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RESUMEN 

El presente trabajo constituye el primer intento sistemático por abordar 

experimentalmente el comportamiento creativo desde un punto de vista objetivo, 

conceptualmente sólido e integrado a una teorta general de la conducta (Pslcologla 

lnterconductual). Se define a la conducta creativa como aquella que, además de 

novedosa, genera nuevos criterios de ajuste. Se evaluaron los efectos de la 

variabilidad del entrenamiento sobre la transferencia del desempeno efectivo y sobre 

la emergencia del comportamiento creativo en estudiantes universitarios. Se utilizó 

un procedimiento de igualación de la muestra de segundo orden (IMSO) sobre el 

Indice de precisión tanto en el entrenamiento como en pruebas de transferencia 

lntramodales, extramodales y extrarrelacionales. Asimismo, se realizó una prueba de 

comportamiento creativo utilizando una variante del procedimiento de IMSO. Las 

condiciones de entrenamiento evaluadas fueron a) respuesta correcta constante, 

problema constante (C-C); b) respuesta correcta constante, problema variable (C

V); c) respuesta correcta variable, problema constante. (V-C); y, d) respuesta 

correcta variable, problema variable (V-V). Se utilizaron grupos de 5 sujetos 

(estudiantes universitarios) los cuales fueron aleatoriamente asignados a cada una 

de tas condiciones mencionadas. Los resultados mostraron que en el entrenamiento 

el Indice de precisión más alto correspondió al grupo expuesto a la condición 

constante-constante (C-C) y el más bajo al grupo expuesto a la condición variabie

variable (V-V). En las pruebas de transferencia el grupo variable-variable (V-V) 

mostró tos Indices de precisión más elevados. En la prueba de comportamiento 

creativo tos Indices de precisión más altos, asl como la mejor correspondencia 

dibujo-explicación, también correspondieron al grupo variable- variable (V-V). Se 

concluye que ta condición de mayor variabilidad en el entrenamiento representa un 

factor critico para el desarrollo del comportamiento inteligente y el mejor promotor 

del comportamiento creativo. 
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INTRODUCCIÓN 

Si bien una Introducción puede en ocasiones ser vista como un mero intento 

de ''justificación "de los lemas abarcados en un libro y, en la misma medida, puede 

ser vista como un pequeño texto redundante, es claro también que no siempre as/ 

acontece no es esa siempre su función. Una introducción puede en principio ser 

genuinamente útil, pues puedo constituir el espacio idóneo para exponer o hacer 

expllcitos factores importan/es que atañen al contenido del libro pero que, por 

diversas razones, no son fácilmente perceptibles en el texto mismo. As/, por 

ejemplo, en una Introducción se pueden presentar las motivaciones generales del 

autor (lo cual estarla fuera de lugar en el texto mismo, reservado más bien para 

otra clase de material) y, de es/a manera, facilitarle al lector la aprehensión de su 

argumentación global y de sus objetivos fundamentales ... (Tomasini. 1995, Pág. 

11). 

11. 

Aunque no fue nuestro propósito explicar en que consiste el análisis histórico 

conceptual de la psicologla, -en el cual han realizado un extenso trabajo Ryle, 1949; 

Wittgenstein,1953; Turbayne, 1974; y, Ribes, 1990-. lo que rebasarla por mucho los 

fines y contenido de este trabajo, nos limitaremos, en este espacio a mencionar el 

análisis conceptual de uno de los términos psicológicos, desde la perspectiva del 

lenguaje ordinario, en este caso, el de creatividad, lo cual creemos fundamental para 

esclarecer el mismo. 

El análisis conceptual del lenguaje ordinario no establece en si una teoria de lo 

psicológico, pero es indispensable para su desarrollo. Su utilidad, según Ribes (1990) 

radica básicamente en dos argumentos: 

... en primer lugar, permite identificar /os errores y confusiones categoriales 

provenientes de la transmutación del lenguaje otúinario en lenguaje técnico ... en 

segundo lugar. contribuye a deslindar el terreno de los eventos psicológicos 

cotidianos en sus diversos niveles de significado funcional, condición sine qua non 

para formular una /axonomla y lenguaje técnico especificas y adecuados a un análisis 

cienl/fico del comportamiento (Pág. 20). 
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Ryle (1949) denominó errores categoriales, tratar a dos términos como si 

pertenecieran a una misma especie lógica, cuando en realidad corresponden a dos 

dimensiones diferentes. 

Con base en esto, Ribes (1990) menciona, que predicar de los sustantivos 

propiedades lógicas de objetos o de los verbos propiedades lógicas de acción 

constituye el error categorial más grosero que puede cometerse. 

Al revisar el análisis lógico-conceptual del término creatividad realizado por 

Carpio (1999), se puede decir, que éste término en su forma gramatical es un 

sustantivo, aunque ello no signifique que necesariamente designe un cuerpo 

extenso o algún otro tipo de identidad substancial, tangible o espirituosa, ya que 

tales tipos de sustantivos gramaticales constituyen simplemente sujetos o entidades 

lógicas de predicación, sin compromiso alguno con la naturaleza ontológica de la 

entidad en cuestión. Por lo tanto, el término creatividad es un sustantivo gramatical 

y sólo significa que es un sujeto lógico acerca de lo cual se dice o predica algo, sin 

por ello implicar algo más de su existencia y/o propiedades como objetos o eventos. 

Además, debido a que los sustantivos gramaticales pueden designar, no solamente 

objetos, sino también ocurrencias, relaciones, tendencias, estados, circunstancias, 

etc., la cualidad gramatical del término en cuestión, como sustantivo que designa un 

objeto o evento, es evidentemente insuficiente para delimitar su estatuto lógico 

como concepto psicológico. 

Por ello, con base en Ryle (op. cit.) y, la clasificación funcional realizada por 

Ribes (op. cit.), se identifican un conjunto de dimensiones lógicas de los términos y 

expresiones ordinarias de acuerdo a sus usos, las cuales incluyen categorías de 

logro, modales, de relación, de circunstancia. adverbiales. de estado, de efecto, de 

acción y de tendencia o propensión; por ende, se clasifica a la creatividad como un 

término de naturaleza disposicional, es decir, es un término que describe tendencias, 

propensiones o probabilidad de ocurrencia y no ocurrencias específicas. 

TESIS CON -1 
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De esta manera, los términos y expresiones de tendencia y propensiones son 

categorlas que identifican la probabilidad de que ocurran ciertos actos o se configuren 

determinadas circunstancias, pero no son términos que describan directamente actos 

particulares. Como ejemplos de términos disposicionales pueden considerarse los 

casos del alcoholismo, la agresividad, la inteligencia y la creatividad, los cuales 

describen las tendencias respectivas a consumir alcohol, a agredir, a comportarse 

inteligentemente y a comportarse creativamente, sin describir en ninguno de los casos 

algún acto en particular de consumo de alcohol, de agresión, de inteligente o creativo. 

Asl, aunque no puede identificarse la tendencia a consumir alcohol, a agredir, etc., sin 

ocurrencias concrelas de tales actos, los términos que describen a unos y a otras son 

de naturaleza lógica distintas. 

Ribes (1990) y Carpía (1g99¡ mencionan, que una de las diferencias más 

importantes en la naturaleza lógica de los términos que describen tendencias y los 

términos que describen ocurrencias, es lo que pueda decirse de ellos. De los términos 

de ocurrencia o acto, es posible predicar propiedades como duración, intensidad, 

ubicación espacio-temporal, frecuencia, etc.; en cambio de los términos 

disposicionales, no puede emplearse ninguno de estos predicados. Por ejemplo, de la 

agresión como acto, es posible decir en qué lugar acontece, cuánto dura, cuál es su 

intensidad o magnitud, etc.; mientras que de la agresión como tendencia, no es 

posible decir dónde ocurre o cuánto dura, tampoco puede decirse si es o no intensa, 

pero solo se puede decir que es agresión (como tendencia), si existe un conjunto de 

dichos actos, en este caso, actos agresivos. 

Una vez especificado, que las caracteristicas y propiedades de las tendencias 

son distintas a las caracteristicas y propiedades de las ocurrencias particulares, no se 

les puede igualar a pesar de que referir tendencias sólo tenga sentido en tanto exista 

una colección observada de actos u ocurrencias especificas que constituyen su base 

emplrlca de identificación. 
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En la creatividad, es evidente que no se puede predicarse inicio o término, y 

por tanto duración o extensión, tampoco puede decirse que haya una o muchas 

creatividades y mucho menos puede decirse dónde tiene lugar. En otras palabras, 

de la creatividad no es posible predicar ninguna de las propiedades que caracteriza 

a los eventos discretos, u ocurrencias, aun cuando debe destacarse el hecho de 

que sólo puede emplearse dicho término con base en la ocurrencia de cierto tipo de 

actos (los actos creativos). De hecho, nunca se dice que un individuo es creativo si 

no es con base en la observación de comportamiento que resulta en productos 

originales por parte de tal individuo (Carpio, 1999). 

Al aceptar que el uso del término creatividad se ajusta a las caracteristicas 

distintivas de los términos disposicionales, debe quedar establecido que la 

creatividad no constituye un término que se refiera a entidad alguna, sino que 

constituye un descriptor de una tendencia comportamental, cuya base empirica de 

identificación (los actos creativos) debe definirse y caracterizarse con toda precisión. 

En la misma medida, puede aceptarse que no siendo entidad, no se le pueden 

atribuir propiedades causales de ningún tipo, incluyendo propiedades causales de 

comportamiento; tampoco tendria sentido afirmar que la creatividad se posee en 

grado alguno o que está en algún lugar. 

Al descartar que la creatividad es un término referido a algún tipo de entidad 

causal de comportamiento, pierde todo sentido cuando se afirma que quien elabora 

cierto tipo de productos (productos creativos) lo hace porque es creativo o porque 

posee creatividad; en consecuencia, se torna irrelevante la medición de la 

creatividad como facultad subyacente a la conducta creativa. En todo caso es más 

apropiado que se identifique a la creatividad como tendencia en tanto se realizan 

actos creativos. 

Una vez que se estableció que la creatividad es un concepto que describe la 

tendencia a la ejecución de actos creativos, es necesario que se especifique la 

naturaleza de tales actos y de sus productos. Para ello conviene que se distinga 

[;--- .. ·-·-·----·-
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primeramente los criterios que se aplican para calificar los productos creativos (para 

más detalles ver Carpio, 1999), separándolos de los criterios que pueden aplicarse 

para identificar a la conducta que los produce (ver capitulo 3). 

Así, el presente trabajo constituye el primer intento sistemático por abordar 

experimentalmente el comportamiento creativo desde un punto de vista objetivo, 

conceptualmente sólido e integrado a una teoría general de la conducta. 

La teoría general de lo psicológico que da sustento al presente trabajo es la 

Psicología lnterconductual, cuyos postulados meta, proto y sistémicos fueron 

formulados por Kantor (1924-1926, 1959, 1975), desarrollados por Ribes y López 

(1985); Rlbes (1990); y, Ribes (1994); y a cuyo amparo se desarrolló una 

concepción naturalista del comportamiento creativo (Carpio, 1999) que se aparta de 

las tradiciones inscritas en el dualismo epistémico y ontológico que ha 

caracterizado a la psicología tradicional post-renacentista (Ryle, 1949). 

El presente trabajo quedo organizado de la siguiente manera: 

El primer capitulo se mencionan algunas de las principales elaboraciones 

interpretativas de la creatividad, las cuales la han conceptuado en ocasiones como 

facultad o capacidad mental, a veces como proceso psíquico e incluso como mero 

resultado o producto. 

En el segundo capitulo se aborda el marco de referencia que da sustento ha 

este trabajo: la teoría de la conducta cuyos postulados meta, proto y sistémicos 

fueron formulados por Kantor (op. cit.) y desarrollados por Ribes y López (op. cit.). 

En el tercer capitulo se argumenta que la conducta creativa debe ser objeto de 

estudio de la pslcologia, y que la atribución de propiedades causales a la misma, 

radica en una confusión de su estatuto lógico como termino psicológico, lo cual debe y 

puede aclararse como condición inicial para incorporar el estudio de la creatividad al 

. !:' ;\ ·1 1 :., : 1' (J' '/ :¡ :.:¡'",•! : t •· .'. 1_,_1.U.1.:... 1 . ..._J \ .1.\.~1.1..,, !..;!'.. i 
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campo de la psicologfa objetiva; por ultimo, se identifican cuales son las condiciones 

promotoras de la misma. 

En el cuarto capítulo se muestran las bases metodológicas y la evidencia 

empfrica en el estudio de la conducta inteligente. Para el primer punto se retoma la 

tradición experimentalista del interconductismo, que consiste en el diseño 

sistemático de ambientes psicológicos o contingencias, mediante la utilización de 

procedimientos de Discriminación Condicional (igualación de la muestra de primero 

y segundo órdenes), los cuales han sido la base para el estudio de la conducta 

inteligente que darán la pauta para el desarrollo de una metodología para la 

promoción de la conducta creativa. En el segundo punto, se muestran una serie de 

investigaciones que se ha desarrollado para el estudio del comportamiento 

inteligente. 

En el ultimo apartado se propone una metodología con un procedimiento de 

igualación de la muestra de segundo orden (IMSO) para el entrenamiento y la 

transferencia del desempeño efectivo, así como también un procedimiento de IMSO 

modificado para la promoción del comportamiento creativo. Se exponen los 

principales resultados, que se describieron por el porcentaje total de respuestas 

correctas tanto en el entrenamiento como en la prueba de transferencia y en la 

prueba de comportamiento creativo; asi como las correspondencias correcto

correcto (C-C), incorrecto-incorrecto (1-1), correcto-incorrecto (C-1) e incorrecto

correcto (1-C), en la prueba de comportamiento creativo y para finalizar las 

conclusiones obtenidas. 

TESIS CON --···1 
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CAPÍTULO 1. 

CONCEPCIONES TRADICIONALES DE LA CREATIVIDAD. 

Con el propósito de ofrecer el contexto conceptual proporcionado por las 

tradiciones teóricas de la Psicologla pre-interconductual, a continuación se 

mencionan algunas de las principales elaboraciones interpretativas de la creatividad 

desprendidas de tales tradiciones. las cuales la han conceptuado en ocasiones 

como facultad o capacidad mental, a veces como proceso pslquico e incluso como 

mero resultado o producto. 

Las teorlas biológicas. han intentado explicar a la creatividad ubicándola en 

un lugar especial del cuerpo, en particular en el hemisferio derecho del cerebro. Asi 

el hemisferio derecho es la parte intuitiva, visual, artistica y divergente, mientras que 

el hemisferio izquierdo es la mitad racional, verbal, cientlfica y convergente. 

(Nickerson, Perkins, Smith, 1987). 

Por su parte, Guilford (1950) planteó que la creatividad como función 

cognoscitiva debe de distinguirse de la inteligencia; ya que no es una función 

uniforme, sino que se debe considerar en función de un gran numero de 

capacidades mentales primarias. Dividiendo al intelecto en memoria y pensamiento. 

En la creatividad es el pensamiento el que cuenta y lo divide en cognición, 

producción y evaluación. Considero a la producción como la más Importante para la 

creatividad, la cual puede manifestarse solamente en un pensamiento convergente y 

divergente. Asl para este autor el pensamiento divergente el de mayor importancia 

para la creatividad, ya que es una forma de pensamiento que no sigue el camino 

trillado de la conformidad o convención, sino que avanza hacia nuevas soluciones. 

Las tres caracterlsticas más importantes de estG pensamiento son flexibilidad, 

originalidad y fluidez. 

Por otro lado, Wallas (1926) consideró que el proceso creador se reducla a 

cuatro etapas: preparación, incubación, iluminación y verificación. En la preparación 

1.. 



se realiza el trabajo preliminar: la persona piensa con total libertad, reúne 

información, escucha sugerencias y deja vagar la mente. La incubación, que puede 

durar desde minutos hasta anos, en la etapa donde el material recabado pasa por 

una elaboración y organización interna, proceso del cual se tiene poca o ninguna 

conciencia. Asi planteo que mientras se está ocupado haciendo alguna cosa, en 

efecto, los procesos inconscientes pueden estar trabajando en la resolución de un 

problema completamente distinto. La iluminación ocurre cuando se vislumbra la 

solución al problema: a veces es una simple corazonada o intuición súbita, y otras el 

resultado de un esfuerzo sostenido. La etapa de verificación, por último, es aquella 

donde la idea pasa por la evaluación critica del creador para ser definitivamente 

aceptada. Menciono también que cada fase se corresponde con un determinado 

estado psiquico: la primera se vive como tensión, la segunda como frustración, la 

tercera como alegría y la cuarta como concentración. 

