos y drogadictos que según 
ella, están constantemente al al asecho d muchachas como yo. 



Respecto a mi abuelo, que también ha sido en realidad mi 
padre, es una persona que siempre me ha querido mucho y se ha 
portado muy bien conmigo; me compra lo que quiero y hasta lo que 
no; todo lo que se le ocurre me lo trae de regalo. También me 
ayudaba a convencer a mi abuela para que pudiera ir a fiestas, 
pero a partir de que me negue rotundamente a seguir con las 
clases de inglés y de piano. y a pesar de que ambos, mi abuela y 
él se negaron a que tuviese novio, y que actualmente lo tengo, se 
ha vuelto igual que mi abuela: paranoico. 

Le dió por ir a recogerme a la escuela, argumentando que atan 
soy una niña para saber lo que me conviene y lo que no, y cosas 
por el estilo. Por más que les he dicho que me dejen en paz; que 
ya tengo edad suficiente para poder decidir mi vida por mi misma. 
que yo se lo que hago, no entienden. La verdad ya no se que 
hacer. 

En virtud de Id queja presentada por la usuaria, empezamos a 
interrogarla en relación a una serie de aspectos. Comenzamos por 
preguntarle de quien fué la idea do que buscara ayuda 
psicológica, a lo que nos respondió que platicando con una tía a 
la que le tiene mucha confianza, y_quien por cierto estuvo de 
acuerdo con ella de que tuviese novio a pesar de la oposición de 
sus abuelos, le sugirió que solicitara los consejos de un 
psicólogo, ya que por sí misma no iba a resolver sus problemas de 
relación con sus abuelos, puesto que consideraba que la manera en 
que la usuaria los estaba enfrentando no era la adecuada, puesto 
que sus actitudes para con ellos estaban siendo muy agresivas, y 
lo único que conseguía erd que la reprimieran más. 

A raíz de tal información, le pedimos nos describiera como 
se desarrollaban tales enfrentamientos o discusiones con los 
abuelos. Nos comentó que cada vez que su abuela empieza con sus 
comentarios paranoicos, los cuales siempre acaban con sus 
anticuados sermones, la usuaria le dice que le importa un bledo 
lo que le haya ocurrido a fulanita o a menganita, que cuando le 
ocurra a ella va a ser su problema y no de su abuela; que la deje 
en paz. Que entonces su abuela comienza con que en sus tiempos y 
los de sus hijas, las mujeres eran más respetuosas, que qué 
esperanzas que se atrevieran a contestar como lo hace la usuaria, 
que es una niña muy majadera, que toda la educación que de ella 
ha recibido no ha servido de nada, que no sabe para que le paga 
escuelas tan caras, y mil cosas por el estilo. Y añadió: además 
eso de que en los tiempos de sus hijas no eran asa las mujeres, 
es mentira, ya que mi madre siempre le ha contestado y la ha 
mandado al cuerno; "tan es así que mi madre fué igual que yo". 
Se fué de la casa desde muy joven y nunca más regresó para volver 
a vivir con mis abuelos. Continuando con la información nos dije 
que la cantaleta y las quejas de la. abuela eran todos los días, y 
que casi simpre acababan gritándose e insultandose, o que optaba 
por dejarla hablando sola. También nos platicó que ahora, cuando 
tiene alguna fiesta, reunión con amigos v amigas o simplemente 
quiere salir con alguien, ya ni se lo consulte, puesto que sab 
de antemano la respuesta; simplemente se arregla para salir y se 
Vd. 



Me decía que solo me la pasaba perdiendo el tiempo con mi novio o 
con mis amigas, y que encima de todo me habla vuelto una 
borracha, Comenzó de nuevo a tratar de impedirme el salir o ir a. 
fiestas sola o llegar tan tarde, les habla a mis amigas por 
teléfono para saber con quien estoy o A donde voy, etc. Mis 
respuestas empezaron a ser las MiSMWS; convence a mandarla al 
demonio y a decirle que si no me dejaba en paz, me iría de nuevo 
y esta vez para siempre. Me dijo que no la asustaba, que si no me 
ajustaba a sus desiciones, lo mejor que podía hacer era irme. En 
ese momento, hice como que no la escuché, pero como a la semana 
ya tenía a donde irme. Volví a hacer mis maletas y me fuí a vivir 
a la casa de una amiga. 

Ahí estuve solamente una semana, ya que mi abuelo y mi tia 
me insistieron en que volviera a casa, que ellos iban a hablar 
con mi abuela para tratar de hacerla cambiar, y fué cuando mi tia 
me sugirió que viniera a consulta psicológica para que yo también 
cambiara mi forma de comportarme. 

En ese momento le preguntamos que qué pensaba ella sobre su 
propio comportamiento, Nos dijo que en cierta forma estaba de 
acuerdo con su tia, ya que se consideraba un tanto agresiva y, en 
ocasiones poco tolerante, no solo con su abuela, sino con otros 
miembros de la familia; entonces, le preguntamos que con quiénes. 
Nos dijo que a veces con el propio abuelo cuando trata de 
calmarla o aconsejarla de que no sea tan dura con su abuela. 
Acaba diciéndole que no se meta si no sabe como están las cosas, 
y generalmente lo deja hablando solo y se va a su cuarto, o se 
pone a ver la t.v., le sube el volumen y ya no lo escucha. En 
otras ocasiones con sus primos y con su medio hermano. Estos son 
uno niños pequeños, nos dice, que van .muy seguido a mi casa y 
cuando se meten a mi recámara o están gritando me desesperan y 
acabo dándoles sus coscorrones y una que otra patada, entonces mi 
abuela sale a su defensa invariablemente y las discusiones 
insultos y gritos, no se dejan esperar. 

También se le preguntó como se consideraba como estudiante 
en el colegio, así como en sus clases de inglés piano y natación. 
Nos comentó que nunca había sido una excelente estudiante, que le 
costaba mucho trabajo entender a sus maestras, pero que raras 
veces había reprobado una materia; que solo hasta que los 
problemas en su casa se agudizaron y ella dejo de estudiar y 
hacer las tareas todos los días, fué cuando empezó a reprobar 
casi todo el tiempo. Que ésto empezó a suceder en tercero de 
secundario (la .cual la pasó de milagro) y actualmente en 
preparatoria. Que en sus clases de inglés siempre iba bien, ya 
que le gustaban mucho porque se practicaba el idioma platicando 
entre todos los estudiantes y eso era interesante y divertido; y 
que además ya lo manejaba bien. 

Respecto a sus clases de piano, estas, a veces eran 
divertidas pero no siempre ya que requerían de muchos ejercicios 
aburridos, y que solo había aprendido una que otra pieza de esas 
clásicas que a todos los maestros se les ocurr, pero que no se 
las sabia muy bien y que ya lo habla abandonado por completo; y 
finalmente, que la natación la dominaba bien. 



Respecto a si bebía alcohol o ingería alguna clase de droga, 
nos comentó que, como era natural, en las fiestas todo mundo 
bebe, hombres y mujeres, y que ella no es la excepcion, ya que si 
lo fuera, se vería muy mal. Que si bebe y que no niega que de vez 
en cuando se le pasan las copas y se emborracha, pero que no 
siempre es así, que solo en dos ocasiones se ha puesto un muy 
mal. La primera vez llegó a su casa de milagro; su novio la tuvo 
que cargar del auto a la puerta de su casa, "y cuando entré, mi 
abuela, que solo está esperando la oportunidad para molestarme, 
apenas llegué a mi cuarto, empezó con sus canteletas de siempre, 
pero yo me sentía tan mal que le dije que se fuera a dormir y me 
dejara en paz, que no estaba de humor para soportarla; me metí al 
baño, me encerré y estuve volviendo el estómago casi toda la 
noche, o lo que quedaba de la noche, porque era casi de madrugada 
cuando llegué. 

Cuando salí del bailo, encontre un vaso con alka-selzer en mi 
buró, y afortunadamente mi abuela ya se había ido a dormir. 

La segunda ocasión que se me pasaron las copas, fué en una 
fiesta en la que, según mis amigas me dió por empezar a bailar 
sola y a desnudarme -yo no me acuerdo de eso-. Me cuentan que mi 
novio estaba furioso, que me detuvo y me llevó a una de las 
recámaras en donde me quedé profundamente dormida hasta el otro 
día. Que le hablaron a mi abuela y le dijeron que me iba a quedar 
a dormir en casa de una de ellas". 

Se lepreguntó que opinaban sus amigas respecto a su 
comportamiento. Nos dijo que algunas de ellas le comentaron que 
había estado "fabulosa; divertidísima", pero que su novio le 
había advertido que si continuaba portándose así, qUe iba a 
terminar con ella. 

Respecto a las drogas, nos dijo que lo único que ha probado 
es la mariguana, pero que no le gustó nada; que solo le produjc,  
dolor de cabeza y no le encontró el chiste. 

Finalmente se le preguntó que hacia ahora que ya no asistía 
a clases de inglés y piano. Nos comenté que casi todos los días 
veía a su novio y se iban a tomar un café, o al cine, o a 
reunirse con otros amigos; que los dilas que no lo veía, o se iba 
a casa de. alguna amiga a, platicar y tomarse unas copas, o no 
salía y se encerraba en su recámara a ver la t.v. o se dormía. 



ANALISIS Micro-CONTINGENCIAL (CASO "C") 

Morfolqglas reactivas 

La usuaria insulta, grita, golpea, bebe, se va de su casa, 
desobedece órdenes, abandona sus clases particulares, se la pasa 
platicando con sus amigas o paseando con el novio; ve televisión 
o se duerme por las tardes en lugar de estudiar. 
se porta grosera con los abuelos. 

Situaciones 

-Circunstancias sociales: familiares, académicas y de amistad. 
-Conductas socialmente esperadas: que deje de ser agresiva, que 
deje de beber, que no discuta, insulte y golpee; que sea 
obediente; que estudie y que se lleve bien con su abuela. 

-Capacidades: ha sido una estudiante regular hasta segundo de 
secundaria; sabe comportarse amablemente con sus amigos y con su 
tia; carece de las habilidades para interactuar sin gritos e 
insultos con sus abuelos. 

-Propensiones: se enoja con facilidad. 