En contraste Taylor (1959), aunque retomo las cuatro etapas de Wallas, pero 

también considero que la creatividad existe en cinco niveles diferentes: la creatividad 

expresiva, sin referencia a la calidad del producto; la creatividad productiva, que 

implica la producción de un objeto; la creatividad inventiva, que requiere el nuevo 

uso de viejas partes; la creatividad innovadora, en función de la cual se desarrollan 

nuevas Ideas o principios y; la creatividad naciente, que requiere la capacidad de 

absorber las experiencias que son comúnmente apartadas o desechadas. 

2 

Por otro lado Wertheimer (1945), interpretó la creatividad en el contexto de la 

Gestalt, y para él, el proceso creador implico pasar de una situación 

estructuralmente inestable o insatisfactoria a una situación que ofrece una solución. 

Agrupamiento, organización y estructuración son caracteristicas de todo proceso 

creador. 

Por su parte Koestler (1964), mencionó, que la bisociación es lo que se 

encuentra subyacente en todo proceso creador, entendiendo por tal cualquier 

TESIS CON 
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ocurrencia mental asociada simultáneamente con dos contextos habitualmente 

incompatibles. 

En el trabajo de Weisberg (1989), se sostiene que el pensamiento creador no 

es una forma extraordinaria de pensar: no depende de la manera que produce sino 

de lo que produce, lo que se ve, según él, más claramente al examinar los procesos 

creadores en las artes y en las ciencias. 

En cuanto a la teorla Freudiana, se interesó más en las motivaciones del 

proceso creador que en la creatividad en si misma, y aunque no se propuso 

estudiarla sistemáticamente desarrolló ideas que han contribuido a entenderlas. 

Para empezar, advirtió una gran semejanza entre neurosis y creatividad, por cuanto 

ambas se originan e:i conflictos derivados de impulsos o instintos. Asi, cuando la 

energla sexual no se agota en la misma actividad sexual, se desplaza hacia otras 

actividades como la creación, que no parecen vinculadas con el sexo. La persona 

creadora es asi presentada como un alguien frustrado que no puede gratificarse 

sexualmente, intentando hacerlo entonces en la actividad creadora (Arieti, 1993). 

3 

A diferencia Kris (1952), no estudió la creatividad solamente desde el punto 

de vista de la motivación inconsciente, sino que también subrayó la importancia del 

proceso primario en el proceso creativo, situación que denominó "una regresión al 

servicio del yo". Enfatizó también la importancia de la actividad preconsciente. 

Por otro lado Greenacre en 1957, sugirió que el nino potencialmente talentoso 

podria tener una sensibilidad muy superior al promedio, lo que determinarla que 

tuviese una experiencia mucho más intensa de sus vinculos sensoriales con la 

madre (calor, olor, textura de la piel, etc.) y esto posibilitara una mayor capacidad 

creativa (Samuels y Samuels, 1975). 

En 1968 Weissman sostiene que la capacidad creadora del artista puede 

remontarse a la infancia, donde el nii'lo fue impulsado a conservar o inmortalizar su 

----------------------------------------------



respuesta alucinada al pecho materno, més allé de las necesidades orales. A 

diferencia de Kris, no habla de una regresión al servicio del yo sino de una 'función 

disociadora del yo' según la cual el creador logra desviar la energia originalmente 

puesta en objetos personales primitivos (como el seno materno), para reinvertirla en 

una obra creadora (Arieti, 1993). 

Asi como Jung en 1959, Investigó el proceso creador especialmente en 

relación con el arte, sosteniendo que éste ocurre de dos maneras: psicológica y 

vislonariamente (Arieti, 1993). 

Con respecto a la teorla de Schatel (1959), se argumento que la persona 

creadora no esté prisionera de los protocolos sociales sino abierta a experiencias 

nuevas. A diferencia de Freud o de Jung, no asigna importancia los modos 

cognoscitivos que precedieron la experiencia creadora: los nuevos modos de la 

persona creadora son el resultado de su apertura al mundo y a nuevas experiencias, 

y en esto parece haber sido influido por Scheler, quien hablaba de que el hombre, 

como ser espiritual y creador, ya no esté sujeto a impulsos primitivos sino que esté 

'abierto al mundo'. 

4 

Aunque existe una gran diversidad teórica, es necesario senalar que la 

Investigación emplrica de la creatividad no comenzó hasta 1860 con el "Hereditary 

Genius", de Galton (Landau, 1987). 

Continuando con Burnham en 1892, senaló la costumbre de distinguir 

imaginación reproductora e Imaginación creadora, y que ambas implicaban 

habilidades mentales diferentes (Davis y Scott, 1992). 

En 1922 Simpson construyó un test para medir habilidad creativa y la definió 

como la capacidad de apartarse de la secuencia común de pensamiento, y sostuvo 

que también ella debla evaluarse agregándola a los tests tradicionales de 

Inteligencia (Rodrlguez, 1995). 



En su trabajo Spearman 1930, defendió la existencia de una capacidad 

creativa que podla aplicarse a diversos contenidos: sensoriales, ideacionales, etc. 

(Rodriguez, 1995). 

Pero no fue hasta 1950, cuando las investigaciones sobre la creatividad 

comenzaron a ser más sistemáticas y continuadas. En ese periodo comenzaba la 

carrera espacial, y, sobre todo en Estados Unidos, el Estado comenzó a promover 

Investigaciones psicológicas sobre el tema con el fin de generar cientificos creativos 

(Rodriguez, 1995). 

Asl para 1990 Johnson-Lalrd ser'\aló que los psicólogos han estudiado la 

creatividad de muchas formas, haciendo pruebas para medirla, experimentos para 

explorarla o ejercicios para aumentarla, pero se han formulado pocas teorias sobre 

sus procesos subyacentes y las que hay, están lejos de dar una explicación 

completa de la creatividad. Para otras teorias, la creatividad dependería de 

asociaciones inusuales, pero son demasiado simplistas como para producir 

auténticos trabajos imaginativos, pues hay mucho más en juego que esas 

asociaciones cuando se escribe un poema o se pinta un cuadro. 

En otras palabras, podemos decir, que el concepto de creatividad se ha 

empleado para designar atributos, capacidades o facultades de algunos individuos 

para crear productos originales, en los distintos ámbitos de la actividad humana 

(clentlficos, artisticos, politicos, tecnológicos, etc.). Sin embargo, aunque la 

naturaleza de tales atributos, facultades o capacidades se ha interpretado de 

múltiples maneras, una caracterlstica común en todas ellas es el estatuto de entidad 

causal que se les asigna, mientras que los actos creativos son reconocidos 

exclusivamente como expresión o consecuencia del ejercicio de la creatividad. 

(Sternberg, 1987; Romo, 1997; Boden, 1994). 
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CAPÍTUL02. 

PSICOLOGiA ESTUDIO DE LAS INTERACCIONES. 

Se ha observado en el desarrollo de este trabajo que para explicar lo que es lo 

psicológico y en especial la creatividad se han propuesto diversas alternativas 

teóricas. Por nuestra parte y compartiendo ideas con Riera (1985) consideramos 

que la que teorla que explica o delimita mejor lo psicológico desde un punto de vista 

cientifico y en la que se puede tratar el concepto de la creatividad. es la desarrollada 

por Ribes y López (1985), a partir de las concepciones filosóficas y epistemológicas 

de J. R. Kantor (1924-1926, 1959, 1975). Las razones por las que partimos de este 

marco teórico son las siguientes: 

a) la definición de psicología que proponen es similar a la de otras ciencias más 

desarrolladas, sin hacer las habituales concesiones provenientes de la 

utilización de un lenguaje dualista; 

b) posibilita establecer los nexos y las diferencias con dichas ciencias, delimitando 

el objeto de estudio propio de la psicologia; 

c) permite poner en orden los datos ya recogidos por otras concepciones y posee 

un gran valor heurístico a fin de establecer nuevas líneas de investigación. 

2.1. La perspectiva interconductual. 

Partiendo de la premisa de que el avance científico se logra medien/e la 

formulación de problemas conceptuales adecuados { ... ] se comienza a reconsiderar 

las aportaciones de J. R. Kantor como una al/emaliva necesaria para ubicar los 

datos como fuente y solución de problemas legitimas. Es sin/ama del 

reconocimiento de que el avance en ciencia no solo roquiero de buenas 

obseNaciones, sino de categor/as adecuadas para planear los problemas a los 

cuales son pertinentes. (Ribes, 1984, Pág. 15). 
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Kantor (1924-1926, 1959, 1975), menciona que la psicologia ha de redefinir su 

objeto de estudio, prescindiendo de todos los presupuestos y términos derivados de 

la concepción dualista del hombre. Para Kantor la psicologia que denomina con el 

nombre de interconductual en lugar de estudiar los estados y procesos internos al 

organismo o sus movimientos, ha de investigar los cambios en las interacciones del 

organismo total con su medio ambiente flsico, biológico y social. A esta interacción y 

no al movimiento la denomina conducta. 

Ribes explica con claridad lo que representa esta definición: 

No somos ni biólogos ni sociólogos . No nos interesa ni el organismo ni el medio 

como tales. Los sociólogos estudian el cambio en el medio por si mismo, la 

transformación histórica de la sociedad. A los biólogos les interesa cómo cambia el 

organismo, y a nosotros nos interesa cómo cambia la interacción entre el 

organismo y el medio. Los psicólogos hemos de estar en el centro. Lo que nos 

interesa es Ja interacción, Ja transición y esto es /o más dificil de la psicologla, 

porque os una ciencia do proceso. (citado en Riera y Roca. 1981, Pág. 7). 

Ribes y López (1985) muestran que definir a la conducta como interacción 

mejora su conceptuación "como movimiento", formulada en los origenes del 

conductismo por Watson. La conducta no es una respuesta al medio, puesto que el 

medio y la respuesta forman parte de la conducta. La conducta supone un contacto 

funcional entre el organismo y el ambiente, mediante los sistemas reactivos del 

organismo. 
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Dichos autores consideran que todas las ciencias estudian relaciones, mientras 

que la psicologla ha pretendido estudiar "cosas", adoptando una posición 

organocéntrica, es decir. centrando su análisis en el individuo y no en las relaciones 

que establece. Ribes (1982) ha mostrado cómo, a través del lenguaje y por 

presiones sociales, se ha sustancializado lo que antes eran relaciones. Asl, de 

estudiar las relaciones que se dan en el proceso de aprender, se ha pasado al 

estudio del "aprendizaje", y de estudiar las interacciones verbales con otros y 
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consigo mismo, al estudio del "pensamiento". Según Ribes, los psicólogos, al olvidar 

la historia de la interacción de los organismos, hemos cosificado y colocado dentro 

de ellos las supuestas causas de sus acciones. 

Asi lo psicológico constituye un nivel de especificidad particular en la 

articulación del conocimiento cientlfico, nivel no reducible ni a lo biológico ni a lo 

social. Esto está ampliamente explicado en las tesis epistemológicas de Ribes y 

López (1985). 

Con base a estas tesis, cada uno de los niveles organizativos de la realidad 

constituyen universos de complejidad creciente, que parten de lo fisicoquimico hasta 

lo social. Estos niveles no son excluyentes entre si, sino que, por el contrario, los 

más simples están contenidos en los más complejos. Asi, lo psicológico reconoce 

como condición necesaria pero no suficiente de su existencia los niveles descritos 

por las ciencias fisicoquimicas y biológicas. Igualmente, los fenómenos psicológicos 

están presentes en el nivel de las ciencias sociales, aunque por si solos no permiten 

comprender las características del desarrollo de las relaciones entre grupos 

sociales. 
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Lo propiamente psicológico es el estudio de la evolución de las interacciones 

de organismos individuales. Lo que interesa a la psicología es el proceso 

ontogenético del ser humano, es decir, la secuencia particular de relaciones que 

cada individuo establece con su medio. La historia especifica de la persona 

constituye la esencia del objeto de estudio de la psicología. 

Por ello, una vez especificado, que no se puede delimitar lo psicológico a partir 

del análisis exclusivo del funcionamiento de los sistemas que integran al organismos 

(sistema nervioso, órganos sensoriales, etc.), asl, como tampoco el estudio de la 

pertenencia de un individuo a una clase (social, religiosa, cientifica, económica, 

etc.). 
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Antes de pasar al tratamiento de la conducta creativa creemos conveniente 

mencionar algunos conceptos que son parte fundamental de la propuesta de Ribes 

y López (1985). Asl desde esta perspectiva y con el peligro de sonar redundante se 

define a la conducta como interconducta, es decir, como la interacción del individuo 

(organismo humano o subhumano) con su medio (fisicoquímico, ecológico y/ o 

social) en la forma de objetos. eventos y otros organismos y /o individuos. Se 

formula un sistema descriptivo y explicativo bajo una teoria de campo 

interconductual. 

El campo interconductual es una representación conceptual de una parte de un 

continuo de interacciones del organismo con su medio. Se entiende por campo 

como un sistema de relaciones interdependientes en las que participan los 

siguientes factores que según Ribes y López (op. cit.), desde un punto de vista 

funcional, pueden clasificarse en tres grupos principales: 

Función estímulo-respuesta 

Factores disposicionales 

Medio de contacto 
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Antes de definir cada uno de ellos y dado que la propuesta de Ribes y López 

es de carácter funcional es necesario especificar qué se entienden por función. La 

función define la relación comprendida en el campo interconductual, es decir, es la 

interdependencia de los elementos que están participando en una interacción 

definiendo las formas cualitativas de la relación (Ribes y López, op. cit.). 

Asi, la función estimulo-respuesta es el elemento critico definitorio de la 

organización de un campo interconductual; se refiere a los segmentos de respuesta 

y de estimulo que hacen contacto interactivo, es decir, se denomina función de 

estimulo-respuesta, al contacto funcional de estímulos y respuestas de un 

organismo particular y de los objetos estimulo que tienen afectación reciproca. Para 
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que ocurra una interacción se requiere necesariamente de un organismo que se 

relacione con objetos y/o organismos con los cuales pueda entrar en contacto, por 

ejemplo, cuando un individuo está ocupado con la computadora para crear un texto 

es una relación interactiva reciproca, ya que para que se de una interacción se 

requiere de un organismo y de objetos estimulo, en este caso están presentes los 

elementos criticas de la interacción: el sujeto que está realizando el texto, la 

computadora y el programa de texto, estos últimos elemento son los objetos 

estimulo que afectan la conducta del individuo. 

Los factores dispasicianales son el conjunto de eventos que no participan 

directamente en la función estímulo-respuesta, pero la probabilizan ya que fungen 

como elementos facilitadores o interferidores en una forma particular de la 

interacción. Los factores disposicionales incluyen los factores situacionales y la 

historia interconductual cuya acción en un campo interconductual es funcionalmente 

sincrónica. Los factores situacionales son todos aquellos elementos del campo de 

interacción que no están directamente configurados en la función pero la afectan. 

Estos eventos pueden ubicarse en el sujeto como en el ambiente. Por ejemplo, la 

sed, el hambre, el cansancio del organismo, el clima, etc. pueden afectar la 

interacción. 

Se describe la historia interconductual como la reactividad funcional 

coetánea, con la que el organismo se dispone a tener contacto con objetos 

particulares de estimules en un campo determinado. Por ejemplo, en la enseñanza 

de un tema determinado, los conocimientos que un individuo tenga sobre el tema 

posiblemente facilitarán el aprendizaje ya que podrá tener contacto con los 

elementos que se abordan en el aula de clases. 

El medio de contacto define todas las condiciones que son necesarias para 

que una interacción ocurra, es decir, es el conjunto de circunstancias que posibilitan 

una interacción. Se pueden identificar tres tipos de medios de contacto: medio de 

contacto fisico-quimico, medio de contacto ecológico y medio de contacto 
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normativo. El primero se refiere y corresponde a las propiedades fisicoquímicas de 

un campo, por ejemplo, en el aula de clase es necesario tener elementos que 

posibiliten la interacción como bancas, pizarrón, tener iluminación suficiente, etc. El 

segundo corresponde a la biologla del organismo, es decir, se requiere de una 

capacidad reactiva que depende biológicamente de ciertos factores filogenéticos y 

de la evolución ontogenética para interactuar, por ejemplo, tener el oido y vista 

desarrollados para entrar en contacto con los estimulas, en el caso de la enseñanza 

con lo que escribe y dice el profesor y; el ultimo se refiere a las convenciones, 

reglas y prácticas sociales de los individuos en un grupo de referencia, por ejemplo, 

en un grupo de cientificos se especifican el orden al realizar un experimento. 

Estos autores reconocen a la relación función de es/fmu/o-respuesta como 

contingencia, es decir, bajo esta lógica se hace referencia a los eventos 

psicológicos como campos contingenciales, donde la función estímulo-respuesta 

describe la organización del campo de contingencias. De esta forma se dirigen a 

señalar y describir la función de estimulo-respuesta como campo de contingencias a 

partir de la mediación de contingencias y el desligamiento funcional de las 

propiedades fisicoqulmicas que definen a un evento psicológico y con base en estos 

términos propone cinco niveles de aptitud funcional del comportamiento: función 

contextual, función suplementaria, función selectora, función sustitutiva referencial y 

función sustitutiva no referencial. 

Entendiendo por nivel de aptitud funcional al nivel de organización funcional 

de la conducta, definiéndose éste por el nivel de desligamiento y el tipo de 

mediación funcional implicados. 

Estos dos últimos conceptos el de mediación y desligamiento funcional son 

fundamentales para la comprensión de la taxonomla propuesta, por lo que se dará 

una explicación al respecto antes de describir cada uno de los niveles funcionales 

de organización de la conducta. 
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La mediación es el proceso en que diversos eventos entran en contacto 

reciproco directa o indirectamente. Las funciones estímulos-respuestas pueden ser 

descritas como contactos organismo-ambiente, que representan formas de 

mediación estructurantes en un campo de contingencias (Ribes y López, 1985). 

Siguiendo esta lógica, se han identificado diversos niveles de mediación funcional 

del comportamiento los cuales tienen una estrecha relación con los cinco niveles 

antes mencionados. Los tipos de mediación son: mediación contextual, mediación 

suplementaria, mediación selectora, mediación referencial y mediación no 

referencial. 

"El concepto de desligamiento significa básicamente la posibilidad funcional 

que tiene el organismo de responder en forma ampliada y relativamente autónoma 

respecto de las propiedades fisicoquimicas concretas de los eventos, y de los 

parámetros espaciotemporales que las definen situacionalmente" (Ribes y López, 

op. cit., Pág. 58). El desligamiento se produce en la medida que se presente una 

nueva relación reactividad del organismo-ambiente la cual depende directamente de 

la historia particular de interacción del organismo individual, las funciones de 

estimulo-respuesta describen formas de desligamiento funcional del organismo 

respecto a propiedades de los eventos del ambiente. Los elementos que influyen 

para que el desligamiento funcional se presente en cualquiera de los cinco niveles 

de organización de la conducta, que son: la diferenciación sensorial y motriz (que 

permite formas coordinadas y diversificadas de reactividad del organismo a los 

eventos del ambiente, permite las primeras formas de desligamiento; la motricidad 

fina y la capacidad de manipular que posibilitan alterar directamente las relaciones 

entre los eventos del ambiente y el organismo), la vida en grupo y el desarrollo del 

organismo en un ambiente normativo. 

El concepto de desligamiento funcional es importante dentro de la taxonomía 

funcional de la conducta ya que describe las posibilidades que tiene un organismo 

de responder, asimismo tiene diferentes tipos de niveles de complejidad los cuales 

están estrechamente ligados con los niveles funcionales de organización de la 

conducta. 
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Con base a estos supuestos Ribes y López (1985), han enunciado cinco 

niveles de interacción psicológica que describiremos y ejemplificaremos 

posteriormente, en relación con la comportamiento creativo. 



CAPÍTULO J. 

CONDUCTA CREATIVA. 

Con base en los postulados formulados por Kantor (1924-1926, 1959, 1975), 

desarrollados por Ribes y López (1985) y la contribución de Carpio (1999), 

argumentamos que la conducta creativa debe ser el objeto de estudio de la 

psicologla y, que la atribución de propiedades causales radica en una confusión de 

su estatuto lógico como termino psicológico y asi proporcionar un tratamiento dentro 

de esta psicología cientifica. 

Asl desde esta perspectiva el concepto de creatividad no refiere a entidades 

causales de comportamiento, como facultad, capacidad, proceso o condición 

mental que tienen algunos individuos para crear productos originales en cualquier 

ámbito de desarrollo, sino a la disposición o tendencia a ejecutar actos creativos 

caracterizados por ser novedosos y originales. Novedosos en el sentido de que no 

son copias de otros comportamientos y originales en cuanto dan origen a nuevos 

criterios de ajuste conductual, que reestructuran funcionalmente la(s) situación(es) o 

problema(s) en la que tiene lugar (Carpio, op. cit.). 

Los términos de tendencia, disposición o propensión son aquellas categorías 

que identifican la probabilidad de que ocurran ciertos actos o se configuren 

determinadas circunstancias, que no describen directamente actos particulares, 

circunstancias concretas o probabilidad de ocurrencias (Ryle, 1949; Ribes y López, 

1985; Ribes, 1990; Carpio, 1999). 

Asi, desde esta perspectiva queda claro que el estudio de la creatividad debe 

ser orientado al estudio del comportamiento creativo y no a entidades causales de 

comportamiento. 

Para esto creemos que la caracterización que hace Carpio (op. cit.) de la 

conducta creativa, es la más apropiada ya que identifica las dimensiones 
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funcionales que la definen y las condiciones que la promueven diferencialmente en 

los distintos ámbitos del desempeño humano. En su caracterización, el autor 

menciona que para hablar de conducta creativa se deben satisfacer dos condiciones 

fundamentales; primero, la conducta debe ser novedosa, no una copia o repetición 

de otras conductas; segundo, cuando la conducta genera nuevos criterios que 

reestructuren funcionalmente la situación en la que tienen lugar, es decir, cuando es 

funcionalmente original y no una conduela que se limita a satisfacer los criterios 

establecidos en la situación que se lleva a cabo. 

Esta caracterización contrasta con lo realizado previamente por Ribes (1989, 

1990), quien menciona que el comportamiento se puede caracterizar por la 

satisfacción o no satisfacción de criterios de efectividad y de su variabilidad o 

estereotipia con que lo realiza. Así. para Ribes la conducta inteligente es aquella 

que es variada y efectiva, es decir. conducta adecuada a las circunstancias de 

manera variada; el hábito es aquel que es invariante pero efectivo, son todos 

aquellos comportamientos que constituyen destrezas o habilidades, pero su 

efectividad depende de su ejercicio repetitivo; la conducta tonta es aquella que es 

invariante e inefectiva, son aquellos comportamientos poco adecuados a las 

situaciones no satisfaciendo los criterios establecidos y; por último, la conducta 

creativa que es aquella que es variada pero inefectiva, es decir, como aquel 

comportamiento variado pero que no satisface ningún criterio de logro. 

Se considera que la caracterización previa es insuficiente e inadecuada 

porque las dimensiones que caracterizan al comportamiento inteligente, al hábito y/o 

tonta se basan en la satisfacción o no satisfacción de criterios de logro a diferencia 

con la conducta creativa que es variada si, pero en el sentido de generar criterios e 

inefectiva en el sentido de que no puede satisfacer criterios establecidos ya que 

genera criterios de ajuste novedosos los cuales crean nuevas situaciones, por lo 

tanto, no corresponde a tal dimensión, por lo que se puede confundir con aquellas 

conductas que no satisfacen criterios de logros establecidos. 
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Asi podemos establecer que aunque la efectividad y variabilidad constituyen 

las dimensiones definitorias del comportamiento inteligente, tales dimensiones no 

corresponden a las que caracterizan a la conducta creativa, es decir, la conducta 

creativa no es variada en el mismo sentido en que lo es la conducta inteligente. 

En breve, la conducta creativa es variada porque no constituye un ajuste a 

criterios establecidos, sino que genera ajustes de tipo funcional previamente no 

existentes. De hecho, la variabilidad de la conducta creativa está determinada por 

los criterios que genera y no por sus propiedades morfológicas. 

Es muy importante y primordial dejar claro que la adecuación e inadecuación 

funcional de la conducta inteligente, tonta y el hábito está determinada por la 

satisfacción o no satisfacción de criterios de logro establecidos en la situación en 

que tiene lugar y en cambio la propiedad funcional de la conducta creativa es 

estructurante de la situación a partir de la generación de nuevos criterios de ajuste, 

los cuales no se restringen al ajuste o criterio de logro establecido, sino que incluyen 

otros tipos de ajuste conductual. 

Estos criterios que la conducta creativa puede generar son de cinco tipos 

generales: de ajustividad, de efectividad, de pertinencia, de congruencia y de 

coherencia (Carpio, 1994; Carpio, Pacheco, Flores, Hemández y Romero, 1995; 

Capio, Pacheco, Flores y Canales, 1998). 

Los criterios de ajustividad son aquellos requisitos de ajuste formal y espacio

temporal de la acción del individuo en función de la propiedades formales y espacio

temporales de los objetos y eventos respecto de los cuales ésta tiene lugar. Un 

ejemplo de este criterio sería copiar o transcribir un texto. 

Los criterios de efectividad son aquellos requerimientos conductuales 

orientados a la producción de efectos especificos en la situación en la que se 

encuentra el individuo, quien debe interactuar con objetos y/o eventos 

manipulándolos directamente, mediante aparatos e instrumentos, o hablando y 
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escribiendo. La producción de los efectos prescritos, obviamente, exigen ajustividad 

de las actividades del individuo respecto de los objetos, eventos o propiedades de la 

situación en la que se encuentra. Un ejemplo de este criterio seria cuando seguimos 

un procedimiento X o aplicamos una técnica. 

Los criterios de pertinencia son aquellos que imponen demandas de 

variabilidad conductual efectiva que el individuo debe imprimir a sus acciones de 

acuerdo con la variabilidad del ambiente y sus condiciones. Un ejemplo seria 

cuando debes elegir una técnica adecuada para realizar una actividad. 

Los criterios de congruencia son aquellos que requieren que la actividad del 

individuo se independice morfológicarnente de las propiedades fisicas especificas 

de la situación en que se encuentra, es decir, establecen la exigencia funcional de 

responder en una situación en términos de las propiedades funcionales de otra 

situación. Un ejemplo seria cuando debes elaborar una técnica adecuada para 

realizar una actividad. 

Por último, los criterios de coherencia son aquellos que consisten en 

requerimientos de reorganización de productos lingülsticos, es decir, en el 

establecimiento de nuevas relaciones entre productos lingüisticos abstraídos de las 

situaciones concretas en las que fueron inicialmente elaborados. Por ejemplo: 

contrastar técnicas, al formular otra técnica. al formular teorias etc. 

Cuando la conducta creativa genera criterios no se quiere decir que el 

individuo los formule o dicte. sino que se puede realizar posteriormente por el 

propio sujeto o por otros sujetos, es decir, los criterios no son formalmente 

elaborados y luego seguido como reglas sino que son generados corno modo 

novedoso de comportamiento. 

Esta novedad de la conducta creativa. debemos recordar que no se refiere a 

su morfologia sino a su funcionalidad en la situación generada. Asi esta conducta 
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no corresponde con criterios externos o con criterios establecidos previamente por 

el mismo individuo sino constituye la generación de las nuevas situaciones, es decir, 

la conducta creativa es aquella que reestructura la situación a partir de generar 

criterios novedosos, en otras palabras, es aquella que transforma el problema en 

un problema diferente, por ende, da lugar a criterios y condiciones diferentes para 

su solución. 

Con lo previamente señalado, se especifico, que la conducta creativa no es 

conducta adecuada, efectiva, pertinente, congruente o coherente en situaciones 

predeterminadas, sino es estructurante de nuevas situaciones, por lo tanto, 

generadora de nuevos criterios de ajustividad, efectividad, pertinencia, congruencia 

y/o coherencia. 

Un ejemplo sencillo de comportamiento creativo serla cuando un sujeto 

genera un juego X, con material, reglas especificas, tiempo, etc., es creativo porque 

genera algo totalmente diferente o novedoso a los juegos actuales, los cuales son 

situaciones estructuradas en las que se tiene que satisfacer un criterio. Así como 

también por generar nuevos criterios que reestructuran esa nueva situación llamada 

juego, en la cual se debe satisfacer esos criterios. 

En pocas palabras, el comportamiento inteligente es aquel que corresponde a 

las dimensiones de efectividad y variabilidad, en cambio, la conducta creativa es 

aquella que reestructura funcionalmente una situación mediante la formulación de 

criterios de ajuste novedosos y originales en la situación que se lleva a cabo. 

Con respecto a la funcionalidad de la conducta creativa, tenemos que tener 

en cuenta que la generación de criterios de ajusle funcional no es casual o que 

emerge de la nada, sino que descansa criticamente en las habilidades y 

competencias conductuales desarrolladas por los individuos en el curso de su 

historia interactiva en los distintos ámbitos de desempeño en que participa. En otras 

palabras, los individuos pueden comportarse creativamente sólo en ámbitos 
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particulares en los que se han comportado inteligentemente y así poder generar 

nuevos problemas y soluciones en ellos. 

Asl, una habilidad es aquella que constituye un conjunto de respuestas 

diversas, cuya morfologla está funcionalmente integrada en correspondencia a las 

características morfológicas de objetos y eventos del entorno; las competencias 

conductuales son aquellas que se refieren a la organización funcional de las 

respuestas de un individuo, de modo tal que mediante dicha organización reactiva 

se puede satisfacer un criterio de ajuste deterrninado en distintos niveles de aptitud 

funcional y; por último, el nivel de aptitud es la organización funcional de la 

conducta, la cual está definida por el nivel de desligamiento y el tipo de mediación 

funcional en una situación, los cuales han sido explicados previamente. Cabe 

recordar que la mediación es el proceso en que diversos eventos entran en contacto 

reciproco directa o indirectamente en una situación y por desligamiento funcional al 

grado de autonomla relativa de las propiedades físico-químicas y espacio

temporales en una situación particular (Ribes, 1989; Ribes y López, 1985). 

Ribes y López (op. cit.) proponen cinco niveles de aptitud funcional en que se 

puede llevar a cabo todo comportamiento. Estos cinco niveles van de lo simple a lo 

complejo y son inclusivos, los cuales describen a continuación: 

La función contextual, es la forma de organización psicológica más sencilla o 

simple. En esta función la interacción de un organismo está mediada por relaciones 

espacio-temporales que guarda con los objetos de su entorno. Aqul se produce la 

primera forma de dosligamiento funcional en la medida en que la nueva relación 

reaclividad-ambiente depende directamente de la historia interconductual del 

organismo individual. El medio de contacto es fisicoquimico. Un ejemplo claro de 

este nivel lo constituye los experimentos de Pavlov acerca del condicionamiento 

clásico. En el caso de los estudios de los reflejos condicionados resulta claro que la 

respuesta de salivación de un perro en presencia del tono de la campana por si solo 

no produce la respuesta de salivar mientras que la comida en la boca del perro si la 
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produce, la cual es una respuesta estrictamente biológica, sin embargo, la 

asociación espacio temporal de la comida en la boca del animal y la presentación 

del tono de la campana en sus repetidos ensayos condiciona la respuesta de 

salivación del perro en presencia del tono de la campana. 

La función suplementaria, describe una forma de interacción mediada por el 

organismo, donde la acción del organismo es necesaria para alterar el contacto con 

los objetos y eventos presentes. El medio de contacto sigue siendo fisicoquimico y 

se da una participación necesaria de factores situacionales, disposicionales y de la 

historia interconductual. El nivel de desligamiento funcional del individuo respecto a 

los parámetros espacio-temporales pennite la capacidad de modular la relación, 

aquí los eventos no están juntos, pero el individuo hace que estén juntos. El ejemplo 

de la función contextual se puede utilizar para ilustrar la función suplementaria, ya 

que esta última incluye a la primera en donde la actividad del organismo media la 

dicha relación contextual. En el caso de la respuesta de salivar del perro en 

presencia del tono de la campana después de la asociación con la comida, el 

organismo en este nivel tendrá que realizar una actividad para la adquisición de la 

comida, como lo puede ser dirigirse al lugar en donde se encuentra el alimento. 

La función selectora, el organismo todavia interactúa con los eventos 

concretos en situaciones tlpicas del "aquf y ahora". En esta función las propiedades 

fisicoqufmlcas varlan en su funcionalidad de momento a momento, de modo tal que 

una misma característica fisicoquimica puede tener más de una dimensión funcional 

frente al mismo campo de contingencias, a la vez que diversas caracterlsticas 

fisicoquímicas pueden compartir la misma atribución funcional. El nivel de 

desligamiento implica responder a cosas distintas como si fueran iguales, o a cosas 

iguales como si fueran distintas estando juntas; lo que define lo que es distinto o lo 

que es igual es un criterio que se adiciona. Esta función tiene que ver con diversas 

áreas en conducta humana: la formación de conceptos, control instruccional, formas 

complejas de imitación e interacciones sociales y tareas de conservación, entre 

otras. Un ejemplo de la función selectora es la discriminación condicional de 
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segundo orden en donde el organismo tiene que desligar su respuesta respecto de 

una propiedad de estimulo particular, y responder en términos de la condicionalidad 

adicional que implica la relación entre el estimulo de muestra y la situación de 

operante discriminada. 