-Tendencias: es muy iLipulsiva y ha adquirido el hábito de beber 
alcohol. 

Personas 

La usuaria funge actualmente como su propia mediadora al 
determinar o prescribir sus interacciones problemáticas con los 
demas; la abuela funge como reguladora de propensiones alterando 
sus estados de ánimo; el abuelo funge como auspiciador al 
proporcionarle los medios económicos; sus amigos fungen como 
reguladores de sus tendencias a beber y comportarse agresiva e 
irresponsablemente; La tia funge como reguladora de inclinaciones 
como sus gustos y preferencias por las escuelas mixtas y por 
tener novio, y como auspiciadora al proponerle acudir al 
psicólogo, y el novio como auspiciador al apoyarla en la solución 
de algunos de sus problemas. 

Efecto 

-Sobre otros: la abuela se enoja, grita y agrede a la usuaria, le 
corre al novio, se "enferma" cuanOo la usuaria Je va de la casa. 
El abuelo se preocupa y la colapa. 1 novio la amenaza con 
terminar la relación. 

-Sobre sí misma: se enoja con mucha frecuencia; 50 encuentra muy 
molesta por no saber como int,eractuar con su famiiia. 

.,„ 



ANALISIS Macro-CONTINGENCIAL (CASO "C") 

Micro-contingencias situaciopales (familiar y académica) 

-Práctica eefectiva de la usuaria: grita, golpea, bebe, insulta, 
se va de su casa, reta a su abuela y :se burla de ella; se porta 
grosera y agresiva con sus abuelos y primos. Abandona sus clases 
particulares y se desentiende de sus tareas escolares, reprobando 
materias. Tiene novio a pesar de que se lo prohiben. 

-Práctica efectiva de los otros: la abuela no bebe, ni isnsulta a 
al usuaria; tampoco abandona SU hogar: no reta ni se burla de su 
nieta, aunque ocasiones la golpea y le grita. El abuelo no la 
golpea ni la insulta; no abandona su hogar ni se burla de su 
nieta. tampoco bebe; ocasionalmente la sermonea y siempre la 
apoya económicamente. 

-Práctica de opinión y creencias de la usuaria: opina que su 
abuela es una mujer con ideas anticuadas y pasadas de moda; 
piensa que sus abuelos están paranoicos y que la reprimen y no la 
dejan vivir en paz. Que ella tiene edad suficiente para saber lo 
que quiere y tener novio y amigos. Tambien considera que sus 
actitudes para con sus familiares no están bien ya que se 
considera agresiva. 

-Práctica de opinión_y creencias de  los  otros: la abuela piensa 
que los jóvenes deben dedicarse a estudiar y no pasarsela 
perdiendo el tiempo y bebiendo; que el noviazgo a edad muy 
temprana es perjudicial. Que el tener amigos es indebido para las 
adolescentes. Que la bebida en general es muy dañina y más en los 
jóvenes. Opina que los jóvenes de hoy son muy irrespetuosos con 
sus mayores; que en sus tiempos los hijos eran respetuosos como 
debe ser. La tía piensa que la usuaria tiene derecho a tener 
novio, a tener amigas y amigos, pero que su comportamiento con 
los abuelos es muy agresivo. El abuelo, en general, opina lo 
mismo que, la abuela de l usuaria. 



Micro-conUingencia srmilpiar. (las amis(vdes) 

-Práctica efectiva_de_la usuarjA: bebe alcohol en reuniones y 
fiestas, se va de su casa y vive con el novio o con amigas. 
Abandona sus estudios de idioma e inglés y reprueba materias en 
la escuela. 

-Práctica efectiva de los 	algunas amigas de la usuaria se 
van de su casa; tampoco estudian o abandonan la escuela. Se 
pelean con sus padres: beben alcohol. 

-Práctica de opinión y creencias de la usuaria: opina que sus 
abuelos están paranoicos y fuera de época; considera que ya tiene 
edad suficiente para valerse por si misma. Considera que beber no 
tiene nada de malo. 

-Práctica 	gajnion y_.5i eenclls de  jolLotro,-: consideran que los 
adultos es an cuera 'de epoca y llenos ce pro lemas; opinan que la 
usuaria ya tiene edad para saber lo que hace, y que el beber no 
tiene nada de malo. 



ANALISIS DE CORRESPONDENCIAS MACI:OCUNT111:;LNClALE 

CAS Q_ " C " 
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CASO 	"D 

La historia de caso que a coutinuacion vamos a narrui. 
es lo de un estudiante unIvetatie due 	a 	 O¿k vuda 
psicológica, en virtud de 'stale sintiendo 'muy contundido 
emocionalmente', Nos comento que slehle que las ..,lennstanclas Oíl 
ias que vive han venido cawl iando. 	a lo; 	. 	y¿-1 no sabe 
como afrontallas: que. IjAntu 	 cow , 	aluiclOS y 
vecinos de toda la vida, le UlCell que lo ,itim;lan y ocasionalmente 

lo felicitan por estar estudiando una carltu- a universit.alia. pelo 
al mismo tiempo lo hacen a un lado: 	"slento que We (11:-.'Jel'IM111an". 
nos dice, 

Ante esto, te solicitamos nos eplicala en detalle en que 

COVIS1Stla dicha discriminacion, pot lu cual nos comento. que en 
relación a sus amigos del vecindario. los cuales. casi todos eran 
sus cuates desde la Infancia, siempre lo hablan buscado, ya fuera 
para ir a alguna fiesta, o par 	1r5e a la cantina a tomal unas 
cervezas, o simplemente para estar Juntos y platicar; e que si 01 
los iba a buscar casi siempre los encont_raba dispuestos a salir 
y se la pasaban de lo mejor. Pero que de uit tiempo para aca, 
habla empezado a notar que ya no lo buscan. y que cuando el io 
hace, le ponen aluttn pretexto pata no reunirse. o que si lo 
hacen, o se encuentran en alguna tiesta de la colonia. 
constantemente le hacen bromas ironicas retieriendose a él como 
"el sabiondo", "el estudiante" o "el apretado". Que mas que 
platicar. el se 	la pasa justific 	1  anGo su comportamiento y ello,,; 
criticandolo. Que hasta ha llegado a pensar que lc que pasa es 
que le tienen envidia. 

En cuanto a SU relacion ccin la3 chavas d. SU veCindarlu, 	le 
pasa algo similar. t2ue antas se llevaba Colcasl todas y que 
habla sido novio de algunas, pero que anoia tamblen lo eludian y 
sabia que hacían comentarios cWspectivoi-) de (=1, 

Respecto a la relacion COS e ternilla, CIUe aunque 
basicamente era 	la misma en cuanto a ca: .1'' y at».,yo, sobre tod.:-,  
de su Mema', su padre y sus tios slewpi e 1 etan diciendo que y, 
no estudie tanto, que lo ;tilico que ve a sonseqknr es quo se 1. 

seque el cerebro: que mejor Se Uedv¡ue a ,Job.:eH alr un trabajo 
donde gane mas y tenga mayel 	porvtunir. Ulla de sus tias le ha 
llegado a decir que es un gesperdlclo gast tr ea tantos libros que 
tiene; que meJor deberla de darte wtrte d(-:1 , s111,..1- a su mama. 

Se 	le PtequbtO que 1'. 5(1'' 	 nibla empezado a notar 
tales actitudes, a lo cual ri:JJ 	 menos a partir 
.je que había 	ingresado a le WilVutHI, allUqU. Lit Vez un poco 
antes. Tamblen sc le pregunIL 11.1 51 ,•! habla 	 algUn caMbiu 
en su comporUamienlo, a iale dL 	 eh la 
preparatoria 	o alt 	la UrilvCi :,im:la'i 	II 	mcni.,  que, 	aunque en 
algunos a:Tecton 	 U-Hue 	111,) sus 



intereses, y su forma de pensar hablan cwnb (ido, ya que para él, 
ahora, las cosas que habla hecho con sus amigos, no les 
consideraba igual. 

Se le pregunto que a qué atribuía tales cambios. Nos dijo 
que el creía que, en gran medida, tenia que ver el hecho de haber 
tenido un maestro en la preparatoria que le había abierto los 
ojos; no solo a él, sino a muchos de sus compañeros , ya que por 
todo lo que les había dicho durante las clases, como por las 
lecturas que les habla recomendado, lo habían puesto a pensar 
mucho, y a recapacitar sobre su modo de vida, y sus expectativas; 
que incluso seguía frecuentándolo junto con otros dos amigos, y 
que hasta la fecha , formaban una especie de taller de lectura y 
de discusiones muy interesantes sobre política, economía, 
historia, ética y hasta de religión. 

También se le preguntó qué lo había llevado a seguir 
estudiando hasta hacer una carrera profesional. 

Ante esta pregunta nos respondio que en ello habla tenido 
que ver mucho su mamá y tal vez un poco una novia que tuvo desde 
que estaban en la secundaria y luego en la preparatoria. 

Que su mamá siempre le estaba diciendo que él no iba a ser 
como su padre: un mecánico borracho y sin aspiraciones en la 
vida; que él tenía que ser un licenciado o algo así, para que 
ganara mucho dinero y la sacara de la pocilga donde vivían. Que 
ella lo quería ver como un hombre decente y bien vestido, y no un 
tipo sucio y apestoso como todos sus tíos. 

Además, nos dijo, ella siempre está ahorrando y tiene sus 
guardaditos sin que se entere mi papa, y desde que yo estaba en 
la secundaria, ella se encargaba de que no me faltara un libro, 
un cuaderno o algo de dinero para llevarme; yo era el "rico" del 
salón, porque mis compañeros no siempre tenían los libros, y 
nunca o casi nunca tenían "para gastar", y yo era el que les 
prestaba mis libros para que hicieran la tarea, o les disparaba 
algo, 	Es más mi mamá estaba empeñada en que estudiara en una 
secundaria de paga, pero mi papa se opuso rotundamente, y se negó 
a pagármela. 