La función sustitutiva referencial, es un nivel exclusivamente humano que 

requiere como condición necesaria la existencia de un sistema reactivo 

convencional (lenguaje), es decir, el medio de contacto es normativo. Tiene como 

elemento critico mediador a la respuesta de un individuo con respecto a otro o 

consigo mismo. En esta estructura, un individuo a través del lenguaje pone en 

contacto a otra persona con propiedades no aparentes o con eventos no presentes 

en una situación especifica. Este tipo de interacción implica que el individuo es 

capaz de responder a eventos presentes, pasados o futuros y que las respuestas 

del individuo se dan en un campo "biestimulatlvo", de modo tal que el campo está 

integrado por un referente (objeto al que se responde), un referido (organismo que 

responde a lo que se dice del referente) y referidor (organismo que responde al 

referente). En este nivel de conducta se dan condiciones en las que el referidor y 

referido pueden ser llevados a efecto por un mismo individuo. Un ejemplo de esta 

función es cuando un individuo habla o escribe a otros sobre la historia de la 

psicologla, lo cual está refiriéndose a eventos que ya ocurrieron o bien que pueden 

ocurrir ilustrándose el desligamiento temporal de la situación. 

La función sustitutiva no referencial, representa el nivel mas alto de 

complejidad y desarrollo psicológico. La mediación de contingencias se da en un 

nivel puramente convencional, lo cual implica que necesariamente se requiere que 

los sistemas reactivos lingüisticos involucrados que hayan participado, aunque sea 

parcialmente, de una historia de situación referencial y de otras interacciones 

incluidas en ella. En este nivel el ser humano reacciona no a los eventos en si 

mismos sino a contactos que sustituyen a aquellos eventos. El individuo aqul ya no 

interactúa con el entorno situacional, sino con sus propias interacciones en el 

entorno, por ello, el nivel de desligamiento es casi absoluto respecto de las 
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contingencias situacionales inmediatas y mediatas que inciden sobre el individuo 

como eventos flsico-qufmicos y biológicos. Para ilustrar este nivel funcional de 

organización de la conducta se puede hacer referencia a los análisis históricos

conceptuales de algún fenómeno psicológico como la inteligencia, el aprendizaje, 

las emociones, etc. o reflexionar acerca de la teoría de la relatividad de Einstein, de 

la teoría del condicionamiento dentro del análisis experimental de la conducta, etc. 

Por otro lado, tanto el comportamiento inteligente y el creativo pueden 

estructurarse en los diferentes niveles de aptitud funcional propuestos por Ribes y 

López, (1985), asi como la satisfacción de criterios establecidos de forma variada en 

el primero; la novedad y la generación de criterios de ajuste, efectividad, pertinencia, 

congruencia y/o coherencia en el segundo. Por último, se recalca que sólo se es 

inteligente en ámbitos de desempeño especificas y no en todos los ámbitos, es 

decir, en donde los individuos han desarrollado una estructura competencia! para la 

satisfacción de criterios de logro particulares en el caso de la inteligencia, lo cual 

creemos que está estrechamente ligado con la promoción del comportamiento 

creativo, ya que no se puede ser creativo si uno antes no se comporta 

inteligentemente. 

3.1. Promoción de conducta lntellgente y conducta creativa. 

Una vez que se analizó la caracterización que hace Carpio (1999) de la 

conducta creativa y sus dimensiones funcionales que la definen, procederemos a 

enfocamos en las condiciones que creemos promueven diferencialmente esta 

conducta en los distintos ámbitos de desempeño, lo cual es primordial en el 

desarrollo de este trabajo. 

Con base a lo expuesto, en primera instancia, debemos diseñar situaciones 

en la que los sujetos sean expuestos a criterios de ajuste variados, asi como de los 

modos de satisfacción y en esa medida generar la promoción de conducta 

inteligente. El propósito de este diseño es que los individuos desarrollen formas 
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diversas de satisfacer criterios de ajuste (competencias variadas) tanto en un mismo 

nivel de complejidad funcional (desarrollo competencial horizontal) como en niveles 

de complejidad progresiva (desarrollo competencia! vertical). 

Por otro lado, para la promoción de conducta creativa es necesario crear 

situaciones en las que no exista un criterio de ajuste a satisfacer, sino establecer 

criterios que las estructuren funcionalmente. Tomando en cuenta que la conducta 

creativa es constituyente de su propia circunstancia funcional, es decir, definitoria de 

la estructura contingencial de las situaciones en las que se toma funcionalmente 

pertinente, la promoción de la conducta creativa debe considerar tanto las 

situaciones susceptibles de reestructuración contingencia! como los niveles en que 

dicha reestructuración puede tener lugar. 

A diferencia con aquellas situaciones contingencialmente cerradas, en las 

que existe un único criterio de ajuste y un único modo de satisfacerlo, las 

situaciones promotoras de comportamiento inteligente son aquellas en las que es 

posible satisfacer el criterio de ajuste correspondiente de modos variados o bien 

distintos criterios de ajuste con una misma competencia ejercitada en distintos 

niveles de aptitud funcional. Finalmente, las situaciones que debemos crear para 

promover el desarrollo de conducta creativa son aquellas contingencialmente 

"ambiguas", es decir, que son susceptibles de estructurarse en más de una forma, 

dependiendo del modo en que se comportan los individuos. 

En concreto, la especificidad criterios-ámbito implica que para generar 

nuevos criterios o problemas en un ámbito particular, los individuos primero deben 

ser capaces de resolver los problemas propios de dicho ámbito, lo que a su vez 

hace suponer que las condiciones y modos en que se aprende a resolver tales 

problemas también tiene efectos sobre las posibilidades de emergencia del 

comportamiento creativo. Así, la secuencia evolutiva del comportamiento creativo 

puede ser descrita como identificación-resolución-descripción-formulación de 

problemas o criterios. 
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En relación con el orden de graduación de estas situaciones promotoras de la 

conducta inteligente y la conducta creativa, el tipo de elementos y variables que 

deben contener, asl como las formas de evaluación de las mismas y en especial de 

la conducta creativa, es necesario establecer que son, todas ellas, cuestiones que 

deben resolverse con base en el anállsis experimental, tanto de los parámetros de 

estímulo, propios de las situaciones, como de los parámetros de ejecución, propios 

del desempeño. 



CAPÍTUL04. 

BASES METODOLóGICAS. 

En la tradición experimentalista del interconductismo, que consiste en el diseno 

sistemático de ambientes psicológicos o contingencias, mediante la utilización de 

procedimientos de Discriminación Condicional, los cuales han sido la base para el 

estudio de la conducta inteligente y seivirán de base para la promoción de la conducta 

creativa. 

Los procedimientos de discriminación condicional que se han empleado en 

estos estudios han sido aquellos denominados como "igualación de la muestra". los 

cuales implican el establecimiento de discriminaciones condicionales entre 

estlmulos. Se han adoptado dos modalidades en este tipo de procedimientos, los 

llamados de primer orden y las de segundo orden. 

Los procedimientos de primer orden son aquellos en donde se presenta un 

arreglo de cuatro figuras, una figura en la parte superior que funge como estimulo 

muestra y tres figuras en la parte inferior como estlmulos comparativos, la respuesta 

esta dada por un estimulo comparativo que es condicional a las propiedades 

caracterlsticas del estimulo muestra. Las relaciones entre estos estimulos pueden 

ser de identidad, semejanza, diferencia o identidad arbitraria (Cumming y Berryman, 

1965). En estos procedimientos su caracterlstica principal es que la relación del 

estimulo muestra y el comparativo correcto se mantiene constante durante toda la 

fase o mlnimo una sesión. 

En los procedimientos de segundo orden la relación comparativo-muestra 

varia de ensayo a ensayo en función de un par adicional de estlmulos (llamados 

estimulos selectores o de segundo orden) cuya relación entre si (identidad, 

semejanza, diferencia, orden, inclusión, etc.) define la relación comparativo-muestra 

vigente en cada ensayo. 
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En ambos procedimientos (primero y segundo órdenes) es frecuente que se 

realicen pruebas de transferencia intramodal (misma relación, misma modalidad de 

estimulas pero diferentes instancias particulares), extramodal (misma relación pero 

diferente modalidad de estimulas, por ende, diferentes instancias particulares) y 

extrarrelacional (distinta relación aunque las modalidades y las instancias 

particulares pueden ser o no las misma empleadas en el entrenamiento). 

Estas pruebas han servido para informar el modo funcional del contacto de los 

individuos con la situación empleada, es decir, el grado de transferencia de acuerdo 

con el entrenamiento que se empleo. Asl, una ejecución correcta en las pruebas de 

transferencia intramodal informa de la posibilidad de transferir una conducta efectiva 

aprendida en una situación hacia otra que sólo difiere en los valores particulares de 

sus elementos constitutivos. Por otro lado, un buen desempeno en pruebas de 

transferencia extramodal indica ejecución aprendida que se transfiere más allá de 

valores particulares de los elementos situacionales, siendo efectiva aún en 

situaciones en las que las modalidades funcionalmente pertinentes son distintas a 

las de la situación en la que se aprendió tal desempeno efectivo. Finalmente, una 

buena ejecución en las pruebas de transferencia extrarrelacional informa de un 

contacto con las propiedades más abstractas de la situación en las que se aprende, 

de modo que eso posibilita un ajuste efectivo a situaciones flsicamente distintas o 

modos de ajuste distintos a una misma situación. Asimismo, cada uno de estos 

niveles de transferencia constituye tipos distintos de variabilidad funcional de la 

conducta funcionalmente efectiva (Ribes, 1989). 

Por ultimo, cabe mencionar que toda situación según Varela y Quintana 

(1995) se puede descomponer funcionalmente en cuatro factores: dimensión, 

relación, modalidad e instancia. La dimensión la definen como aquella que 

constituye los limites que definen la funcionalidad y dominio de los criterios de ajuste 

Impuestos en la situación. En la dimensión puede haber una o más subdimensiones, 

por ejemplo: en una dimensión geométrica las subdimenslones que podemos 

emplear pueden ser figuras diversas, pollgonos regulares, Iconos, etc. La relación es 
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el criterio de equivalencia que se establece entre los estlmulos, como semejanza, 

diferencia, identidad, etc. La modalidad son las formas o maneras de los objetos de 

estimulo, como el color, la brillantez, la textura, etc. Por ultimo las instancias 

particulares, que son los objetos particulares empleados en cada situación, como 

objetos sólidos, sonidos, representaciones visuales, etc. 

4.1. Estudio experimental de la conducta Inteligente. 

Utilizando esta metodologla, se han desarrollado una serie de Investigaciones 

acerca del comportamiento inteligente, en las que se ha documentado: 

En un primer trabajo de Ribes, Hickman, Penalosa, Martlnez, Hermosillo e 

lbái\ez (1988), realizaron una investigación, cuyo objetivo fue explorar la relación 

entre diferentes niveles de desarrollo lingülstico y la adquisición y transferencia en 

una tarea de igualación de la muestra. Concluyen que existe una relación directa 

entre diferentes niveles de desarrollo lingülstico y la adquisición y transferencia en 

una tarea de Igualación de la muestra. 

Continuando con esta llnea de investigación Hernández-Pozo, Sánchez, 

Gutiérrez y Ribes (1987), realizaron un estudio comparativo con niños de 9 a 11 

anos y adultos, empleando también un procedimiento de discriminación condicional 

de segundo orden, cuyo objetivo fue evaluar la ejecución de los sujetos una vez 

habiendo sido expuestos a un entrenamiento de respuestas de igualación de 

palabras por sus propiedades semánticas {equivalencia o inclusión) o fisicas 

{igualación en color o tipo de letra). Se concluye que la ejecución de los nlnos es 

regulada más por las propiedades flsicas aparentes de los estlmulos que por 

propiedades abstracto-relacionales o semánticas, mientras que en adultos la 

situación es inversa. 

Con base a los resultados encontrados en las investigaciones previas Ribes, 

Cepeda, Hlckman, Moreno y Penalosa (1992), realizaron un estudio, cuyo objetivo 
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fue evaluar la ejecución de los sujetos ante cuatro tipos de ayudas: demostración 

perceptual, instrucciones verbales, demostración perceptual más reconocimiento 

verbal y demostración perceptual más Instrucciones verbales. Se encontró que en el 

entrenamiento son más útiles los apoyos preceptúales para los ninos y los apoyos 

verbales para los adultos. 

En otro estudio Ribes, Domlnguez, Tena y Martlnez (1992), realizaron dos 

experimentos en donde evaluaron los efectos del grado de precisión de las 

Instrucciones sobre la adquisición de respuestas de igualación bajo criterios de 

identidad, semejanza y diferencia. Se argumenta que las instrucciones orientadas a 

las modalidades pertinentes de una tarea auspician una mejor ejecución que las 

Instrucciones que enfatizan las propiedades físicas de los elementos de la tarea. 

Con lo encontrado en el estudio previo, Ribes y Martlnez (1990), realizaron 

otro estudio, cuyo objetivo fue evaluar el papel de la presentación diferencial de las 

consecuencias sobre la generación de reglas. Concluyen que la retroalimentación 

continua favorece que la ejecución quede bajo el control de las propiedades flsicas 

especificas de la tarea, mientras que la retroalimentación intermitente favorece el 

control, relacional de la ejecución. 

Por su parte Ribes y Martinez (1990), llevaron a cabo un estudio con el fin de 

evaluar el papel de las instrucciones y de la formulación de reglas como 

autoinstrucciones, para lo cual emplearon una tarea de discriminación condicional de 

primer orden con instrucciones verdaderas. falsas o las autoinstrucciones 

autogeneradas por los mismos sujetos. Se concluye que existen diferencias 

significativas en la ejecución cuando el propio sujeto genera reglas para orientar su 

ejecución respecto a la ejecución generada cuando el experimentador proporciona 

dicha regla. En particular, que cuando la regla es dada por el experimentador la 

ejecución es más insensible a cambios en la tarea, mientras que la ejecución con 

regla auto-generada es más sensible a las contingencias de la tarea. 

1 

J 
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Por otro lado, Cepeda, Hickman, Moreno, Peñalosa y Ribes (1991); Ribes, 

Domlnguez, Tena y Martlnez (1992), evaluaron el papel de las opciones textuales 

presentadas antes, durante y después de la respuesta de igualación, tanto en tareas 

de primero como de segundo orden. Se argumenta que en los sujetos con 

ejecuciones más precisas tienden a elegir descripciones relacionales de la tarea 

aprendida, mientras que los sujetos con ejecuciones menos precisas tienden a elegir 

descripciones de las instancias particulares involucradas en la tarea aprendida. 

Otro estudio fue el de Moreno, Cepeda, Hickman, Peñalosa y Ribes (1991), 

en donde valoraron el papel de la conducta verbal descriptiva de un grupo de niños, 

de tal manera que fueron diferenciados claramente aquellos sujetos con un 

repertorio verbal descriptivo relacional y/o de clase, de los sujetos con un repertorio 

descriptivo referido fundamentalmente a propiedades concretas de las instancias de 

estimules. Se encontró que en los sujetos con repertorios verbales relacionales 

aprenden y transfieren mejor una tarea discrirninativa que los sujetos con repertorios 

verbales no relaciónales. 

En contraste, con Varela y Quintana (1995), quienes realizaron una 

investigación, que tuvo como objetivo ·principal, evaluar el comportamiento 

inteligente mediante el desligamiento funcional implicado en la transferencia del 

comportamiento de una situación a otra. Se concluye que al menos en las 

dimensiones geométrica, semántica y numérica, la secuencia de entrenamiento en 

ellas no interfiere en el aprendizaje y transferencia de cada una en un mismo nivel 

de complejidad funcional. 

Por su parte Cepeda, Moreno y Larios (2000), realizaron un estudio en donde 

se evaluó los efectos de diferentes historias de entrenamiento en tareas de 

discriminación compleja. Encuentran que a mayor variabilidad en las condiciones de 

entrenamiento mejor ejecución en las pruebas de transferencia. 
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En general, estas investigaciones del estudio del comportamiento inteligente 

nos muestra que la efectividad y variabilidad de ésta es dependiente de las 

condiciones de entrenamiento, siendo cruciales en este sentido tanto la diversidad 

física de los elementos involucrados como la del tipo y número de relaciones 

(estructuras contingenciales) a las que es expuesto el sujeto en una situación 

particular; asi como la importancia del tipo y densidad de retroalimentación recibida 

(v.g. orientada a las propiedades físicas o a las relaciones entre los elementos de la 

tarea, continua versus intermitente) en interacción con el grado de desarrollo 

lingülstico de los sujetos. 