En cuanto a mi novia, nos comentó, ella también era de las 
"riquillas" del salón; tampoco le feltaban nunca los útiles ni 
dinero para gastar. Cuando estudiábamos juntos para los exámenes 
mensuales, casi siempre lo haciamos en su casa, y como dos de sus 
hermanas mayores estaban estudiando, una la prepa y la otra en 
administración de empresas, ellas nos explicaban muchas de las 
cosas que no entendíamos. Mi novia siempre estuvo convencida de 
que iba a estudiar matemáticas, y según tengo entendido, ya lo 
está haciendo en el politécnico. Ella ciustantemente me 
preguntaba que yo que iba a estudiar, y me hacia sentir mal, 
porque yo no sabia si segiuTia estudiando. y le inventaba 
cualquier cosa. Creo que ent.i''l O la preparatoria mas por 
verguenza ante ella y su 	 que por e:.3Ldr convencido di,) 
ello, y claro, no me arrepiento; por eso Creo que en parte le 
debo a mi exnova el haber seguido estudiando. 

Posteriormente, se le pidió que nos diera algunos ejemplos 
en relación a las diferencias entre su combortamiento y el de sus 
amigos, por lo que nos platico que Mirlt.1 05 wira sus amigoG ei 
pasarse jugando domino y bebe 	 cualquier c4ra 



bebida, durante muchas horas. casi siempre hasta amanecerse, era 
lo máximo, para él , ahora, esto representaba una perdida de 
tiempo y una intoxicación exagerada; que ademas sus pláticas le 
parecían insulsas; que siempre hablaban de lo mismo, es decir, de 
que si menganita se está poniendo buenísima, o de que a ver quién 
es el gallo que se la come primero, o que fulanita de tal ya 
perdió con sutanito, o que perenganito se puso tan hasta las 
chanclas el viernes pasado que a su novia no le d:ió el ancho . y 
así por el estilo. 

También siguen con la costumbre de robarse todo lo que 
pueden. Si entran a una tienda de autoservicio, siempre salen 
ufanandose de que compraron cualquier cosa y se volaron dos o 
tres más; y al que no se robo algo, es al que ridiculizan y lo 
acusan de maricón. Si los acompahó, como yo ya no me robo nada, 
siempre acaban por decirme que desde que soy iuniversitariol, ya 
me volví "decente". 

No niego que yo era igual que ellos. También me robaba todo 
lo que podía, y me ufanaba de ser de los más hábiles para abrir 
autos y volarles los autoestéreos; es mas, yo era de los que mas 
aguantaba bebiendo y no faltaba la chava que sufriera mi 
machismo. Pero actualmente, ya no me pasan esas cosas; creo que 
para todo hay edad, Sin embargo, algunos de mis amigos han hecho 
un oficio del robo; de eso viven. o medio viven. Ahora pienso que 
todo eso es estar perjudicando al prójimo, y no hay derecho. Ya 
estamos en buena edad para trabajar y conseguir las cosas 
derechamente. 

¿Y con respecto a la mujeres, has cambiado tu forma de 
pensar?, se le preguntó. Si, nos dijo, creo que empezé a cambiar 
cuando tuve la novia de la que ya le platiqué. Mi actitud 
machista ya ha ido desapareciendo. Antes pensaba como mis amigos, 
y también como mis amigas de la colonia. es decir, que para tener 
relaciones sexuales había que forzarlas; que eso era lo que les 
gustaba; sin embargo, ahora me he dado cuenta que no 
necesariamente es así, que puedo relacionarme sexualmente con una 
mujer sin necesidad de maltratarla; que se puede hablar con ellas 
y decidirlo juntos. Se le interrogó también, acerca de lo que 
pensaba su familia, y nos comentó que eso era algo que también lo 
traía muy molesto, ya que no le cabía en la cabeza que su padre, 
tíos y tías, pensaran que el estudiar s comprarse libros fuera 
una pérdida de tiempo. Que desde luego los comprendía un poco, ya 
que ellos no habla podido estudiar; es mas que casi ninguno sabe 
leer, pero que eso no era una razón suficiente para burlarse de 
el por querer estudiar y superarse. Que para colmo, hasta su 
forma de vestir de ahora les parecía inadecuada. Que como ya no 
usaba tenis. le decían ei riho popis; que sus camisas y 
pantalones eran de esos que usan los empresarios ricachones, y 
cosas poi el estilo. La verdad. nos dijo, me siento muy 
confundido y triste. 
Mi padre sigue igual do borrachote a pesar de que tiene cirrosis; 
es un valemadrista al igual que :sus hermanos,. Todo esto me duele 
mucho, ya que mi vida en parte pertenece a esa gente, pero ya no 
los entiendo, ni ellos ami. Por ww que he tratado de 
convencerlos de que la culfAilo 19 de h.) mas importante en la 
vida, 	no me entienden. Pala 	. 	cldiLavos. 	alcohol. las 



viejas y las pachangas es lo que val en esta vida. Cuando les 
pregunto que qué piensan del libre tratado de comercio cor►  los 
gringos, mi papá y mis tilos dicen que esas son jaladas del 
gobierno para seguirnos quitando todo; y si les pregunto porque 
lo dicen, lo único que me contestan es que si tanto me interesa, 
que se los pregunte a mis maestros, que a ellos no les interesan 
esas transas del presidente y compinches. Mi pobre madre y mis 
tías, no entienden nada; no saben con qué se come eso del tratado 
de libre comercio. Cuando he tratado de explicarles a mis amigos 
lo mismo, o sea que la información y la. cultura son vitales para 
el ser humano, algunos sueltan la carcajada y otros me dicen que 
eso está bien para lo millonarios, para los que no tienen gran 
cosa que hacer; que lo que vale en esta vida es lo contante y 
sonante: la lana, las nenas y la diversión. Que lo único que 
estoy consiguiendo con mi actitud es aburrirlos. y cosas así. 

Posteriormente cuando se le preguntó cómo se sentía en la 
universidad y con sus compañeros, lo que nos comentó fué lo 
siguiente: 

Cuando estoy en la facultad, mi vida es otra: con mis 
campaneros y compañeras también hablo de asuntos cotidianos, pero 
las cosas son distintas. Por ejemplo, si hablamos de sexo, no se 
trata de ver quien es más macho y se ha acostado con más mujeres. 
Claro que tamblen andan, o mejor dicho, andamos tras los "quesos" 
de alguna chava, pero lo intentamos hablando con ellas. Yo creo 
que es una forma menos primitiva. Tanto con las compañeras como 
con los compañeros, hay muchos temas de los cuales hablar, ya 
sean relacionados con la carrera, o de asuntos políticos y de lo 
que pasa en nuestro pais o en el mundo. Unod a otros nos 
recomendamos libros para leer, o vamos a actividades culturales 
juntos. Qué esperanza que yo pudiera invitar a una chava de mis 
rumbos a ver una película de la muestra, o de Buhuel, por 
ejemplo; o que le propusiera ir a ver ►.upa obra de teatro o a un 
concierto. Bueno, con decirle que no me atreveria ni a invitar e 
un amigo o amiga de mi colonia a conocer la universidad; me 
tacharían de loco. La verdad, nos comentó, en mi mundo de 
estudiante, inclusive en el de mi trabajo, me siento muy bien; 
como.pez en el agua, y en cambio con los mlos, ya no me siento 
nada bien. Siento que me estoy alejando demasiado de ellos. La 
verdad ya no se que hacer. 



ANALISIS Micro CONTINGENCiAL (CASO "D") 

Morfologias reactivas 

El usuario se la pasa justificando su comportamiento 
estudiantil y laboral ante sus amigos de la colonia y ante su 
familia y critica su comportamiento; su forma de vestir contrasta 
con la de sus amigos de vecindario; se comporta con las mujeres 
de forma contraria acomo se acostumbra en su barrio; sus 
actitudes, frente a sus amigos del vecindario, son contrarias a 
lo acostumbrado por ellos (no roba, no presume de ser un macho. 
no bebe, ni se droga). 

Situaciones 

-Lugares: en el hogar familiar; en reuniones festivas; en la 
calle; en los comercios; en las cantinas. 
.-!Circunstancias sociales: familiares y de amistad. Con la familia 
discute y defiende sus puntos de vista; con los amigos discute y 
se comporta diferente a ellos. 
-Conductas socialmente esperadas: que se vista corno lo hacen sus 
amigos; que ya no estudie tanto; que se busque un trabajo donde 
gane más dinero; que no gaste tanto en libros. Que se comporte 
como olo hacía antes de ingresar a la Universidad. 
-Capacidades: se trata de una persona con instrucción 
universitaria y con cultura suficiente para producir cambios en 
su comportamiento, ya sea para adaptarse a su situaciones 
familiar y de amistades, o para retirarse de ellas. 
-Propensiones: es suceptible a la depresión y al desánimo, y 
propenso a discutir. 
-Inclinaciones: se observa un cierto tipo de gusto por el vestido 
y por las actividades recreativas, que contrastan con los de sus 
amigos del barrio. Sus preferencias por los estudios y las 
actividades académicas también contralAan con las preeferencias 
de sus familiares y amigos de la colonia, 

Personas  

El usuario funge como su propio mediador, ya que es él quien 
determina sus interacciones con su entorno, y a la vez es el 
mediado y afectado en la relación. Su padre y tíos, así como sus 
amigos de barrio fungen como auspiciadores de la relación 
problemática. Su Profesor y amigos de la universidad fungen como 
reguladores de sus inclinaciones. 

Efectos  

Sus amigos del vecindario y algunos de sus familiares lo 
agreden y se burlan: las amigas lo eluden. El usuario se siente 
deprimido, triste. desepcionado. y ajeno a su familia. 



ANALISIS Macro-CONTINGENCIAL (CASO "U") 

Micro-contingencia situacional (familiar y de amigos) 

-Práctica efectiva  del usuario: discute, se justifica, se viste y 
se comporta frente a los otros, de manera diferente a como ellos 
lo hacen. Se dirige con respeto y atención con las amigas. 

-Práctica efectiva de los otros: se burlan del usuario. discuten 
con él, lo agreden, lo ignoran, lo sermonean; lo descalifican. 
Con las mujeres son arbitrarios e irrespetuosos. Roban, beben, y 
no trabajan. Se visten de acuerdo a su medio. 