Por lo anterior, en el presente trabajo, se sostiene que la tendencia al 

comportamiento creativo se configura ontogenéticamente dependiendo de la 

estructura funcional de los ambientes en los que tiene lugar el desarrollo competencia! 

de los individuos y se propone evaluar distintas situaciones contingenciales mediante 

procedimientos de igualación de la muestra de segundo orden con variaciones en la 

diversidad de respuestas efectivas posibles y en la diversidad de relaciones-problema 

que se entrenan. 

Asl, el propósito general del presente estudio fue evaluar los efectos de la 

variabilidad del entrenamiento sobre la transferencia del desempeño efectivo y 

sobre la emergencia del comportamiento creativo en estudiantes universitarios. 

Dicho de otra forma, se exploró los efectos de distintos grados de variabilidad en el 

entrenamiento en procedimientos de igualación de la muestra de segundo orden 

(IMSO) sobre el Indice de precisión tanto en el entrenamiento como en pruebas de 

transferencia intramodales, extramodales y extrarrelacionales; Asimismo, se realizó 

una prueba de comportamiento creativo con un procedimiento de IMSO modificado, 

en donde el espacio correspondiente a los estímulos selectores estuvo vacío y el 

estimulo de comparación correcto estaba señalado con un asterisco. Los 

participantes tenían que dibujar en los espacios correspondientes a los estímulos 

selectores las figuras, palabras o números que definan como correcto al estimulo 

de comparación marcado con el asterisco y que expresarán por escrito la razón de 

sus dibujo!. 
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METODOLOGÍA 

Sujetos. 

Participaron voluntariamente 20 estudiantes del primer semestre de la carrera 

de Psicologla de la FES lztacala, distribuidos en cuatro grupos de 5 participantes 

cada uno. 

Situación. 

Las sesiones experimentales se realizaron en un cubiculo de 2.5 por 4 m, en el 

cual se encontró una mesa sobre la que se colocaron dos sistemas de cómputo. 

Cada sujeto fue ubicado en una silla frente al monitor y únicamente se le permitió 

manipular el ratón (mouse) para que desplazaran el cursor en la pantalla del monitor 

de acuerdo a las instrucciones que se le dieron. 

Aparatos. 

Se utilizaron 2 computadoras PC-Pentium 111, marca Hewlett Packard (HP) con 

el programa SuperLab Pro, versión 2.0 y mouse como dispositivo de entrada 

(respuesta). 

Procedimiento. 

Se seleccionaron aleatoriamente a 20 estudiantes del primer semestre de la 

carrera de Psicologia de la FES lztacala, los cuales fueron invitados a participar 

voluntariamente. A los participantes únicamente se les informo que se trataba de un 

estudio psicológico, sin más detalles para que no interfiriera con su ejecución en las 

tareas programadas. 
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Los participantes fueron aleatoriamente distribuidos en cuatro grupos de 5 

participantes cada uno. Los grupos recibieron los siguientes nombres a efectos de 

identificación y referencia: 

Grupo 1Constante-Constante: respuesta correcta constante, problema constante. 

Grupo 2 Constante-Variable : respuesta correcta constante, problema variable. 

Grupo 3 Variable-Constante respuesta correcta variable, problema constante. 

Grupo 4 Variable-Variable : respuesta correcta variable, problema variable. 

El diseno de este estudio consistió en tres condiciones: entrenamiento, prueba 

de transferencia y prueba de comportamiento creativo. 

Entrenamiento: 

En esta condición se empleó un procedimiento de igualación a la muestra de 

segundo orden (IMSO) en el que cada ensayo estuvo conformado por un arreglo de 

siete figuras presentadas en el monitor de la computadora. En la parte superior del 

monitor se presentaron dos figuras que fungieron como estímulos selectores, en la 

parte central una figura como estimulo muestra, y en la parte inferior cuatro figuras 

como estímulos comparativos. El conjunto de estimulas estuvo disponible hasta 

que el sujeto oprimió cualquiera de los botones del mouse. 

Se consideró respuesta a la opresión de cualquiera de los botones del mouse 

por parte del participante. Se consideró respuesta correcta cuando, mediante el 

mouse, el participante coloco el cursor encima del estímulo comparativo que guardo 

con el estimulo muestra la misma relación que guardaron entre si los estímulos 

selectores. Se consideró respuesta incorrecta la opresión de cualquiera de los 

botones del mouse con el cursor en una posición distinta a la del estimulo de 

comparación que guardo con el estimulo muestra la misma relación que guardaron 

entre si los estimulas selectores. 

1·1:- ..• d :~,:<~·::r.~;J ~ 
.• -· ·-· ·-· .. --.-1 
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En el momento en que ocurrió una respuesta correcta se retiro del monitor 

todos los estímulos y apareció el mensaje "CORRECTO" que indico que la 

respuesta fue correcta durante 3 segundos, después de lo cual se inicio el siguiente 

ensayo. En el caso cuando ocurrió una respuesta incorrecta las consecuencias 

fueron las mismas, excepto que el mensaje que apareció fue "INCORRECTO" que 

indico que la respuesta fue incorrecta durante 3 segundos (ver anexo 1). 

Las relaciones que se utilizaron entre los estímulos selectores fueron: 

identidad (ID), orden (O) e Inclusión (IN) ( ver anexo 2). 

Entre los grupos tuvieron las siguientes diferencias: 

El grupo 1 Constante-Constante (Gpo. C-C). 

o Sólo fue expuesto a ta relación de identidad (ID); 

o El estimulo de comparación correcto y el muestra siempre fueron los mismos, 

cambiando solamente los estímulos selectores y los comparativos restantes. 

El estimulo de comparación correcto siempre se encontró en el mismo lugar; 

o Se llevó a cabo en un total de 40 ensayos. 

En el grupo 2 Constante-Variable (Gpo. C-V). 

o Fue expuesto a tres relaciones identidad (ID), orden (O) e inclusión (IN); 

o El estimulo de comparación correcto siempre fue el mismo y en el mismo 

lugar aunque cambiaban los estímulos selectores, el estimulo muestra y los 

restantes estimulas comparativos. 

o Se llevó a cabo en 30 ensayos: 10 de identidad, 10 de orden y 10 de 

inclusión, los cuales fueron aleatoriamente distribuidos en la fase. 

El grupo 3 Variable-Constante (Gpo. V-C). 

u Sólo fue expuesto a la relación de ID al igual que en el grupo C-C; 

o Se garantizo que el estimulo de comparación correcto e incorrectos, muestra 

y selectores no fueran siempre los mismos, con un máximo de dos 
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presentaciones en toda la fase. El estimulo de comparación correcto a 

diferencia en el grupo C-C y C-V, se encontró en diferente lugar; 

u Se llevó a cabo en 40 ensayos. 

El grupo 4 Variable-Variable (Gpo. V-V). 

o Fue expuesto a las tres relaciones ID, O e IN al igual que el grupo C-V. 

o Se garantizo que el estimulo de comparación correcto e incorrectos, muestra 

y selectores no fueran siempre los mismos, con un máximo de dos 

presentaciones en toda la fase. El estimulo de comparación correcto se 

encontró en diferente lugar como en el grupo V-C; 

o La fase consistió en 30 ensayos: 10 de identidad, 10 de orden y 10 de 

inclusión, los cuales fueron aleatoriamente distribuidos en la fase. 

Los estimulas y arreglos particulares que se utilizaron en el entrenamiento con 

cada uno de los grupos se presentan en el anexo 3. 

Las instrucciones que se les dieron a los cuatro grupos en el entrenamiento 

fueron las siguientes: 

A continuación varas on la pantalla un conjunto de figuras: dos en la parto 

superior, una en el centro y cuatro más colocadas en la parte inferior. 

Tu tarea consiste on ologir cuál do las figuras do la parto inforior corresponde 

con la del centro, de acuerdo con las figuras de la parte superior. 

Para elegir cualquiera de las cuatro figuras, con la ayuda del ratón, coloca la 

flecha que aparece en la pantalla sobre la figura que selecciones y presiona 

cualquiera de los botones. 

Si tu respuesta es correcta, aparecerá la palabra "correcto" y si es incorrecta 

aparecerá la palabra "incorrecto" y después aparecerá otro arreglo de figuras. 

Presiona cualquier botón del mouse pata continuar. 
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Prueba de transferencia 

Concluido el entrenamiento, todos los participantes fueron sometidos a la 

siguiente prueba de transferencia: 

El procedimiento general fue semejante al utilizado en el entrenamiento del 

grupo V-V, con las siguientes diferencias: 

a) ninguna respuesta {correcta o incorrecta) tuvo consecuencias programadas 

además de producir el siguiente ensayo; 

b) se substituyeron absolutamente todos los estímulos previamente utilizados 

por estimulos novedosos; 

c) se incluyeron las relaciones de semejanza (S), diferencia (D), menor que 

(MEQ) y exclusión (EX} (ver anexo 2), de modo que todos los participantes 

fueron expuestos a un total de 35 ensayos definidos por siete relaciones 

entre los estimulos selectores: 5 de ID, 5 de O, 5 de IN, 5 de S, 5 de D, 5 de 

MEQ y 5 de EX, los cuales fueron aleatoriamente distribuidos en esta fase. 

Los estimulos y arreglos especificos que se utilizaron en la prueba de 

transferencia se presentan en el anexo 4. 

Las instrucciones que se les dieron a los cuatro grupos en la prueba de 

transferencia fueron las siguientes: 

A continuación verás en la pantalla un conjunto de figuras. palabras o números: 

dos en la parte superior, una en el centro y cuatro más en la parte inferior. 

Tu tarea consiste en elegir, cuál figura, palabra o número, de la parte inferior 

corresponde con la del centro. Para ello usa el ratón como lo hiciste en los arreglos 

anteriores. 

En está ocasión no se te informará si tu respuesta ha sido correcta o incorrecta. 

Presiona cualquier botón del mouse para continuar. 
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Prueba de comportamiento creativo: 

Concluidos los 35 ensayos de la prueba de transferencia todos los sujetos 

recibieron una hoja de prueba con un procedimiento de IMSO modificado, en la que 

se presentaron 7 arreglos similares a los empleados en las condiciones anteriores 

excepto que el espacio correspondiente a los estímulos selectores estuvo vacío y el 

estimulo de comparación correcto estaba señalado con un asterisco. Una vez 

entregada la hoja de prueba se pedió a los participantes que dibujaran en los 

espacios correspondientes a los estímulos selectores las figuras. palabras o 

números que en su opinión y con base en lo realizado en las fases anteriores defina 

como correcto al estimulo de comparación marcado con el asterisco. 

Adicionalmente se les pedió que expresarán por escrito la razón de sus dibujos. 

Cada uno de los arreglos que se presentaron en la hoja de prueba correspondió a 

una de las relaciones utilizadas durante la prueba de transferencia (ID, O, IN, S, D, 

MEO y EX). No se impuso ningún limite de tiempo para la realización de esta 

condición del experimento. 

La respuestas tanto del dibujo como de la explicación recibieron los 

siguientes nombres a efectos de identificación y referencia posterior: respuesta 

Instrumental para los dibujos y respuesta referencial para la explicación. 

Los estimulos y arreglos especificos que se utilizaron en la prueba de 

comportamiento creativo se presentan en el anexo 5. 

Las instrucciones que se les dieron a los cuatro grupos en la prueba de 

comportamiento creativo fueron las siguientes: 

Completa /os arreglos colocando en los recuadros superiores las figuras, 

palabras o números. de modo que la figura, palabra o número, señalada con ur1 

asterisco corresponda con la del centro y explica por qué. 

Al concluir esta condición se agradeció a los participantes su colaboración y 

posteriormenle se les proporciono mayor información sobre los resultados del 

estudio. 



RESUL TACOS. 

El objetivo del presente estudio consistió en evaluar los efectos de la 

variabilidad del entrenamiento sobre la transferencia del desempello efectivo y 

sobre la emergencia del comportamiento creativo en estudiantes universitarios, 

utilizando un procedimiento de igualación de la muestra de segundo orden. 

Los entrenamientos empleados fueron definidos por el número de relaciones 

entre los estímulos selectores (una sola en el caso de los grupos C-C y V-C, o 

varias en los grupos V-V y C-V) y por la constancia vs variabilidad de las respuestas 

efectivas (correctas) en los ensayos (constante en los grupos C-V y C-C, y variable 

en los grupos V-C y V-V). 

Los efectos de cada tipo de entrenamiento se midieron tanto en la condición 

de entrenamiento como en la prueba de transferencia y prueba de comportamiento 

creativo. La medida seleccionada como indicador fundamental de los efectos fue el 

porcentaje de respuestas correctas, tanto en términos globales por condición como 

en particular para cada tipo de relación. 

Los datos de interés en el presente estudio, dado el objetivo propuesto, son 

ocho: 

1) Porcentaje de respuestas correctas durante el entrenamiento. 

2) Porcentaje de respuestas correctas durante la prueba de transferencia. 

3) Porcentaje de respuestas instrumentales correctas en la prueba de 

comportamiento creativo. 

4) Porcentaje de respuestas referenciales correctas en la prueba de 

comportamiento creativo. 

5) Porcentaje de correspondencias referencial-instrumental correctas en la 

prueba de comportamiento creativo. 

l 
1 
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6) Porcentaje de correspondencias referencial-instrumental incorrectas en la 

prueba de comportamiento creativo. 

7) Porcentaje de no correspondencias referencial correcta-instrumental 

incorrecta en la prueba de comportamiento creativo. 

8) Porcentaje de no correspondencias referencial incorrecta -instrumental 

correcta en la prueba de comportamiento creativo. 

El primero de estos datos nos proporciona información sobre la adquisición 

de la ejecución con cada uno de los tipos de entrenamiento; el segundo nos 

proporciona información sobre el grado de transferencia de lo aprendido durante el 

entrenamiento a situaciones novedosas (novedosas en términos de las instancias, 

las modalidades y las relaciones); el tercero informa sobre la posibilidad diferencial 

que, como competencia funcionalmente efectiva, genera cada tipo de 

entrenamiento para la "construcción" de problemas respecto de los cuales una 

opción predeterminada es la solución correcta; el cuarto proporciona evidencia 

sobre la competencia diferencialmente desarrollada por cada tipo de entrenamiento 

para referir lingülsticamente el problema que daria sentido a una opción 

predeterminada como solución correcta (en otras palabras informa sobre el ·saber 

que" de cada tipo de entrenamiento). Finalmente, los últimos cuatro datos informan 

sobre la congruencia existente entre los que se dice y lo que se hace en la prueba 

de comportamiento creativo. 

Con base en lo anterior, se describen los resultados por grupo en el siguiente 

orden: 

a) Porcentaje de respuestas correctas en el entrenamiento y prueba de 

transferencia, tanto en términos globales como por tipo de relación; 

b) Porcentaje de respuestas correctas, instrumentales y referenciales, en la 

prueba de comportamiento creativo; 

c) Porcentaje de correspondencia y no correspondencia instrumental

referencial en la prueba de comportamiento creativo. 
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En la Figura 1 se presenta el porcentaje global de respuestas correctas en la 

condición de entrenamiento y la prueba de transferencia para el grupo C-C, en ella 

se aprecia que el porcentaje de respuestas correctas durante el entrenamiento fue 

muy cercano al 100% (99%) mientras que en la prueba de transferencia el mismo 

indicador cayó al 47%, es decir, prácticamente a la mitad. 
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Figura 1. Presenta el porcentaje total de respuestas correctas en la condición de entrenamiento y 

prueba de transferencia del grupo C-C. 
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En la Figura 2 se presenta el porcentaje global de respuestas correctas en la 

prueba de transferencia del mismo grupo de entrenadas y no entrenadas. Las 

relaciones entrenadas corresponden a las empleadas en la condición de 

entrenamiento (en este caso exclusivamente identidad) y las no entrenadas a las 

que no fueron empleadas durante el entrenamiento (en este caso el promedio total 

de las respuestas correctas en las relaciones de orden, inclusión, semejanza, 

diferencia, menor que e inclusión). En esa figura se muestra que el porcentaje total 

de respuestas correctas de la relación entrenada fue de 88%, mientras que el 

porcentaje total de las relaciones no entrenadas fue de 41 %. 
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Figura 2. Presenta el porcentaje total de respuestas correctas de entrenadas y no entrenadas en la 

prueba de trasferencia del grupo e.e. 
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En la Figura 3 se presentan los datos correspondientes al mismo grupo durante 

la prueba de lransferencia, desglosándolos por tipo de relación: entrenada y no 

entrenada. Las relaciones entrenadas corresponden a las empleadas en la 

condición de entrenamiento (en este caso exclusivamente identidad) y las no 

entrenadas a las que no fueron empleadas durante el entrenamiento (en este caso 

las respuestas correctas en las relaciones de orden, inclusión, semejanza, 

diferencia, menor que y exclusión). En esta figura se puede observar que el 

porcentaje de respuestas correctas de la relación entrenada fue del 88% mientras 

en las relaciones que no fueron entrenadas fueron de 40% en orden, 52% en 

inclusión, 68% en semejanza, 20% en diferencia, 44% en menor que y 20% en 

exclusión. 
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Figura 3. Presenta el porcentaje de respuestas correctas por relación de entrenadas (identidad) y no 

entrenadas (orden, inclusión, semejanza, diferencia, menor que y exclusión) en la prueba de 

trasferencia del grupo C-C. 
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En la Figura 4 se presenta el porcentaje global de respuestas correctas 

instrumentales y referenciales en la prueba de comportamiento creativo para el 

mismo grupo; en ella se aprecia que el porcentaje de respuestas correctas fue de 

37% para las instrumentales y de 34% para las referenciales. 
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Figura 4. Presenta el porcentaje total de respuestas correctas instrumentales y referenciales en la 

prueba de comportamiento creativo del grupo e.e. 
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En la Figura 5 se presenta el porcentaje global de respuestas correctas 

instrumentales en la prueba de comportamiento creativo del mismo grupo de 

entrenadas y no entrenadas. Las relaciones entrenadas corresponden a las 

empleadas en la condición de entrenamiento (en este caso exclusivamente 

identidad) y las no entrenadas a las que no fueron empleadas durante el 

entrenamiento (en este caso el promedio total de las respuestas correctas en las 

relaciones de orden, inclusión, semejanza, diferencia, menor que e inclusión). En 

esa figura se muestra que el porcentaje total de respuestas correctas de la relación 

entrenada fue de 60%, mientras que el porcentaje total de las relaciones no 

entrenadas fue de 33%. 
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Figura 5. Presenta el porcentaje total de respuestas conectas instrumentales entrenadas y no 

entrenadas an la prueba de comportamiento creativo del grupo e.e. 
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En la Figura 6 se presenta el porcentaje global de respuestas correctas 

referenciales en la prueba de comportamiento creativo del mismo grupo de 

entrenadas y no entrenadas. Las relaciones entrenadas corresponden a las 

empleadas en la condición de entrenamiento (en este caso exclusivamente 

identidad) y las no entrenadas a las que no fueron empleadas durante el 

entrenamiento {en este caso el promedio total de tas respuestas correctas en las 

relaciones de orden, inclusión, semejanza, diferencia, menor que e inclusión). En 

esa figura se muestra que el porcentaje total de respuestas correctas de la relación 

entrenada fue de 60%, mientras que el porcentaje total de las relaciones no 

entrenadas fue de 30%. 
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Figura 6. Presenta el porcentaje total . de respuestas correctas referenciales entrenadas y no 

entrenadas en la prueba de comportamiento creativo del grupo C-C. 
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En la Figura 7 se muestra el porcentaje de respuestas correctas instrumentales 

de la condición de prueba de comportamiento creativo del mismo grupo, 

desglosándolos por el tipo de relación: entrenada y no entrenada. Las relaciones 

entrenadas corresponden a las empleadas en la condición de entrenamiento (en 

este caso exclusivamente identidad) y las no entrenadas a las que no fueron 

empleadas durante el entrenamiento (en este caso las respuestas correctas en las 

relaciones de orden, inclusión, semejanza, diferencia, menor que y exclusión). En 

esta figura se puede observar que el porcentaje de respuestas correctas de la 

relación entrenada fue del 60%, mientras en las relaciones que no fueron 

entrenadas fueron de 60% en orden, 40% en inclusión, 40% en semejanza, 0% en 

diferencia, 60% en menor que y 0% en exclusión. 
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Figura 7. Presenta el porcentaje de respuestas correctas instrumentales por relación entrenadas 

(identidad) y no entrenadas (orden, inclusión. semejanza, d~erencia, menor que y exclusión) en la 

condición de prueba de comportamiento creativo del grupo C-C. 
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En la Figura 8 se muestra el porcentaje de respuestas correctas referenciales. 

de la fase de comportamiento creativo del mismo grupo, desglosándolos por el tipo 

de relación: entrenada y no entrenada. Las relaciones entrenadas corresponden a 

las empleadas en la fase de entrenamiento (en este caso exclusivamente identidad) 

y las no entrenadas a las que no fueron empleadas durante el entrenamiento (en 

este caso las respuestas correctas en las relaciones de orden, inclusión, semejanza, 

diferencia, menor que y exclusión). En esta figura se puede observar que el 

porcentaje de respuestas correctas de la relación entrenada fue del 60% mientras 

en las relaciones que no fueron entrenadas fueron de 60% en orden, 60% en 

inclusión, 60% en semejanza. 0% en diferencia, 0% en menor que y 0% en 

exclusión. 

!/) 100 < ,5 90 

I~ 80 

Iº 70 60 60 60 60 ,O 60 • !/) 

'< 50 
'1-: !/) 40 :w 
::> 30 D.. 
!/) 

20 
·~ 
IW 10 o o o 1 1 1 1 ¡o o 
¡~ ' 
1 

¡ ID o IN s D 

' 
¡ 
:Entrenadas No ent .. nadas 

ME~-1--~ 1 

Figura 8. Presenta el porcentaje de respuestas correctas referenciales por relación entrenadas 

(Identidad) y no entrenadas (orden, inclusión, semejanza, diferencia, menor que y exclusión) en le 

condición de prueba de comportamiento creativo del grupo C..C. 
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En la Figura 9 se presenta el porcentaje global de correspondencia y no 

correspondencia instrumental -referencial de la prueba de comportamiento creativo 

para el mismo grupo (en este caso C-C para el porcentaje de correspondencias 

instrumental-referencial correctas, 1-1 para el porcentaje de correspondencias 

instrumental-referencial Incorrectas, C-1 para el porcentaje de no correspondencia 

instrumental correcta y referencial incorrecta y 1-C para el porcentaje de no 

correspondencia instrumental incorrecta y referencial correcta); en ella se aprecia 

que el porcentaje de correspondencias fue de 27% para C-C, 55% para 1-1, 

mientras para las no correspondencias fue de 10% para C-1y6% para 1-C. 
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Figura 9. Presenta al porcentaje total de correspondencia (correcta-correcta e-<: y incorrecta

incorrecta 1-1 ) y no correspondencia (correcta-incorrecta C-1 y incorrecta-correcta 1-C) instrumental

referencial de la prueba de comportamiento creativo para el grupo e.e. 
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En la Figura 1 O se presenta el porcentaje global de correspondencia y no 

correspondencia instrumental -referencial de la prueba de comportamiento creativo 

para el mismo grupo, desglosándose en: entrenadas y no entrenadas. Las 

relaciones entrenadas corresponden a las empleadas en la fase de entrenamiento 

(en este caso exclusivamente identidad) y las no entrenadas a las que no fueron 

empleadas durante el entrenamiento (en este caso las respuestas correctas en las 

relaciones de orden, inclusión, semejanza, diferencia, menor que y exclusión). En 

este caso C-C para el porcentaje de correspondencias instrumental-referencial 

correctas, 1-1 para el porcentaje de correspondencias instrumental-referencial 

incorrectas, C-1 para el porcentaje de no correspondencia instrumental correcta y 

referencial incorrecta y 1-C para el porcentaje de no correspondencia instrumental 

incorrecta y referencial correcta; en ella se aprecia que el porcentaje de 

correspondencias de C-C fue de 60% para la entrenada y 23% para la no 

entrenada, 1-1 fue de 40% en la entrenada y 60% para las no entrenadas, en C-1 fue 

de 20% para la entrenada y 10% para las no entrenadas, en 1-C fue de 20% para la 

entrenada y de 7% para la no entrenada. 
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Figura 10. Presenta el porcentaje total de correspondencia (correcta-correcta e-e y incorrecta

incorrecta 1-1) y no correspondencia (COfTl!Cla-incorrecta C-l y incorrecta-correcta l.C) instrumental

referenclal de entrenadas y no entrenadas de la prueba de comportamiento creativo para el grupo C
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En la Figura 11 se muestra el porcentaje de correspondencia instrumental

referencial correctas (C-C) de la prueba de comportamiento creativo del mismo 

grupo, desglosándolos por el tipo de relación: entrenada y no entrenada. Las 

relaciones entrenadas corresponden a las empleadas en la condición de 

entrenamiento (en este caso exclusivamente identidad) y las no entrenadas a las 

que no fueron empleadas durante el entrenamiento (en este caso las respuestas 

correctas en las relaciones de orden, inclusión, semejanza, diferencia, menor que y 

exclusión). En esta figura se puede observar que el porcentaje de respuestas 

correctas de la relación entrenada fue del 40% mientras en las relaciones que no 

fueron entrenadas fueron de 60% en orden. 40% en inclusión, 40% en semejanza, 

0% en diferencia, 0% en menor que y 0% en exclusión. 
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Figura 11. Presenta al porcentaje total de correspondencia instrumental-referencial correctas { INS-C 

REF-C), por tipo de relación de entrenada {identidad) y no entrenadas {orden, inclusión, semejanza, 
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En la Figura 12 se muestra el porcentaje de correspondencia instrumental

referencial incorrectas (1-1) de la prueba de comportamiento creativo del mismo 

grupo, desglosándolos por el tipo de relación: entrenada y no entrenada. Las 

relaciones entrenadas corresponden a las empleadas en la condición de 

entrenamiento (en este caso exclusivamente identidad) y las no entrenadas a las 

que no fueron empleadas durante el entrenamiento (en este caso las respuestas 

correctas en las relaciones de orden, inclusión, semejanza, diferencia, menor que y 

exclusión). En esta figura se puede observar que el porcentaje de respuestas 

correctas de la relación entrenada fue del 20% mientras en las relaciones que no 

fueron entrenadas fueron de 40% en orden, 40% en inclusión, 40% en semejanza, 

100% en diferencia, 40% en menor que y 100% en exclusión. 
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Figura 12. Presenta el porcentaje total de correspondencia instrumental-referencial incorrectas ( INS-

1 REF-1) por tipo de relación de entrenada (identidad) y no enfrenadas (orden, inclusión. semejanza. 

dfferencia. menor que y exclusión), en la prueba de comportamiento creativo para el grupo C-C 
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En la Figura 12 se muestra el porcentaje de correspondencia instrumental

referencial incorrectas (1-1) de la prueba de comportamiento creativo del mismo 

grupo, desglosándolos por el tipo de relación: entrenada y no entrenada. Las 

relaciones entrenadas corresponden a las empleadas en la condición de 

entrenamiento (en este caso exclusivamente identidad) y las no entrenadas a las 

que no fueron empleadas durante el entrenamiento (en este caso las respuestas 

correctas en las relaciones de orden, inclusión, semejanza, diferencia, menor que y 

exclusión). En esta figura se puede observar que el porcentaje de respuestas 

correctas de la relación entrenada fue del 20% mientras en las relaciones que no 

fueron entrenadas fueron de 40% en orden, 40% en inclusión, 40% en semejanza, 

100% en diferencia, 40% en menor que y 100% en exclusión. 
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Figura 12. Presenta el porcentaje total de correspondencia instrumental-referencial incorrectas ( INS-

1 REF-1) por tipo de relación de entrenada (identidad) y no entrenadas (orden, inclusión. semejanza, 

diferencia, menor que y exclusión), en la prueba de comportamiento creativo para el grupo e.e 
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En la Figura 13 se muestra el porcentaje de correspondencia instrumental 

correcta, referencial incorrecta (C-1) de la prueba de comportamiento creativo del 

mismo grupo, desglosándolos por el tipo de relación: entrenada y no entrenada. 

Las relaciones entrenadas corresponden a las empleadas en la condición de 

entrenamiento (en este caso exclusivamente identidad) y las no entrenadas a las 

que no fueron empleadas durante el entrenamiento (en este caso las respuestas 

correctas en las relaciones de orden, inclusión, semejanza, diferencia, menor que y 

exclusión). En esta figura se puede observar que el porcentaje de respuestas 

correctas de la relación entrenada fue del 20% mientras en las relaciones que no 

fueron entrenadas fueron de 0% en orden, 0% en inclusión, 0% en semejanza, 0% 

en diferencia, 60% en menor que y 0% en exclusión. 
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Figura 13. Presenta el porcentaje total de no correspondencia instrumental-correcla, referencial

incorrecta ( INS-C REF-1) por tipo de relación de entrenada (identidad) y no entrenadas (orden, 

inclusión, semejanza, diferencia, meno< que y exclusión), en la prueba de comportamiento creativo 

para el grupo C-C. 
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En la Figura 14 se muestra el porcentaje de correspondencia instrumental 

incorrecta, referencial correcta (1-C) de la prueba de comportamiento creativo del 

mismo grupo, desglosándolos por el tipo de relación: entrenada y no entrenada. 

Las relaciones entrenadas corresponden a las empleadas en la condición de 

entrenamiento (en este caso exclusivamente identidad) y las no entrenadas a las 

que no fueron empleadas durante el entrenamiento (en este caso las respuestas 

correctas en las relaciones de orden, inclusión, semejanza, diferencia, menor que y 

exclusión). En esta figura se puede observar que el porcentaje de respuestas 

correctas de la relación entrenada fue del 20% mientras en las relaciones que no 

fueron entrenadas fueron de 0% en orden, 20"/o en inclusión, 20% en semejanza, 

0% en diferencia, 0% en menor que y 0% en exclusión. 
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Figura 14. Presenta el porcentaje total de no correspondencia instrumental-incorrecta, referencial

correcta ( INS-1 REF·C) por tipo de relación de entrenada (Identidad) y no entrenadas (orden, 

inclusión, semejanza, diferencia, menor que y exclusión), en la prueba de comportamiento creativo 

pare el grupo C-C. 
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En la Figura 15 se presenta el porcentaje global de respuestas correctas en la 

condición de entrenamiento y la prueba de transferencia para el grupo C-V, en ella 

se observa que el porcentaje de respuestas correctas durante el entrenamiento fue 

de 54%, es decir, prácticamente a la mitad, mientras que en la prueba de 

transferencia el mismo indicador cayó al 33%. 
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Figura 15. Presenta el porcentaje total de respuestas correctas en la condición de entrenamiento y 

prueba de transferencia del grupo C-V. 
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En la Figura 16 se presentan los datos correspondientes al mismo grupo 

durante la condición de entrenamiento, desglosándolos por tipo de relación (en este 

caso se utilizaron las relaciones de: identidad, orden e inclusión). En esta figura se 

observa que el porcentaje de respuestas correctas por relación fue de 66% en 

identidad, 52% en orden y 44% en inclusión. 
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Figura 16. Presenta el porcentaje de respuestas correctas por relación en la condición de 

entrenamiento del grupo C-V. 
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En la Figura 17 se presenta el porcentaje global de respuestas correctas en la 

prueba de transferencia del mismo grupo de entrenadas y no entrenadas. Las 

relaciones entrenadas corresponden a las empleadas en la condición de 

entrenamiento (en este caso identidad, orden e inclusión) y las no entrenadas a las 

que no fueron empleadas durante el entrenamiento (en este caso el promedio total 

de las respuestas correctas en las relaciones de semejanza, diferencia, menor que 

e inclusión). En esta figura se muestra que el porcentaje total de respuestas 

correctas de la relación entrenada fue de 40%, mientras que el porcentaje total de 

las relaciones no entrenadas fue de 28%. 
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Figura 17 . Presenta el porcentaje total de respuestas correctas de entrenadas y no entrenadas en la 

p1ueba de trasferencia del grupo c.v. 
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En la Figura 18 se presentan los datos correspondientes al mismo grupo 

durante la prueba de transferencia, desglosándolos por tipo de relación: entrenada y 

no entrenada. Las relaciones entrenadas corresponden a las empleadas en la 

condición de entrenamiento (en este caso fueron: identidad, orden e inclusión) y las 