-Prácticas de opinión y creencias del usuario: piensa que los 
otros (familiares y amigos), viven equivocados y en Id 
ignorancia, y que además no lo entienden, 

-Practicas de opinión y  creencias de los otros: creen que el 
usuario está fuera de contexto; que desde que es 
universitario se ha vuelto fatuo y engreído. Consideran que el 
dinero, el alcohol y las chavas son lo relevante en la vida, no 
importando la forma de conseguirlos. Y valoran como una pérdida 
de tiempo la lectura y el estudio. 

Micro-contingencia ejemplar (amigos y profesores universitarios) 

-Práctica efectiva del usuario: estudia, realiza actividades 
culturales, trabaja, compra libros. Se comporta con las mujeres 
con respeto y atención y se viste de manera similair'a sus amigos 
universitarios. 

-Práctica efectiva de los otrso: estudian, compran libros, 
realizan actividades culturales y trabajan. Respetan al sexo 
opuesto y se visten de aduerdo al medio en ei que viven. 

-Práctica de opinión y creencias del usuario: considera que el 
estudio, las actividades culturales, el trabajo y el respeto 
hacia los demás son primordiales en la vida, 

-Práctica de opinión y creencias de los otros: valoran el 
estudio, las actividades culturales, el respeto hacia los demás 
y al trabajo igual que el usuario. 
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LISTADOS DE DEFINICIONES 

MICRO y MACRO CONTINGENCIALES, 



(LE)Mi) DEFINICIONES MICRO CONTiNGENCIALES 

LISIADO  rw DEELUICIONES RELATIVAS A LOS ELEMENTOS 
COMPRENDIDOS EN LA SITUACION VALORADA COMO 
PROBLEMÁTICA. 

INSTRUCCIONES GENERALES 

Como podrás recordar, en la primera sesión se te solicitó 
leyeras la narración de una historia de caso ficticio, y se te 
pidió que describieras su problemática; y en la segunda sesión, 
que contestaras tres cuestionarios con base en la lectura, 
también de una segunda narración . En ambas sesiones no se te 
proporcionó información alguna que te facilitara la tarea. 

Ahora en cambio, lo que pretendemos es proporcionarte cierta 
información, para que con fundamento en ella, identifiques los 
elementos básicos que te permitan establecer las relaciones 
pertinentes que, a su vez, te faciliten la delimitación precisa 
de la problemática en cualquier caso:Dicha información se te irá 
proporcionando mediante listados de definiciones durante ésta y 
las dos siguientes sesiones. 

El primer grupo de definiciones viene anexo a este documento 
junto con una tercera narración de caso. Una vez que hayas leído 
dicha narración, revisa con todo detenimiento las definiciones, y 
con base en ellas, trata de identificar los elementos básicos de 
la relación del usuario con su entorno, es decir, su relación cor 
objetos, eventos y otras personas, significativos a él. En otras 
palabras, con base en las definiciones podrás identificara) las 
morfologías de conducta del usuario valoradas o consideradas (por 
el usuario y/o por las personans significativas a él) como 
problemáticas, o sea, lo que se considera que hace "mal", o lo 
que no hace y que le es requerido); b) los factores situacionales 
disposicionales, es decir, aquellos objetos y/o eventos que 
probabilizan entorpeciendo o facilitando la relación del usuario 
con su entorno; c) todas aquellas personas que tengan una 
intervención significativa -directa o indirecta- en dicha 
relación, ya sea como mediadores y mediados, o como 
disposicionales (como reguladores y/o auspiciadores); y d) lob 
efectos producidos por el comportamiento del usuario sobre otras 
personas o sobre si mismo, es decir, las morfologias de conducta 
de las personas involucradas en la relación corno consecuencia del 
comportamiento del usuario, asi como los cambios en la conducta, 
estados de ánimo y/o estados biológicos del propio usuario. 

Estas cuatro clases de elementos, son los que conforman lo 
relación situacional valorada como problemática. 

Por is tán, e. conforme a estos datos. que vienen detallados 
y uldriticadOS en el listado die definiciones. trata de 
identificor dichos elementos en la historia de caso, para que 
finalmente puedas responder el cuestionario que también viene 
anexo. 



Definición 1: ..... _  
Usuario es toda aquella persona que solicita 

atención psicológica; sin embargo, para poder ser considerado 
como tal, es necesario que se ajuste los siguientes criterios: 1) 
que esté involucrada directamente en la relación valorada corno 
problemática; 2) que esté en posibilidades de alterar la 
interacción valorada como problema; y/o 3) que esté en 
disposición de trabajar en la solución de la problemática. 

Siempre habrá un usuario principal, y eventualmente, podrian 
intervenir como usuarios participantes, otras personas 
involucradas y dispuestas a coolaborar en la solución. 

Definición 2: 
CmportamientQ  1L  conducta,  es la relación 

(interacción) de las acciones de un individuo, con objetos, con 
acontecimientos y con las acciones de otras personas en una 
situación o situaciones particulares. 

Definición 3: 
Mwfologlas de  .111nducta. Son todas aquellas formas 

concretas de acción, como beber, gritar, cantar, leer, llorar, 
tartamudear, emitir tics, golpear, morder, fumar, ingerir drogas, 
lavarse las manos, hacer berrinches, conducir, sonreir, quedarse 
callado, etc. Dichas acciones, tienen formas especificas de 
manifestarse cotidianamente por cada uno de nosotros en relación 
con los objetos, con eventos, con otras personas y con uno mismo, 
sin embargo, en circunstancia particulares pueden ser valoradas 
como problemáticas; básicamente cuando afectan a otras personas 
y/o al propio individuo que las emite. Por ejemplo: gritar, 
morder, escribir, 	fumar, 	ingerir fármacos 	(drogas), • son 
morfologias de conducta que no son problemáticas en el mismas; 
son acciones que comunmente emitimos: gritamos para ser 
escuchados a distancia; mordemos los alimentos; escribimos 
cartas; fumamos regularmente, ingerimos drogas (fármacos) cuando 
estamos enfermos. Pero tales formas de comportamiento pueden 
llegar a ser valoradas -tanto por el propio individuo que las 
emite, como por aquellos a quienes afectan-, corno problemáticas 
cuando 	son 	realizadas 	en 	circunstancias 	o - situaciones 
consideradas como inapropiadas. For ejemplo, sí un individuo le 
grita y golpea a su esposa, los gritos y los golpes son 
morfologias o formas de conducta valoradas o calificadas como 
indebidas; como problemáticas en la relación matrimonial. 
Cuando un niño muerde o rasguña a sus compañeros en la escuela. 
morder y rasguñar son las morfologias de conducta participantes 
en una relación valorada como problemática. Si alguien escribe 
anonimos amenazantes, en este caso, escribir equivale a una 
morfológla do conducta a la cual se le califica de indebida y 
perversa. rumar en lugares prohibidos yío en grandes cantidades, 
se le valora como una forma de conducta indeuedble en tanto 
afecta a otros y al propio fumador. 



Definición 1; 

Usuario es toda aquella persona que solicita 
atención psicológica; sin embargo, para poder ser considerado 
como tal, es necesario que se ajuste los siguientes criterios: 1) 
que esté involucrada directamente en la relación valorada como 
problemática; 2) que este en posibilidades de alterar la 
interacción valorada como problema: y/o 3) que esté en 
disposición de trabajar en la solución de la problemática. 

Siempre habrá un usuario principal, y eventualmente, podrían 
intervenir Como usuarios participantes, otras personas 
involucradas y dispuestas a cuolaborar en la solución. 

Definición 2: 
Comportamiento o conducta, es la relación 

(interacción) de las acciones de un individuo, con objetos, con 
acontecimientos y con las acciones de otras personas en una 
situación o situaciones particulares. 

Definición 3: 
idierlucglAgd9 cóndákcIA, Son todas aquellas formas 

concretas de acción, como beber, gritar, cantar, leer, llorar, 
tartamudear, emitir tics, golpear, morder, fumar, ingerir drogas, 
lavarse las manos, hacer berrinches, conducir, sonreir, quedarse 
callado, etc. Dichas acciones, tienen formas específicas de 
manifestarse cotidianamente por cada uno de nosotros en relación 
con los objetos, con eventos, con otras personas y con uno mismo, 
sin embargo, en circunstancia particulares pueden ser valoradas 
como problemáticas; básicamente cuando afectan a otras personal.. 
y/o al propio individuo que las emite. Por ejemplo: gritar, 
morder, escribir, fumar, ingerir fármacos (drogas), son 
morfologias de conducta que no son problemáticas en si mismas; 
son acciones que comunmente emitimos: gritamos para ser 
escuchados a distancia; mordemos los alimentos; escribimos 
cartas; fumamos regularmente, ingerimos drogas (fármacos) cuando 
estamos enfermos. Pero tales formas de comportamiento pueden 
llegar a ser valoradas -tanto por el propio individuo que las 
emite, como por aquellos a quienes alectan-, como problemáticas 
cuando son realizadas en circunstancias o situaciones 
consideradas como inapropiadas. Por ejemplo, si un individuo le 
grita y golpea a su esposa, los gritos y los golpes son 
morfologias o formas de conducta valoradas o calificadas como 
indebidas; como problemáticas en la relación matrimonial. 
Cuando un niño muerde o rasguña a sus compaheros en la escuela, 
morder y rasguMar son las morfologias de conducta participantes 
en una relación valorada como prr- blematica. Si alguien escribe 
anónimos amenazantes, en este cao, escribir equivale a una 
morfología do conducta a la cual se le califiea de indebida y 
perversa. Fumar en lugares pi.obibidos y/o en grandes cantidades. 
se le valora como una forma de 	oncinota indeseable en tanto 
afecta a otros y al propio fumador. 



La ingestión de drogas sin estar enfermo. y/o sin prescripción 

médica, 013  consideradas o valorada como una forma de 
comportamiento indebida, perjudicial 	inmoral, por los 
consecuencias que ello conli Ova para < l propio sujeto y.pard 
otras personas afectadas por ello. 

Adicionalmente, es indispensable identificar las acciones o 
morfologias de conducta esperadas, es decir, aquellas acciones 
que el usuario no hace y que le son requeridas, ya que la 
valoración del comportamiento del usuario como indebido o anormal 
puede darse por lo que no hace, o que no realiza conforme a las 
normas establecidas en su(s) grupo(s) de referencia. Por ejemplo, 
cuando una usuaria, como esposa y madre, no lleva a cabo una 
serie de actividades, o no las realiza ajustándose a lo que se 
esperan de ella dentro del seno familiar: acciones tales como las 
de tener la comida a tiempo, lavar y planchar bien la ropa, 
limpiar la casa, o similares. 