no entrenadas a las que no fueron empleadas durante el entrenamiento (en este 

caso el promedio de las respuestas correctas en las relaciones de semejanza, 

diferencia, menor que y exclusión). En esta figura se puede observar que el 

porcentaje de respuestas correctas de la relaciones entrenadas fue del 68% en 

identidad, 32% en orden y 20% en inclusión, mientras en las relaciones que no se 

entrenaron fue de 60% en semejanza, 8% en diferencia, 36% en menor que y 8% 

en exclusión. 
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Figura 18. Presenta el porcentaje de respuestas correctas por relación de entrenadas (identidad, 

orden e inclusión) y no entrenadas (semejanza, d~erencia, menor que y exclusión) en la prueba de 

trasferencia dal grupo C-V. 
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En la Figura 19 se presenta el porcentaje global de respuestas correctas 

instrumentales y referenciales en la prueba de comportamiento creativo para el 

mismo grupo; en ella se aprecia que el porcentaje de respuestas correctas fue de 

17% para las instrumentales y de 9% para las referenciales. 
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Figura 19. Presenta el porcentaje total de respuestas correctas instrumentales y referenciales en la 

prueba de comportamiento creativo del grupo C-V. 
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En la Figura 20 se presenta el porcentaje global de respuestas correctas 

instrumentales en la prueba de comportamiento creativo del mismo grupo de 

entrenadas y no entrenadas. Las relaciones entrenadas corresponden a las 

empleadas en la condición de entrenamiento (en este caso identidad, orden e 

inclusión) y las no entrenadas a las que no fueron empleadas durante el 

entrenamiento (en este caso el promedio total de las respuestas correctas en las 

relaciones de semejanza, diferencia, menor que e inclusión). En esa figura se 

muestra que el porcentaje total de respuestas correctas de la relación entrenada fue 

de 13%, mientras que el porcentaje total de las relaciones no entrenadas fue de 

20%. 
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Figura 20. Presenta el porcentaje total de respuestas correctas instrumentales entrenadas y no 

entrenadas en la prueba de comportamiento creativo del grupo C-V. 
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En la Figura 21 se presenta el porcentaje global de respuestas correctas 

referenciales en la prueba de comportamiento creativo del mismo grupo de 

entrenadas y no entrenadas. Las relaciones entrenadas corresponden a las 

empleadas en la condición de entrenamiento (en este caso identidad, orden e 

inclusión) y las no entrenadas a las que no fueron empleadas durante el 

entrenamiento (en este caso el promedio total de las respuestas correctas en las 

relaciones de semejanza, diferencia, menor que e inclusión). En esa figura se 

muestra que el porcentaje total de respuestas correctas de la relación entrenada fue 

de 13%, mientras que el porcentaje total de las relaciones no entrenadas fue de 5%. 
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Figura 21. Presenta el porcentaje total de respuestas correctas refrerenciales entrenadas y no 

entrenadas en la prueba de comportamiento creativo del gropo C-V. 
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En la Figura 22 se muestra el porcentaje de respuestas correctas 

instrumentales de la prueba de comportamiento creativo del mismo grupo, 

desglosándolos por el tipo de relación: entrenada y no entrenada. Las relaciones 

entrenadas corresponden a las empleadas en la condición de entrenamiento (en 

este caso fueron: identidad, orden e inclusión) y las no entrenadas a las que no 

fueron empleadas durante el entrenamiento (en este caso las respuestas correctas 

en las relaciones de semejanza, diferencia, menor que y exclusión). En esta figura 

se puede observar que el porcentaje de respuestas correctas de las relaciones 

entrenadas fue del 20% en identidad, 0% en orden y 20% en inclusión, mientras en 

las relaciones que no fueron entrenadas fueron de 20% en semejanza, 20% en 

diferencia, 20% en menor que y 20% en exclusión. 
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Figura 22. Presenta el porcentaje de respuestas correctas instrumentales por relación entrenadas 

(identidad, orden e Inclusión) y no entrenadas (semejanza, diferencia, menor que y exclusión) en la 

prueba de comportamiento creativo del grupo c.v. 
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En la Figura 23 se muestra el porcentaje de respuestas correctas referenciales 

de la prueba de comportamiento creativo del mismo grupo, desglosándolos por el 

tipo de relación: entrenada y no entrenada. Las relaciones entrenadas 

corresponden a las empleadas en la condición de entrenamiento (en este caso 

fueron: identidad, orden e inclusión) y las no entrenadas a las que no fueron 

empleadas durante el entrenamiento (en este caso las respuestas correctas en las 

relaciones de semejanza, diferencia, menor que y exclusión). En esta figura se 

puede observar que el porcentaje de respuestas correctas de las relaciones 

entrenadas fue del 20% en Identidad, 20% en orden y 0% en inclusión, mientras en 

las relaciones que no fueron entrenadas fueron de 0% en semejanza, 0% en 

diferencia, 0% en menor que y 20% en exclusión. 
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Figura 23. Presenta el porcentaje de respuestas correctas referenciales por relación entrenadas 

(Identidad, orden e inclusión) y no entrenadas (semejanza, dWerencia, menor que y exclusión) en la 

prueba de comportamiento creativo del grupo C-V 
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En la Figura 24 se presenta el porcentaje global de correspondencia y no 

correspondencia instrumental -referencial de la prueba de comportamiento creativo 

para el mismo grupo (en este caso C-C para el porcentaje de correspondencias 

instrumental-referencial correctas, 1-1 para el porcentaje de correspondencias 

instrumental-referencial incorrectas, C-1 para el porcentaje de no correspondencia 

instrumental correcta y referencial incorrecta y 1-C para el porcentaje de no 

correspondencia instrumental incorrecta y referencial correcta); en ella se aprecia 

que el porcentaje de correspondencias fue de 0% para C-C, 74% para 1-1, 17% para 

C-1 y 9% para 1-C. 
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Figura 24. Presenta el porcentaje total de correspondencia (correcta-comicia C-C y incorrecta

Incorrecta 1-1 ) y no correspondencia (correcta-incorrecta C-1 y incorrecta-correcta 1-C) instrumental

referencial de la prueba da comportamiento creativo para el grupo C-V. 
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En la Figura 25 se presenta el porcentaje global de correspondencia y no 

correspondencia instrumental-referencial de la prueba de comportamiento creativo 

para el mismo grupo, desglosándose en: entrenadas y no entrenadas. Las 

relaciones entrenadas corresponden a las empleadas en la corodición de 

entrenamiento (en este caso las respuestas correctas en las relaciones de ID, O e 

IN) y las no entrenadas a las que no fueron empleadas durante el entrenamiento (en 

este caso las respuestas correctas en las relaciones de S, D, MEO Y EX). En este 

caso C-C para el porcentaje de correspondencias instrumental-referencial correctas, 

1-1 para el porcentaje de correspondencias instrumental-referencial incorrectas, C-1 

para el porcentaje de no correspondencia instrumental correcta y referencial 

incorrecta y 1-C para el porcentaje de no correspondencia instrumental incorrecta y 

referencial correcta; en ella se aprecia que el porcentaje de correspondencias de C

e fue de 0% para la entrenada y 0% para la no entrenada, 1-1 fue de 73% en la 

entrenada y 75% para las no entrenadas, en C-1 fue de 13% para la entrenada y 

27% para las no entrenadas, en 1-C fue de 13% para la entrenada y de 5% para la 

no entrenada. 
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Figura 25. Presenta et porcentaje total de correspondencia (correcta-conecta e-e y inconecta

incorrecta 1-1) y no correspondencia (correcta-incorrecta C-1 y incorracta-correcta 1-C) instrumental-

referencial de entrenadas y no entrenadas de la prueba de comportamiento creativo para el grupo C
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En la Figura 26 se muestra el porcentaje de correspondencia instrumental

referencial correctas (C-C) de Ja prueba de comportamiento creativo del mismo 

grupo, desglosándolos por el tipo de relación: entrenada y no entrenada. Las 

relaciones entrenadas corresponden a las empleadas en la condición de 

entrenamiento (en este caso las relaciones de identidad, orden e inclusión) y las no 

entrenadas a las que no fueron empleadas durante el entrenamiento (en este caso 

las respuestas correctas en las relaciones semejanza, diferencia, menor que y 

exclusión). En esta figura se puede observar que el porcentaje de 

correspondencias correctas de las relaciones entrenadas fue del 0% en identidad, 

0% en orden, 0% en Inclusión, mientras en las relaciones que no fueron entrenadas 

fueron de 0% en semejanza, 0% en diferencia, 0% en menor que y 0% en exclusión. 
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Figura 26. Presenta el porcentaje total de correspondencia instrumental-referencial correctas ( IN~ 

REF-C), por tipo de relación de entrenadas (identidad, orden e inclusión) y no entrenadas 

(semejanza, d~erencia, menor que y exclusión), en la prueba de comportamiento creativo para el 

grupo c.v. 
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En la Figura 27 se muestra el porcentaje de correspondencia instrumental

referencial incorrectas (1-1) de la prueba de comportamiento creativo del mismo 

grupo, desglosándolos por el tipo de relación: entrenada y no entrenada. Las 

relaciones entrenadas corresponden a las empleadas en la condición de 

entrenamiento (en este caso las relaciones de identidad, orden e inclusión) y las no 

entrenadas a las que no fueron empleadas durante el entrenamiento (en este caso 

las respuestas correctas en las relaciones semejanza, diferencia, menor que y 

exclusión). En esta figura se puede observar que el porcentaje de 

correspondencias incorrectas de las relaciones entrenadas fue del 60% en 

identidad, 80% en orden, 80% en inclusión, mientras en las relaciones que no 

fueron entrenadas fueron de 80% en semejanza, 80% en diferencia, 80% en menor 

que y 60% en exclusión. 
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Figura 27. Presenta el porcentaje total de correspondencia instrumenta~referencial incorrectas ( INS-

1 REF·I) por tipo de relación de entrenada (Identidad, orden e Inclusión) V no entrenadas (semejanza, 

diferencia, menor que y exclusión), en la prueba de comportamiento creativo para el grupo C-V. 
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En la Figura 28 se muestra el porcentaje de no correspondencia instrumental 

correcta, referencial incorrecta (C-1) de la prueba de comportamiento creativo del 

mismo grupo, desglosándolos por el tipo de relación: entrenada y no entrenada. 

Las relaciones entrenadas corresponden a las empleadas en la condición de 

entrenamiento (en este caso las relaciones de identidad, orden e inclusión) y las no 

entrenadas a las que no fueron empleadas durante el entrenamiento (en este caso 

las respuestas correctas en las relaciones semejanza, diferencia, menor que y 

exclusión). En esta figura se puede observar que el porcentaje de no 

correspondencias correcta-incorrecta de las relaciones entrenadas fue del 20% en 

identidad, 0% en orden, 20% en inclusión, mientras en las relaciones que no fueron 

entrenadas fueron de 20% en semejanza, 20% en diferencia, 20% en menor que y 

20% en exclusión. 

--------·· ------·----- ·---¡ rn 100 
e( 

90 o 
z 80 

1 
w a 70 z o 60 
ll.. 50 rn 
w 40 a: a: 30 20 20 20 20 20 20 o 
o 20 

11 __ ll 11 11 11 11 w 10 a o 
,,i;: o ---¡ 1 o 

ID o 1 
IN s D MEQ EX 

entren•d•• no entrenadas 

Figura 28. Presenta el porcentaje total de no correspondencia instrumental-correcta, referencial

Incorrecta ( INS-C REF-1) por tipo de relación de entrenada (Identidad, orden e inclusión) y no 

entrenadas ( semejanza, d~erencia, menor que y exclusión), en la prueba de comportamiento 

creativo para el grupo C-V. 
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En la Figura 29 se muestra el porcentaje de no correspondencia instrumental 

incorrecta, referencial correcta (1-C) de la prueba de comportamiento creativo del 

mismo grupo, desglosándolos por el tipo de relación: entrenada y no entrenada. 

Las relaciones entrenadas corresponden a las empleadas en la condición de 

entrenamiento (en este caso las relaciones de identidad, orden e Inclusión) y las no 

entrenadas a las que no fueron empleadas durante el entrenamiento (en este caso 

las respuestas correctas en las relaciones semejanza, diferencia, menor que y 

exclusión). En esta figura se puede observar que el porcentaje de no 

correspondencias incorrecta-correcta de las relaciones entrenadas fue del 20% en 

identidad, 20% en orden, 0% en inclusión, mientras en las relaciones que no fueron 

entrenadas fueron de 0% en semejanza, 0% en diferencia, 0% en menor que y 20% 

en exclusión. 
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Figura 29. Presenta el porcentaje total de no correspondencia instrumental-incorrecta, referencial

correcta ( INS-1 REF-C) por tipo de relación de entrenada (Identidad, orden e Inclusión) y no 

entrenadas (semejanza, diferencia, menor que y exclusión), en la prueba de comportamiento creativo 

para el grupo C-V. 
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En la Figura 30 se presenta el porcentaje global de respuestas correctas en la 

condición de entrenamiento y la prueba de transferencia para el grupo V..C, en ella 

se observa que el porcentaje de respuestas correctas durante el entrenamiento fue 

de 86%, mientras que en la prueba de transferencia el mismo indicador cayó al 

40%, es decir, por debajo de la mitad. 
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Figura 30. Presenta el porcentaje total de respuestas correctas en la condición de entrenamiento y 

prueba de transferencia del grupo V.C. 
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En la Figura 31 se presenta el porcentaje global de respuestas correctas en la 

prueba de transferencia del mismo grupo de entrenadas y no entrenadas. Las 

relaciones entrenadas corresponden a las empleadas en la condición de 

entrenamiento (en este caso exclusivamente identidad) y las no entrenadas a las 

que no fueron empleadas durante el entrenamiento (en este caso el promedio total 

de las respuestas correctas en las relaciones de orden, inclusión, semejanza, 

diferencia, menor que e inclusión). En esta figura se muestra que el porcentaje total 

de respuestas correctas de la relación entrenada fue de 84%, mientras que el 

porcentaje total de las relaciones no entrenadas fue de 33%. 
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Figura 31 . Presenta el porcentaje total de respuestas correctas de entrenadas y no entrenadas en la 

prueba de trasferencia del grupo V.C. 
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En la Figura 32 se presentan los datos correspondientes al mismo grupo 

durante la prueba de transferencia, desglosándolos por tipo de relación: entrenada y 

no entrenada. Las relaciones entrenadas corresponden a las empleadas en la 

condición de entrenamiento (en este caso exclusivamente identidad) y las no 

entrenadas a las que no fueron empleadas durante el entrenamiento (en este caso 

las respuestas correctas en las relaciones de orden, inclusión, semejanza, 

diferencia, menor que y exclusión). En esta figura se puede observar que el 

porcentaje de respuestas correctas de la relación entrenada fue del 84% mientras 

en las relaciones que no fueron entrenadas fueron de 24% en orden, 40% en 

inclusión, 72% en semejanza, 0% en diferencia, 40% en menor que y 20% en 

exclusión. 
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Figura 32. Presenta el porcentaje de respuestas correctas por relación de entrenadas (identidad) y 

no entrenadas (orden. inclusión, semejanza, diferencia, menor que y exclusión) en la prueba de 

trasferencia del grupo V.C. 
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En la Figura 33 se presenta el porcentaje global de respuestas correctas 

instrumentales y referenciales en la prueba de comportamiento creativo para el 

mismo grupo; en ella se aprecia que el porcentaje de respuestas correctas fue de 

34.% para las instrumentales y de 17% para las referenciales. 
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Figura 33. Presenta el porcentaje total de respuestas correctas instrumentales y referenciales en ta 
prueba de comportamiento creativo del grupo V-C. 
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En la Figura 34 se presenta el porcentaje global de respuestas correctas 

instrumentales en la prueba de comportamiento creativo del mismo grupo de 

entrenadas y no entrenadas. Las relaciones entrenadas corresponden a las 

empleadas en la condición de entrenamiento (en este caso exclusivamente 

identidad) y las no entrenadas a las que no fueron empleadas durante el 

entrenamiento (en este caso el promedio total de las respuestas correctas en las 

relaciones de orden, inclusión, semejanza, diferencia, menor que e inclusión). En 

esa figura se muestra que el porcentaje total de respuestas correctas de la relación 

entrenada fue de 40%, mientras que el porcentaje total de las relaciones no 

entrenadas fue de 33%. 
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Figura 34. Presenta el porcentaje total de respuestas correctas instrumentales entrenadas y no 

entrenadas en la prueba de comportamiento creativo del grupo V.C. 
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En la Figura 35 se presenta el porcentaje global de respuestas correctas 

referenciales en la prueba de comportamiento creativo del mismo grupo de 

entrenadas y no entrenadas. Las relaciones entrenadas corresponden a las 

empleadas en la condición de entrenamiento (en este caso exclusivamente 

identidad) y las no entrenadas a las que no fueron empleadas durante el 

entrenamiento (en este caso el promedio total de las respuestas correctas en las 

relaciones de orden, inclusión, semejanza, diferencia, menor que e inclusión). En 

esa figura se muestra que el porcentaje total de respuestas correctas de la relación 

entrenada fue de 40%, mientras que el porcentaje total de las relaciones no 

entrenadas fue de 13%. 
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Figura 35. Presenta el porcentaje total de respuestas correctas instrumentales entrenadas y no 

entrenadas en la prueba de comportamiento creativo del grupo V..C. 
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En la Figura 36 se muestra el porcentaje de respuestas correctas 

instrumentales de la prueba de comportamiento creativo del mismo grupo, 

desglosándolos por el tipo de relación: entrenada y no entrenada. Las relaciones 

entrenadas corresponden a las empleadas en la condición de entrenamiento (en 

este caso exclusivamente identidad) y las no entrenadas a las que no fueron 

empleadas durante el entrenamiento (en este caso las respuestas correctas en las 

relaciones de orden, inclusión, semejanza, diferencia, menor que y exclusión). En 

esta figura se puede observar que el porcentaje de respuestas correctas de la 

relación entrenada fue del 40%, mientras en las relaciones que no fueron 

entrenadas fueron de 20% en orden, 40% en inclusión, 20% en semejanza, 40% en 

diferencia, 40% en menor que y 40% en exclusión. 
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Figura 36. Presenta el porcentaje de respuestas correctas instrumentales por relación entrenadas 