Otro caso seria, cuando a un usuario, como estudiante, se le 
exige, entre sus obligaciones académicas, el exponer sus trabajos 
en clase, y no lo hace. 

Un ejemplo más, seria el caso de un usuario al que se le 
reprime o castiga por acciones que otro u otros consideran que 
están mal realizadas, y el usuario, aún cuando considera el 
castigo como injusto o excesivo, se queda callado y no justifica 
su comportamiento ni defiende sus derechos. 

Finalmente, es pertinente tener muy claro que se consideran, 
dentro de este rubro de morfologias de conducta, Únicamente las 
del usuario; las morfologias de conducta de los otro 
significativos a él, podrán ser clasificadas en Tos rubros d, 
situaciones o efectos (véase más adelante definiciones 4 y 5). 

Definición 4: 
Situaciones: una situación es el conjunto da 

características físicas y sociales que poseen funciones 
disposicionales, es decir, propiedades que probabilizaa 
facilitado, entorpeciendo o impidiendo, cierto tipo de relación 
de un individuo con su entorno. 

Es pertinente aclarar, que las situaciones en las que se 
presenta un problema psicológico, no se restringen al ambiente 
meramente físico; hay una serie de posibles elementos, que tienen 
que ver con características de tipo social con características 
del propio usuario, y con algunas de sus circunstancias 
históricas; por lo tanto, lo que corresponde analizar en cada 
caso particular, son todos aquellos elementos posibles que estén 
facilitando o entorpeciendo la relación problemafica. 

Ahora bien, talas factores disposicionales, pueden ser los 
siguientes: 

al ej lugar o lugares; 
b) los objetos, y acontecimlentoa 111Cc)13; 
cl circunstancias sociales (tamiliaies. 	trabajo, de 

diversión, de noviazgo, de amistad, de juego 	.1; 
d) las conductas socialmente esperagas un circunstancias 

específicds, es decir, lo quu se esperu (1( un individuo en su 
participacion con el grupo, de acuerdo a las normas 
convencionalmente establecidas. 



La ingestión de drogas sin estar en termo. y/o sin prescripción 

médica, es consideradas o valorada como una forma de 
comportamiento indebida, perjudicial o inmoral, por las 
consecuencias que ello conlleva para el propio sujeto y para 
otras personas afectadas por ello. 

Adicionalmente, es indispensable identificar-  las acciones o 
morfologias de conducta esperadas, es decir, aquellas acciones 
que el usuario no hace y que le son requeridas, ya que la 
valoración del comportamiento del usuario como indebido o anormal 
puede darse por lo que no hace, o que no realiza conforme a las 
normas establecidas en suís) grupo(s) de referencia. Por ejemplo, 
cuando una usuaria, como esposa y madre, no lleva a cabo una 
serie de actividades, o no las realiza ajustándose a lo que se 
esperan de ella dentro del seno familiar: acciones tales corno las 
de tener la comida a tiempo, lavar y planchar bien la ropa, 
limpiar la casa, o similares. 

Otro caso sería, cuando a un usuario, como estudiante, se le 
exige, entre sus obligaciones académicas, el exponer sus trabajos 
en clase, y no lo hace. 

Un ejemplo más, sería el caso de un usuario al que se le 
reprime o castiga por acciones que otro u otros consideran que 
están mal realizadas, y el usuario, aún cuando considera el 
castigo como injusto o excesivo, se queda callado y no Justifica 
su comportamiento ni defiende sus derechos. 

Finalmente, es pertinente tener muy claro que se consideran, 
dentro de este rubro de morfologías de conducta, únicamente las 
del usuario; las morfologías de conducta de los otros 
significativos a él, podrán ser clasificadas en los rubros dt 
situaciones o efectos (véase más adelante definiciones 4 y 5). 

Definición 4: 
situaciones.: una situación es el conjunto ci 

características físicas y sociales que poseen funciones 
disposicionalee, es decir, propiedades que probabilizen 
facilitado, entorpeciendo o impidiendo, cierto tipo de relación 
de un individuo con su entorno. 

Es pertinente aclarar, que las situaciones en las que ce 
presenta un problema psicológico, no se restringen al ambiente 
meramente físico; hay una serie de posibles elementos, que tienen 
que ver con características de tipo social, con características 
del propio usuario, y con algunas de sus circunstancias 
históricas; por lo tanto, lo que corresponde analizar en 'cada 
caso particular, son todos aquellos elementos posibles que estén 
facilitando o entorpeciendo la relación problemática. 

Ahoi— bien, tales factores disposicionales, puedeh ser los 
siguientes: 

a) el mear o lugares; 
b) loe objetos, y acontecimientos tisie()s; 
c) circunstancias sociales liamiliales, de trabajo, de 

diversión, de noviazgo, de amistad, de juego etc.); 
d) lee conductas socialmente esperadas en circunstancias 

especificas, es decir, lo que se espero de un individuo en su 
participación con el grupo. de ,CUCY:.(10 a las normas 
convenci0naiment.e establecidas. 



e) las capacidades del individuo oomo condiciones para 
ejercer destrezas o habilidades de acuerdo a su experiencia, 
información e instrucción (lo que sabe o no sabe hacer); 

f) las inclinaciones como los gustos y preferencias, o las 
propensiones como los estados de animo y condiciones biologicas 
para actuar en la situación específica, y; 

g) las tendencias de un individuo a luteractuar mediante 
formas de conducta que en el pasado estuvieron vinculadas a 
efectos particulares en una situación especifica o en situaciones 
similares. 

(lata: Aunque todos los elementos mencionados deben ser 
rastreados, algunos de ellos, aún cuando estén presentes, pueden 
no tener función disposicional en la relación bajo analisis. Los 
objetos o lugares, por ejemplo, podrian carecer de dicha función 
en una determinada situación). 

Algunos ejemplos que pueden ilustrar las funciones 
disposicionales de los elementos comprendidos bajo el rubro de 
situaciones, son los siguientes: 

-En un momento dado, algunos animales, pueden fungir como 
objetos disposicionales entorpeciendo o impidiendo una 
interacción, cuando por ejemplo, una ama de casa está haciendo la 
comida, y al abrir una de las alacenas de la cocina, encuentra un 
ratón o cucarachas; y ante la presencia de cualesquiera de éstos, 
se altera tanto, que deja de preparar la comida, se le 
desencadena la náusea, y hasta acaba llorando. 

-Acontecimientos físicos como los temblores, pueden fungir 
como eventos disposicionales que impiden o entorpecen le 
interacción de un individuo con su medio; por ejemplo, cuando un, 
persona. al haberlo sufrido estando en su oficina, no dese: 
regresar a tarbajar en ella. 

-Como lugares los elevadores pueden fungir corno factores 
disposicionales por ejemplo, impidiendo a una persona -que en 
alguna ocasión se quedó encerrada en alguno, por cierta falla en 
la corriente eléctrica, y se asustó-, se vuelva a subir en ellos, 
a pesar de que su oficina este en un octavo o décimo piso. 

-La interacción de un individuo con su entorno, puede estar 
contextualizada por una o varias circunstancias sociales, y ta 
interaccion puede estar circunscrita únicamente al ámbito 
familiar, o adicionalmente al ambito laboral o a otres, Por Jo 
tanto, cuando se trata de una relacion valorada como 
problemática, se hace necesario identificar dicha o dichas 
circunstancias sociales, como factores disposicionaies que pueden 
estar facilitando e entorpeciendo la interaccion. Un ejemplo 
seria el de un adolescente que, estando bajo los efectl.,s de 
alguna droga. se comporta agresivamente sólo cuando esta frente a 
sus padres, pero no lo hace ante sus daugs o en otro contexto 
social. 
EH 	CdMbIC, 	131 	su 	coiriportamintl) 	O rt-t2lw 	se 	presenta 
independjtemene del amblto o c;crtt;e:< ceO e a 1 baJo el que se 
encuentre, las circunstancias sociales, como tles, no son un 
factor disposicional á tomar en cuenta dentro del nnáliuis. 



-Las conductas socialmente esperadas son las interacciones 
que se esperan de una persona en un grupo social, de acuerdo 
las normas o convenciones sociales, implicitos o explícitas, en 
dicho grupo; de tal manera que este tipo de comportamiento es un 
elemento básico a ser identificado como parte del análisis. Por 
lo tanto. es necesario averiguar qué es lo que se espera del 
usuario en la interacción valorada como problema, y si se cumple 
o no; o si el comportamiento esperado se presenta, pero 
inoportunamente, o de tal forma que puede afectar a otros. 

Un caso podría ser el de un individuo del que se espera 
asistencia y puntualidad en sus citas, lo cual generalmente no 
cumple, y cuando asiste, lo hace con mucha irregularidad y casi 
siempre llega tarde, 

-Por Inclinaciones nos referimos a los gustos y 
preferencias, como disposiciones de una persona a actuar en una 
situación particular, vinculadas con sus acciones pasadas; asi 
decimos que a alguien le gusta jugar futbol, porque desde pequeño 
lo ha jugado, porque asiste a los estadios a presenciar los 
partidos, porque entiende las jugadas y está informado sobre los 
equipos, jugadores y torneos, etc. Sin embargo, una inclinación 
como ésta, puede ser un factor disposicional involucrado en una 
interacción problemática, cuando por ejemplo, el individuo tiene 
problemas con su esposa e hijos, 	porque nunca los saca a pasear 
los fines de semana, ya que sábados y domingos prefiere 
pasárselos jugando o viendo futboi. 

Otro caso sería el de un adolescente con cierta inclinacion 
(gusto o preferencia) por una determinada actividad: digamos le 
la mUsica, la cual influya, es decir, lo disponga a pasar gran 
parte de su tiempo ensayando con su guitarra, interfiriendo ésto 
con sus estudios de bachillerato. O el caso contrario; el que la 
propia preferencia (inclinación) por tocar la guitarra, le 
facilita cierto tipo de reuniones festivas en las cuales la 
probabilidad de ingerir drogas y bebidas alcoholices sea muy 
alta. 

-Cuando hacemos referencia a las propensiones de una 
persona, hablamos también de disposiciones, pero en este cas. 
nos referimos a estados temporales o de corta duración como la 
tristeza, el enojo y la alegría, o a estados biologicos como la 
indigestión, el cansancio o Cl apetito; aspectos estos, que 
pueden influir (diSponer) al individuo alterando sus 
interacciones. Un ejemplo seria el caso de una jovencita .que se 
queja de tener dificultades con su. pareja, a raiz de la muerte de 
una amiga muy querida para ella, ya que. desde entonces, se 
siente muy triste y no desea (no está dispuesta) a asistir a los 
lugares a los cuales solía acudir con su novio; además de 
comportarse, ahora, un tanto irrasible y poco tolerante, cuando 
en general su actitud es la opuestd. 
Otro ejemplo seria el de uno persono que padece. es decir, es 
propensa a las migraas, y cuando eEta Wijo ese estado biológico, 
se vuelve intolerante y agresiva con los demos. 

-Hablamos de tendencias cuándo hacemos ilusión a ids 
costumbres y hábitos de alguien, como otro tipo de disposiciones; 
por ejemplo: fulano es un vicios ü mtligono es muy madrugador. 



Una tendencia puede fungir como un factor disposicional en 
una situación determinada, cuando por ejemplo, una persona tiene 
la costumbre de bañarse todos los dias. y si por alguna razón 
falta el agua en su hogar. y no puede bañarse, deja de ir a 
trabajar, o de asistir a una junta, aunque esta sea muy 
importante. 

—Hacemos referencia a las capacidades. como disposición de 
un individuo. cuando decimos que sabe hacer algo (o que no lo 
sabe hacer), ya que en el pasado lo ha hecho (o no lo ha hecho). 
Cuando sabe hacer algo, ello puede facilitar las relaciones: 
cuando no, puede interferir en ellas. Ejemplos: afirmamos que 
fulanito sabe de mecánica, es decir, que es capaz de arreglar 
automóviles. porque. cada vez que le hemos llevado nuestro 
automóvil para afinación, lo ha dejado funcionando bien. En 
cambio podemos detectar en una persona (que acude al servicio 
psicológico quejándose de que tiene problemas con su jefe en la 
oficina, porque éste no le tiene paciencia), que su incapacidad 
para tomar los dictados en taquigrafie. interfieren con sus 
actividades laborales. 

Definición 5: 
Eeramtel: bajo este rubro, se considera a todos 

aquellos individuos significativos en una reiacion con el usuario 
en una situación específica, las cuales, mediante su 
comportamiento, pueden afectar el del usuario de distintas 
maneras: a) como mediadores de la relación cuando determinan y 
prescriben las condiciones, para que el usuario como mediado se 
comporte; b) corno auspiciadores, cuando favorecen un modo de 
interactuar del usuario, sin- participar directamente en la 
relación; c) como reguladores de inclinaciones cuando modulan sus 
gustos y preferencias. 
d) como reguladores de propensiones modulando o generando en el 

usuario estados de ánimo; y, e) como reguladores de tendencias, 
sin generarlas, modulando sus hábitos o costumbres. 

(Nota,: Es fundamental tener presente, que el usuario puede 
ser su propio mediador (auto—mediador); es decir, que sea el 
mismo quien prescriba sus condiciones para actuar, de tal manera 
que establece Ja relación mediadoremediado consigo mismo. 

Otro aspecto a tener en cuenta. es que no todas las 
funciones de las personas apenas mencionadas, tienen que estar 
presentes en la interacción, excepto las de mediador(es) y 
mediado(s)): 

Algunos ejemplos de las funciones de las personas son los 
siguientes: 

Una usuaria funge como mediadora, i. la relación con 
sus 111Jos. cuando es ella quien derermina la forma de 
interacción, es decir, cuando prescribe las reglas como modo 
necesario para establecer la relauon. yü sea determinando cuando 
y donde deben sus hijos hacer lar terees, la hora en que deben 
acostarse y levantarse, los horarios de las comidas, el lavado de 
dientes! o juzgando (y castigando o premiando), las acciones de 
los hijos. etc. 



Ahora bien. una persona puede tener problemas con otras, 
cuando en su forma de mediar la relacion, no consigue los efectos 
esperados. y/o produce efectos "negativos". Por ejemplo, si una 
ama de casa en sus sus prescripciones o determinaciones de lo que 
sus hijos deben hacer, generalmente las acompaña de amenazas, 
gritos y golpes, los resultados probables son el que no le hagan 
caso, excepto cuando ella está presente, y ademas, que acabe 
enojada por no conseguir sus propósitos. En otras palabras, su 

forma de mediación es inefectiva: y generalmente considera que el 
problema es, o esta en los hijos, y no en su forma de mediación. 

—Por otro lado. declamo: que un usuario es su propio 
mediador, cuando es él mismo quien determina como relacionarse 
con otros individuos, con los eventos, y/o con los objetos de su 
entorno; por ejemplo, es él quien selecciona a sus amistades, 
elige sus actividades, o decide vender su automóvii sin consultar 
a nadie. Sin embargo, tales formas de automediación pueden ser 
valoradas como problemáticas. ya sea por otros o por el mismo. Un 
caso seria cuando el usuario, a sabiendas de que esta enfermo no 
acude al médico; otro, cuando tiene que tomar una desición y no 
lo haca, y ello lo conduce a tener problemas ya sea consigo mismo 
o con otros. 

—Una persona auspiciadora, es aquella que incita, anima o 
aconseja a un usuario, para que realice algún tipo de interacción 
sin participar en la relación; por ejemplo cuando sutanita 
auspicia o aconseja a perenganita que no permita que sus papas la 
limiten tanto. y perenganita, al seguir tales consejos, comienza 
a tener problemas con sus padres. O' la madre de una senora casada 
a la que frecuentemente le aconseja que sea mas exigente con su 
marido, y la señora, auspiciada por la madre, se inconforme 
constantemente por lo que hace su esposo, y como consecuencia. 
este le pide el divorcio. 

—Se identifica como un regulador de inclinaciones, a todo 
aquel individuo que modula los gustos y preferencias de otro. Poi 
ejemplo. un regulador de inclinaciones seria el individuo que se 
la pasa felicitando o entusiasmando a su amigo cada vez que este 
corre su automóvil a exceso de velocidad, o acusandolo de miedoso 
cuando no lo hace. Lo regula también cuando le festeja que sed 
agresivo y vulgar con las mujeres, o que falten juntos a clases, 
sólo por el gusto de hacerlo: y ante tales- acontecimientos, el 
amigo tiene problemas con la policía, sus padres y en la escuela. 

Otro caso de regulación de inclinaciones. sería el de un 
individuo que invita todos los viernes a un compañero de 
trabajo .—quien juega muy bien al dominó—, comentándole que 
gracias a dl ganan casi todo:; las partiré., y el amigó, a pesar 
de que tiene problemas con 	esposa por ese motivo, no deja de 
asistir a laa jugadas con su compañero. 

Un individuo es considerado como regulado],  de propensiones, 
cuando puede generar o modular los estados do animo de otro(s). 
Ejemplos: una persona. que con su sola presencla genera temor. 
Otro Caso seria el de un individuo que don 	ac.:.itudes frente a 
otro. consigne que este se enole, se 	is t. 	O se ponga de 
Mal humor. 



-Se identifica como 
regulador de tendencias a toda aquella 

persona que modula o r'e'cula los hábitos de otra(s): por ejemplo. 
cuando el compañero de trabajo de un individuo, sabe que ambos 
son afectos a beber e ingerir cocaina, y frecuentemente lo invita 
a reuniones donde pueden obtener alcohol y cocaina: y cuando 
dicho individuo no acepta la 	 el regulador le 
recrimina su falta de solidaridad y acaba convenciéndolo. 

Definición 6: 

'tactos: los efectos se refieren a los cambios de 
comportamiento de las personas. como consecuencia de la conducta 
del individuo con el que se interacttia (el usuario), asi como a 
los cambios que se producen en la propia conducta del usuario. 

Ejemplos: una señora que vive sola y es poco visitada por 
sus familiares, decide llamar por teléfono a su hija para 
quejarse con ella de fuertes dolores musculares, acompañando sus 
palabras con una entonación de lamento y comentándole, además, 
que se siente muy sola. Ante lo ocurrido, 	la hija acude a 
visitarla tratando de consolarla y tranquilizarla ofreciéndole 
algún fármaco o llevarla al médico, y pormetíendole visitarla mas 
seguido; ante ésto, la madre sonrie y expresa su beneplácito. 
En este ejemplo se identifican como efectos, los cambios que la 
señora produce en la conducta de su hija, asi como los cambios 
emocionales sobre si misma. 

Otro caso seria el de un Jefe de oficina que constantemente 
hace corajes y pierde el apetito (y hasta padece de úlcera) al ne 
conseguir que sus sub-alternos lleguen temprano a la oficina y. 
además, terminen las tareas encomendadas. Casi a diario les grita 
y los amenaza con despedirlos si no terminan a tiempo y 
correctamente las tareas asignadas. Este seria un caso en donde 
sus actitudes agresivas no le permiten obtener los cambios 
deseados sobre su personal. es decir, no produce efectos sobre 
los otros, aunque si. sobre el mimo como cambios biológicos (la 
úlcera y la pérdida de apetito) y afectivos (los corajes). 

Un ejemplo mas, seria el del case de una señora que acude al 
psicólogo quejándose de que sus hijos y su esposo ya no la toman 
en cuenta para nada. Siempre que les quiere platicar algo la 
eluden o la sermonean porque no deJa de beber. 

Aqui las ' mortologias de conducta de la familia de la 
usuaria, es decir. las elusivas y los sermones, son consecuencia 
de la morfologia de conducta de la señora: el beber. 
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DEFINICIONES MACRO CONTINGENCIALES 

LLSTADS.) 	DE__DEEINICLONES RELATIVA. TANTO A LA SITUACION 

AR 
VAL
JE
ORADA COMO PROBLEMATICA. COMO A LA SITUACION NORMATIVA O 

EMPL. 

INSTRUCCIONES GENERALES 

Durante la sesión anterior , conforme a las instrucciones 
descritas, y apoyándote en las definiciones para identificar los 
elementos comprendidos en una situación valorada como 

problemática, realizaste el analisis do la narración de un 
caso, para finalmente, contestar el cuestionario correspondiente. 

Ahora. lo que tienes que hacer es leer nuevamente dicha 
narración, pero en esta ocasión bajo una perspectiva diferente, 
es decir, tu análisis sera con base en das tipos de situaciones: 
la valorada como problema y la valorativa o ejemplar, 

Los elementos que ahora tienes que identificar en la 
situación valorada como problemática, son, tanto lo que hacen 
concretamente el usuario y las personas involucradas con el, como 
las opiniones y creencias de ambos. 

Por ejemplo, identificar el comportamiento concreto o 
efectivo del usuario, que podría ser el de ingerir bebidas 
alcohólicas en una situación donde se le valora como problema, 
asi como su opinión (como conducta valorativa), sobre el beber 
alcohol, y el comportamiento efectivo de las personas 
participantes en esa relación (si beben o no), y su opinión sobre 
la conducta de ingerir alcohol del usuario. 

Esto por una parte, y por la otra, analizar si existe una 
relación del usuario con otras personas, en la cual éste ingier 
bebidas alcohólicas y ne sea considerado o valorado corno un 
sujeto problema. En otras palabras. si hay una situación en la 
que las normas valorativas sobre el ingerir bebidas alcohólicas 
no sea considerado como un problema; y en esta otra situación 
valorativa o ejemplar. también identificar las practicas 
efectivas y de opinión, tanto del usuario como de los otros. 

A continuación encontrarás varias deíaniciones que te 
facilitarán la identificacien de este grupo de elementos, para 
que puedas continuar con el análisis de la narración del caso, y 
puedas contestar el segundo cuestionarle que viene anexo. • 

Dllinicibn 1: 
Se entiende por2.121.Qti9_1__Ege.CtiVa  ei actuar concreto 

de los Individuos; por ejemplo, ingerir bebidas, golpear. 
insultar, llorar. cerrar una puerto, atender una conversación, 
teclear urea computadora, hablar por tel 	queJarse, discutir, 
etc. 



Definición  2:  

En cambio entendemos por PráctIca _Valgrativa a los 
juicios de valor que califican las practicas efectivas; en otras 
palabras, las opiniones y creencias que se tienen con respecto a 
las acciones concretas; por ejemplo, considerar que el beber 
alcohol es anormal o indebido, o que tener practicas homosexuales 
es de lo más normal. 

Definición3: 
Entendemos por altua_c_ión__Prollema. al conjunto de 

elementos que participan con el comportamiento de un individuo, 
en una interacción especifica valorada cómo problemática por el 
propio usuario y/o su grupo de referencia: tales elementos son: 

a) las prácticas efectivas del usuario en la situación 
valorada como problemática: 

b) las prácticas de opinión y creencias del usuario en la 
misma situación; 

cl las practicas efectivas de las otras personas con las que 
interactua en la situación valorada como problema: 

d) las practicas de opinión y creencias de esas mismas 
personas en la situación valorada como problema. 

Definición 4:  

Entendemos por Situación __Ejemplar, al conjunto de 
elementos que participan con el comportamiento de un individuo en 
una situación de ejemplaridad, es decir, aquellas practicas 
efectivas y valorativas, que norman o eiemplfican lo que debe o 
no hacerse; lo que está bien o no está bien hacer en la situación 
valorada como problema; tales elementos son: 

a) las prácticas efectivas del usuario en la situación 
ejemplar; 

b) las prácticas de opinion y de creencias del usuario en la 
situación ejemplar; 

c) las prácticas efectivas de las personas con las que 
interactua en la situación ejemplar ( personas que no son las 
mismas con las que se relaciona en la situación valorada como 
problema); 

d) las practicas de opinión y de creencias de esas mismas 
personas en la situación ejemplar. 

El caso de un usuario que por tener practicas 
bisexuales (con ambos sexos), su esposa, al enterarse de ello, lo 
pide el divorcio. El sujeto en cuestión solicita ayuda 
psicológica ya que no sabe que hacer y se siente sumamente 
angustiado. Por un lado, no está dispuesto a divorciarse, ya que 
quiere mucho a su mujer y a sus hiJos. ademas de opinar que una 
familia es lo más importante que hay en la vida: y por otro lado, 
no desea dejar sus prácticas homosexuales. ya que le son 
sumamente 	tcterias, además de 	valorarlas como anormales 
o desviadar;. 



En este CdS0, el analisis de ambas situaciones seria como 
sigue: 

Primero;  identificando la situacja problema, la cual quedarla 
circunscrita por el comportamiento en familia: y comprendida por: 

a) las prácticas efectivas del usuario (practicas 
bisexuales); 

b) las prácticas de opinión y creencias del usuario (sobre 
su familia y sobre sus propias practicas sexuales); 

c) las prácticas efectivas de otros (en este caso las 
prácticas sexuales de la esposa): y 

d) las practicas de opinión y creencias de los otros (en 
este caso, la valoración de la esposa sobre su familia y las 
prácticas sexuales del esposo); y, 

Segundo: identificando 14 situación ejemplar,  la cual quedaría 
circunscrita por la situación de prácticas homosexuales del 
usuario, y comprendida por: 

a) las prácticas efectivas (homosexuales) del usuario: 
b). las prácticas de opinión y creencias del usuario (sobre 

la homosexualidad y la bisexualidad). 
c) las prácticas efectivas de los otros ( en este caso las 

prácticas efectivas de otros homosexuales y bisexuales con 
queines el usuario se relaciona); y 

d) las prácticas de opinión y creencias de los otros. es 
decir. como valoran sus compaheros sexuales la homosexualidad 
la bisexualidad y la heterosexualidad. 



C U E S T 1 ONARI OS 	A. B. C. 



CUESTIONARIO 	" A 

CUESTIONARIO DE IDENTIFICACION DE LOS ELEMENTOS INVOLUCRADOS 
EN LA SITUACIONA VALORADA COMO .FROBLEMATICA 

A continuación encontraras una serie de preguntas que te 
solicitamos contestes. Para que lo puedas hacer correctamente. 
necesitas apoyarte en las definiciones que acabas de leer, y con 
base en ellas, analices e identifiques cada uno de los elementos 
en la narración del caso. 

Responde a ellas en ias hojas en blanco que vienen anexas. 

(revisa las definiciones y los ejemplos, tantas veces como 
lo consideres necesario, a fin de que puedan auxiliarte en 
el análisis). 

1.- ¿Cuales son las morfologías de conducta?. Enlistalas. 

2.- ¿Cuales son los objetos o eventos físicos que pueden estar 
facilitando o entorpeciendo la interacción valorada como 
problemática?. Refiérelos en caso de que los haya. 

3.- ¿Cuál o cuales son los lugares en los que se presentan las 
relaciones valoradas como problemáticas?. 

4.- ¿Cuales son las circunstancias sociales en las que se dan 
dichas relaciones valoradas como problemáticas. 

5.- ¿Cuales son las conductas socialmente esperadas, es decir. 
qué es lo que se espera del usuario?. 

6.- ¿Cuales son las capacidades (o incapacidades) 'ial usuario (st 
las hay), que puedan etar interfiriendo dispósicionalmente 
en la relación valorada como prohlmatica?. 

7.- ¿Cuales son las tendencias del usuario (si 	hay), que 
puedan estar facilitando o entorpeciendo la relación 
valorada como problemática?. 

E.- ¿Cuales son las propensiones del usuaro (3J las hay), 
involucradas en la relacion varsicrla rumo prblemática?. 

9.- ¿Cuales son la inclinaciones del 1,1.3111 3 	ias hay), que 
puedan .'star fungiendo como diJposici.Jna es en la relación 
valorada GOfflO problemática?. 

10. ¿Quien o quienes son las personas que fungen como mediadoras 
en la relación?. Explioa 	 par,á que pueda ser- 
evaluada est.a pregunl_a. 



11.- ¿Quién o quienes son las personas que fungen como mediadas 
en la relación?. Explica porque para que pueda ser,  
evaluada esta pregunta, 

12.- ¿Quién o quienes son las personas que fungen como 
reguladoras en la relación (ya sean reguladoras de 
inclinaciones propensiones o tendencias). Identifícala(s) 
en caso de que la(s) haya. E::plica porqué para que pueda ser 
evaluada esta pregunta. 

13.- ¿Quién o quienes son las personas que fungen como 
auspiciadoras en la relación?. Identificalats) en caso de 
que la(s) haya. Explica porqué para que pueda ser evaluada 
esta pregunta. 

14.- ¿Cuales son los efectos, es decir, los cambios en los 
eventos, y/o en el comportamiento de las personas 
involucradas en la relación con el usuario en cuestión, asi 
como los cambios sobre el propio usuario como consecuencia 
de su comportamiento problemático?. 



CUEST_LOVARTO 

CUESTIONARIO DE 1DENTIF1CACioN DE LOS ELEMENTOS 
INVOLUCRADOS. TANTO EN LA SITUACION VALORADA COMO 

PROBLEMATICA, COMO EN LA SITUASLQ _ 	EAT. VA.O EJEMPLAR,  

A continuacion encontraras una serle de preguntas en 
relación a cada uno de los elementos que se requiere identificar, 
como condición necesaria, para el análisis de las relaciones 
valorativas del caso en cuestión. 

Responde a ellas en las hojas en blanco que vienen anexas. 
(revisa las definiciones y los ejemplos tantas veces como 
creas necesario, a fin de que puedan auxiliarte en tu 
análisis). 

1.- ¿Que grupo social relacionado con el usuario. actúa y cree de 
manera similar a él, estableciendo asi una situación 
ejemplar?. 

2.- ¿En qué grupo social las acciones y creencias del usuario no 
coinciden con las de las personas involucradas, y por tanto, 
se establece una situación valorada como problemática?. 

3.- ¿Cuales son las prácticas efectivas del usuario en la 
situación valorada como problemática?. 

4.- ¿Cuales son las prácticas de opinión y creencias del usuario 
en la situación valorada como problemática?. 

5.-- ¿Cuales son las prácticas efectivas de las personas 
involucradas (familiares) en la situación valorada como 
problemática?. 

6,- ¿Cuales son las practicas de opinión y creencias de las 
personas involucradas en la situación valorada como 
problemática?. 

7.- ¿Cuales son las practicas efectivas 
situacion valorativa o ejemplar?. 

8.- ¿Cuales son las practicas de opinión y creencias del usuario 
en la situación valorativa o ejemplar?. 

9.- ¿Cuales son las prácticas efectivas Ge las personas 
involucradas ulmigos) 	en 	la s]t.naci n 	valorativa 	o 
ejemplar. 

10.- ¿Cual s son las practicas (1( opinión y creencias de los 
las personas en la situación valorativa o ejemplar?. 

(lel usuario en la 



(IC) 	 CU EsTI0NAR I O 	" e 

CUESTIONARIO DE IDENTIFICACION DE CORRESPONDENCIAS ENTRE LAS 
PRACTICAS VALORADAS COMO PROBLEWIW-7--LAS PRACTICAS 
NORMATIVAS O EJEMPLARES. 

INSTRUCCIONES GENERALES 

A continuación encontraras uno serie de preguntas reterentes 
a las posibles correlaciones entre las prácticas valoradas como 
problemáticas y las prácticas normativas o ejemplares, tanto del 
usuario en cuestión, como de las otras personas significativas a 
01 

Para que puedas contestar tales preguntas, es necesario 
antes, que te quede claro, tanto la importancia de analizar las 
correlaciones entre ambos tipos de practicas, como que se quiere 
decir cuando se alude a tales correspondencias. 

En primer término, es indispensable rastrear la existencia 
de posibles situaciones de ejemplaridad que puedan estar 
influyendo (regulando) la situación valorada como problematica; y 
de existir alguna(s), representaria(n) un factor critico en el 
análisis, delimitación y tratamiento de la problemática del corso 
en cuestión. En otras palabras. si existe una situación ejemplar. 
es decir, en la cual el usuario norme o ajuste su comportamiento. 
y éste no corresponda con su comportamiento en la situación 
valorada como problemática, aquélla debe ser tomada en cuenta 
como un elemento a ser analizado y considerado en la 
transformación general de la problematica en cuestion; de lo 
contrario, la solución del problema puede quedar incompleta o no 
llevarse a cabo. 

En segundo lugar, una correlación entre ambas situaciones 
(la valorada como problematica y la ejemplar). significa la 
relación de correspondencias entro las prácticas efectivas y las 
prácticas de opinión y creencias (tanto del usuario, como de los 

t...=.os significativos 	a él) , dentro 	de cada una 	de las 
situacioneL. así como entre situaciones. 

Algunos ejemplos podrán aclarar lo antes dicho: 
Dentro de la misma situación valorada como problemática. un 

caso de correlación seria entre la conducta efectiva del usuario, 
y ,su conducta de opinión y creencias, di esta persona  golpea a su 
esposa cada vez que ella no se aiustd a sus designios, y 
crwidera que el golpearle es io normal. ,pJ. 	cree que tiene 

derecha como marido. En edmblo, no hay 7.óriespondencia entre 
lad practicdn eeetivas y la:, br6Gtia3 (.1( opinin y creencias de 
un usuario. cuando este tite r,:Hde3ow,  ,amaritales. pero 
considera e cree que tal a'.. tse 	tu nióc,cresia y una 
traición. 



Un eJemplo ':te corespondóneles 
entre JILUdel.AleS, seria ei 

caso de aquella usuaria que estando, va sea en la situación 
ejemplar, o en la valorada como problema. opina por igual, que la 
infidelidad conyugal es una traición y que no esta bien el 
practicarla, y por lo tanto no lo hace; y un ejemplo de no 
correspondencias entre ambas situaciones seria el caso de otra 
usuaria que ante sus amigos y campaneros de trabajo se comporta 
amable y tolerantemente cuando estos se emborrachan y se ponen 
impertinentes: en cambio, ante sus hermanos y ciernas familiares, 
su actitud, cuando hacen una reunión y se emborrachan, es de 
intolerancia y de agresividad. di grado de acabar corriéndolos de 
la reunión. 

Contesta las preguntas en las hojas en blanco que vienen 
anexas. 

Ante cada pregunta, contesta con un "si" o con un "no'' segun 
consideres si hay o no correspondencias, yeeen_cada_cappexplica 
porqués_La explicación puede ser asi: "no hay correspondencia 
entre la opinión del usuario y la opinión de su familia, sobre el 
estudio, porque el usuario cree que estudiar es bueno y util, y 
sus tíos piensan que eso es perder el tiempo". 

Es fundamental que explique el porqué hay o no 
correlaciones, para poder evaluar las preguntas: si no lo haces 
tus respuestas no cuentan. 

1.- ¿Hay correspondencia entre las prácticas efectivas del 
usuario, y su opinión y creencias respecto a su 
comportamiento, en la situación valorada como problema?. 

2.- ¿Hay correspondencia entre le que el usuario opina de su 
conLucta, y la opinión de las personas involucradas en la 
situación ejemplar, respecto a tal comportamiento?. 

3.-- Way correspondencia entre lo que el usuario cree respecto a 
lo que hace, y lo que hacen las otras personas involucradas 
en la situación ejemplar?. 

4.- ¿Hay correspondencia entre lo que opina y cree el usuario 
sobre sus prácticas efectivas en 15 situación valorada como 
problema, y lo que cree y opina sobre sus prácticas 
efectivas en la situación ejemplar?. 

5. 	¿Hay correspondencia entre lo quo cree y opina el usuario. 
acerca de lo que hace cucado est¿ en la situación ejemplar, 
y lo que hace efectivamente cn,:ndo e'sH:, en la situación 
valorada como problema? 

d. ¿Hay correspondencia entre lo que las personas involucradas 
en la situación valorada como problema, opinan del 
comportamiento de el usuatio. y lo que el usuario opina 
de SU comportamiento en la situnc¡on ejemplar. 



7.- ¿Hay correspondencia entre las prácticas efectivas de las 
personas involucradas en la situación valorada como 
problema, y lo que el usuario cree y opina de tales 
prácticas cuando está en la situación ejemplar?. 

6.- ¿Hay correspondencia entre las prácticas efectivas del 
usuario en la situación valorada corno problema, y lo que 
creen y opinan las personas involucradas en la situación 
ejemplar, de tal comportamiento?. 

9.-- ¿Es similar el comportamiento efectivo del usuario cuando 
esta en la situación valorada como problema. y el 
comportamiento efectivo de las personas involucradas en la 
situación ejemplar?. 

10.- ¿Hay correspondencia entre lo que el usuario hace 
efectivamente en la situacion ejemplar, y lo que opina sobre 
las prácticas efectivas cuando esta en la situación valorada 
como problema?. 

11.-- ¿Hay correspondencia entre las practicas efectivas del 
usuario en la situación ejemplar. y sus practicas tambien 
efectivas cuando esta en la situación valorada como 
problema?. 

12.- ¿Coincide lo que el usuario hace efectivamente cuando esta 
en la situación 'ejemplar; con 11) que opinan, de esas 
prácticas, las personas involucradas en la situación 
valorada como problema?. 

13.- ¿Hay correspondencia entre las prácticas efectivas del 
usuario en la situación ejemplar, y las practicas 
efectivas de las personas participantes en la situación 
valorada como problema?. 

14.-- ¿Hay correspondencia entre lo que opinan y creen las 
personas participantes en la situación ejemplar. y lo que 
hacen efectivamente?. 

15.- ¿Hay correspondencia entre las practicas de opinión y 
creencias de las personas involucradas en la situación 
ejemplar y las practicas de opinión y creencias del 
usuario en la situación valorada como problema?. 

.- 	¿Hay correspondencia entre el campos :macuto efectivo d e 1 
usuario en la situación valorada como problema, y lo que 
opinan de ello las personas involucradas en la situación 
ejemplar. 

17.- ¿Hay coincidencias de opinión y creencias de las personas 
participantes en ambos tipos le s ituaclone: la valorada 
como problema y la ejemplar 



18.- ¿Hay correspondencia entre la  opinión 
involucradas en la situación ejemplar. 
efectivas de las personas involucradas 
valorada como problema?. 
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19.-- ¿Hay correspondencia entre las prácticas efectivas de los 
las personas involucradas en la situación ejemplar y lo que 
opina el usuario sobre tales prácticas cuando esta en la 
situación valorada como problema?. 

20.- ¿Es similar el comportamiento efectivo do las personas 
involucradas en la situación ejemplar. y el comportamiento 
efectivo del usuario en la situación valorada como 
problema?. 

21.- ¿Hay correspondencia entre la conducta efectiva de las 
personas participantes en la situacion ejemplar, y lo que 
opinan y creen de tal comportamiento las personas 
involucradas en Ja situacion valorada como problema?. 

22.-- ¿Hay coincidencia entre el comportamiento efectivo de las 
personas involucradas en la situación ejemplar, y el 
comportamiento, también efectivo. pero de las personas 
involucradas en la situación valorada como problema?. 

23.- ¿Es congruente el usuario entre su opinión y su hacer 
efectivo cuando esta en la situacion valorada como 
problema?. 

24.- ¿Hay correspondencia entre ice que el usuario opina sobre su 
comportamiento en la situación valorada como problema, y la 
opinión y creencias de las personas involucradas en la misma 
situación?. 

¿Hay correspondencia entre el comportamiento efectivo de las 
personas involucradas en la situación valorada como 
problema, y lo que el usuario opina sobre esas prácticas?. 

26. 	¿Hay correspondencia entre el comportamiento efectivo del 
usuario en la situación valorada como problema. y lo que las 
persomas involucradas en esa misma situación opinan de tal 
conducta?. 

27.- ¿Es similar el comportamiento efectivo ,do las personas 
involucradas en la situación valorada como problema, y el 
cmportamiento efectivo del usuario. 

28.-- ¿Hay correspondencia entit- 	las creencias y la conducta 
efectiva do las personas involucradas ,:?fl la situación 
valorada como problema?. 
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