(identidad) y no entrenadas (orden, inclusión, semejanza, d~erencia, menor que y exclusión) en la 

prueba de comportamiento creativo del grupo V-C. 
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En la Figura 37 se muestra el porcentaje de respuestas correctas referenciales 

de la prueba de comportamiento creativo del mismo grupo, desglosándolos por el 

tipo de relación: entrenada y no entrenada. Las relaciones entrenadas 

corresponden a las empleadas en la condición de entrenamiento (en este caso 

exclusivamente identidad) y las no entrenadas a las que no fueron empleadas 

durante el entrenamiento (en este caso las respuestas correctas en las relaciones 

de orden, inclusión, semejanza, diferencia, menor que y exclusión). En esta figura 

se puede observar que el porcentaje de respuestas correctas de la relación 

entrenada fue del 40%, mientras en las relaciones que no fueron entrenadas fueron 

de 0% en orden, 20% en inclusión, 20% en semejanza, 20% en diferencia, 0% en 

menor que y 20% en exclusión. 
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Figura 37. Presenta el porcenlaje de respuestas correctas referenciales por relación entrenadas 

(identidad) y no entrenadas (orden, inclusión, semejanza, diferencia, menor que y exclusión) en la 

prueba de comportamiento creativo del grupo V-C. 
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En la Figura 38 se presenta el porcentaje global de correspondencia y no 

correspondencia instrumental -referencial de la prueba de comportamiento creativo 

para el mismo grupo (en este caso C-C para el porcentaje de correspondencias 

instrumental-referencial correctas, 1-1 para el porcentaje de correspondencias 

instrumental-referencial incorrectas, C-1 para el porcentaje de no correspondencia 

instrumental correcta y referencial incorrecta y 1-C para el porcentaje de no 

correspondencia instrumental incorrecta y referencial correcta); en ella se aprecia 

que el porcentaje de correspondencias fue de 14% para C-C, 63% para 1-1, mientras 

para las no correspondencias fue de 20% para C-1 y 3% para 1-C. 
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Figura 36. Presenta el porcentaje total de correspondencia (correcta-correcta c-c y incorrecta

Incorrecta 1-1 ) y no correspondencia (correcta-incorrecta C-1 y incorrecta-correcta 1-C) instrumental

referancial de la prueba de comportamiento creativo para el grupo V.C. 
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En la Figura 39 se presenta el porcentaje global de correspondencia y no 

correspondencia instrumental -referencial de la prueba de comportamiento creativo 

para el mismo grupo, desglosándose en: entrenadas y no entrenadas. Las 

relaciones entrenadas corresponden a las empleadas en la condición de 

entrenamiento (en este caso exclusivamente Identidad) y las no entrenadas a las 

que no fueron empleadas durante el entrenamiento (en este caso las respuestas 

correctas en las relaciones de orden, inclusión, semejanza, diferencia, menor que y 

exclusión). En este caso C-C para el porcentaje de correspondencias instrumental

referencial correctas, 1-1 para el porcentaje de correspondencias instrumental

referencial incorrectas, C-1 para el porcentaje de no correspondencia instrumental 

correcta y referencial incorrecta y 1-C para el porcentaje de no correspondencia 

instrumental incorrecta y referencial correcta; en ella se aprecia que el porcentaje de 

correspondencias de C-C fue de 20% para la entrenada y 13% para la no 

entrenada, 1-1 fue de 40% en la entrenada y 67% para las no entrenadas, en C-1 fue 

de 20% para la entrenada y 20% para las no entrenadas, en 1-C fue de 20% para la 

entrenada y de 0% para la no entrenada. 
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Figura 39. Presenta el porcentaje total de correspondencia (cornicta-comlCta e-e y incorrecta

incorrecta 1-1) y no correspondencia (correcta-incorrecta C-1 y incorrecta-correcta 1-C) instrumental -

referencial de entrenadas y no entrenadas de la prueba de comportamiento creativo para el grupo V
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En la Figura 40 se muestra el porcentaje de correspondencia instrumental

referenclal correctas (C-C) de la prueba de comportamiento creativo del mismo 

grupo, desglosándolos por el tipo de relación: entrenada y no entrenada. Las 

relaciones entrenadas corresponden a las empleadas en la condición de 

entrenamiento (en este caso exclusivamente identidad) y las no entrenadas a las 

que no fueron empleadas durante el entrenamiento (en este caso las respuestas 

correctas en las relaciones de orden, inclusión, semejanza, diferencia, menor que y 

exclusión). En esta figura se puede observar que el porcentaje de respuestas 

correctas de la relación entrenada fue del 20% mientras en las relaciones que no 

fueron entrenadas fueron de 0% en orden, 20% en inclusión, 20% en semejanza, 

20% en diferencia, 0% en menor que y 20% en exclusión. 
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Figura 40_ Presenta el porcentaje total de correspondencia instrumental-referencial correctas ( INS-C 

REF-C), por tipo de relación de entrenada (identidad) y no entrenadas (orden, inclusión, semejanza, 

diferencia, menor que y exclusión), en la prueba de comportamiento creativo para el grupo V-C. 
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En la Figura 41 se muestra el porcentaje de correspondencia instrumental

referencial incorrectas (1-1) de la prueba de comportamiento creativo del mismo 

grupo, desglosándolos por el tipo de relación: entrenada y no entrenada. Las 

relaciones entrenadas corresponden a las empleadas en la condición de 

entrenamiento (en este caso exclusivamente identidad) y las no entrenadas a las 

que no fueron empleadas durante el entrenamiento (en este caso las respuestas 

correctas en las relaciones de orden, inclusión, semejanza, diferencia, menor que y 

exclusión). En esta figura se puede observar que el porcentaje de respuestas 

correctas de la relación entrenada fue del 40% mientras en las relaciones que no 

fueron entrenadas fueron de 80% en orden, 60% en inclusión, 80% en semejanza, 

60% en diferencia, 60% en menor que y 60% en exclusión. 
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Figura 41. Presenta el porcentaje total de correspondencia instrumental-referencial incorrectas ( INS-

1 REF-1) por tipo de relación de entrenada (identidad) y no entrenadas (orden, inclusión, semejanza, 

diferencia, menor que y exclusión), en la prueba de comportamiento creativo para el grupo V~. 
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En la Figura 42 se muestra el porcentaje de correspondencia instrumental 

correcta, referencial incorrecta (C-1) de la prueba de comportamiento creativo del 

mismo grupo, desglosándolos por el tipo de relación: entrenada y no entrenada. 

Las relaciones entrenadas corresponden a las empleadas en la condición de 

entrenamiento (en este caso exclusivamente identidad) y las no entrenadas a las 

que no fueron empleadas durante el entrenamiento (en este caso las respuestas 

correctas en las relaciones de orden, inclusión, semejanza, diferencia, menor que y 

exclusión). En esta figura se puede observar que el porcentaje de respuestas 

correctas de la relación entrenada fue del 20% mientras en las relaciones que no 

fueron entrenadas fueron de 20% en orden, 20% en inclusión, 0% en semejanza, 

20% en diferencia, 40% en menor que y 20% en exclusión. 
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Figura 42. Presenta el porcentaje total de no correspondencia instrumental-correcta, referencial

Incorrecta ( INS-C REF-1) por tipo de relación de entrenada (identidad) y no entrenadas (orden, 

inclusión, sem<']anza, d~erencia, menor que y exclusión), en la prueba de comportamiento creativo 

para el grupo V.C 
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En la Figura 43 se muestra el porcentaje de correspondencia instrumental 

incorrecta, referencial correcta (1-C) de la prueba de comportamiento creativo del 

mismo grupo, desglosándolos por el tipo de relación: entrenada y no entrenada. 

Las relaciones entrenadas corresponden a las empleadas en la condición de 

entrenamiento (en este caso exclusivamente identidad) y las no entrenadas a las 

que no fueron empleadas durante el entrenamiento (en este caso las respuestas 

correctas en las relaciones de orden, inclusión, semejanza, diferencia, menor que y 

exclusión). En esta figura se puede observar que el porcentaje de respuestas 

correctas de la relación entrenada fue del 20% mientras en las relaciones que no 

fueron entrenadas fueron de 0% en orden, 00/o en inclusión, 0% en semejanza, 0% 

en diferencia, 0% en menor que y 0% en exclusión. 
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Figura 43. Presenta el porcentaje total de no correspondencia instrumental-incorrecta, referencial

correcta ( INS-1 REF-C) por tipo de relación de entrenada (identidad) y no entrenadas (orden, 

inclusión, semejanza, diferencia, menor que y exclusión), en la prueba de comportamiento creativo 

para el grupo V-C. 
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En la Figura 44 se presenta el porcentaje global de respuestas correctas en la 

condición de entrenamiento y la prueba de transferencia para el grupo V-V, en ella 

se observa que el porcentaje de respuestas correctas durante el entrenamiento fue 

de 74%, mientras que en la prueba de transferencia el mismo indicador cayó al 

66%. 
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Figura 44. Gráfica comparativa del porcentaje total de respuestas correctas en la condición de 

entrenamiento y prueba de transferencia del grupo V-V. 
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En la Figura 45 se presentan los datos correspondientes al mismo grupo 

durante la condición de entrenamiento, desglosándolos por tipo de relación (en este 

caso se utilizaron las relaciones de: identidad, orden e inclusión). En esta figura se 

observa que el porcentaje de respuestas correctas por relación fue de 80% en 

identidad, 54% en orden y 66% en inclusión. 
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Figura 45. Gráfica comparativa de porcentaje da respuestas correctas por relación en la condición de 

entrenamiento del grupo V-V. 
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En la Figura 46 se presenta el porcentaje global de respuestas correctas en la 

prueba de transferencia del mismo grupo de entrenadas y no entrenadas. Las 

relaciones entrenadas corresponden a las empleadas en la condición de 

entrenamiento (en este caso identidad, on:len e inclusión) y las no entrenadas a las 

que no fueron empleadas durante el entrenamiento (en este caso el promedio total 

de las respuestas correctas en las relaciones de semejanza, diferencia, menor que 

e inclusión). En esta figura se muestra que el porcentaje total de respuestas 

correctas de la relación enlrenada fue de 72%, mientras que el porcentaje total de 

las relaciones no entrenadas fue de 62%. 
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Figura 46. Gráfica comparativa del porcentaje total de respuestas correctas de entrenadas y no 

entrenadas en la prueba de trasferencia del grupo V-V. 
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En la Figura 47 se presentan los datos correspondientes al mismo grupo 

durante la prueba de transferencia, desglosándolos por tipo de relación: entrenada y 

no entrenada. Las relaciones entrenadas corresponden a las empleadas en la 

condición de entrenamiento (en este caso fueron: identidad, orden e inclusión) y las 

no entrenadas a las que no fueron empleadas durante el entrenamiento (en este 

caso el promedio de las respuestas correctas en las relaciones de semejanza, 

diferencia, menor que y exclusión). En esta figura se puede observar que el 

porcentaje de respuestas correctas de la relaciones entrenadas fue del 100% en 

identidad, 40% en orden y 78% en inclusión, mientras en las relaciones que no se 

entrenaron fue de 72% en semejanza, 56% en diferencia, 56% en menor que y 64% 

en exclusión. 
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Figura 47. Gráfica comparativa de porcentaje de respuestas correctas por relación de entrenadas 

(Identidad, orden e inclusión) y no entrenadas (semejanza, diferencia, menor que y exclusión) en la 

prueba de trasferencia del grupo V-V. 

1 



86 

En la Figura 48 se presenta el porcentaje global de respuestas correctas 

instrumentales y referenciales en la prueba de comportamiento creativo para el 

mismo grupo; en ella se aprecia que el porcentaje de respuestas correctas fue de 

57% para las instrumentales y de 46% para las referenciales. 
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Figura 48. Presenta el porcentaje total de respuestas correctas instrumentales y referenciales en la 

prueba de comportamiento creativo del grupo V-V. 
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En la Figura 49 se presenta el porcentaje global de respuestas correctas 

instrumentales en la prueba de comportamiento creativo del mismo grupo de 

entrenadas y no entrenadas. Las relaciones entrenadas corresponden a las 

empleadas en la condición de entrenamiento (en este caso identidad, orden e 

inclusión) y las no entrenadas a las que no fueron empleadas durante el 

entrenamiento (en este caso el promedio total de las respuestas correctas en las 

relaciones de semejanza, diferencia, menor que e inclusión). En esa figura se 

muestra que el porcentaje total de respuestas correctas de la relación entrenada fue 

de 60%, mientras que el porcentaje total de las relaciones no entrenadas fue de 

55%. 
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Figura 49. Presenta el porcentaje total de respuestas correctas instrumentales entrenadas y no 

entrenadas en la prueba de comportamiento crelllivo del grupo C-V. 
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En la Figura 50 se presenta el porcentaje global de respuestas correctas 

instrumentales en la prueba de comportamiento creativo del mismo grupo de 

entrenadas y no entrenadas. Las relaciones entrenadas corresponden a las 

empleadas en la condición de entrenamiento (en este caso identidad, orden e 

inclusión) y las no entrenadas a las que no fueron empleadas durante el 

entrenamiento (en este caso el promedio total de las respuestas correctas en las 

relaciones de semejanza, diferencia, menor que e inclusión). En esa figura se 

muestra que el porcentaje total de respuestas correctas de la relación entrenada fue 

de 60%, mientras que el porcentaje total de las relaciones no entrenadas fue de 

35%. 
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Figura 50. Presenta el porcentaje total de respuestas correctas instrumentales entrenadas y no 

entrenadas en le prueba de comportamiento creativo del grupo C-V. 
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En la Figura 51 se muestra el porcentaje de respuestas correctas 

instrumentales de la prueba de comportamiento creativo del mismo grupo, 

desglosándolos por el tipo de relación: entrenada y no entrenada. Las relaciones 

entrenadas corresponden a las empleadas en la condición de entrenamiento (en 

este caso fueron: identidad, orden e inclusión) y las no entrenadas a las que no 

fueron empleadas durante el entrenamiento (en este caso las respuestas correctas 

en las relaciones de semejanza, diferencia, menor que y exclusión). En esta figura 

se puede observar que el porcentaje de respuestas correctas de las relaciones 

entrenadas fue del 60% en identidad, 40% en orden y 80% en inclusión, mientras en 

las relaciones que no fueron entrenadas fueron de 60% en semejanza, 20% en 

diferencia, 60% en menor que y 80% en exclusión. 
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Figura 51. Presenta el porcentaje de respuestas correctas instrumentales por relación entrenadas 

(identidad. orden e inclusión) y no entrenadas (semejanza, diferencia, menor que y exclusión) en la 

prueba de comportamiento creativo del grupo V-V. 
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En la Figura 52 se muestra el porcentaje de respuestas correctas referenciales 

de la prueba de comportamiento creativo del mismo grupo, desglosándolos por el 

tipo de relación: entrenada y no entrenada. Las relaciones entrenadas 

corresponden a las empleadas en la condición de entrenamiento (en este caso 

fueron: identidad, orden e inclusión) y las no entrenadas a las que no fueron 

empleadas durante el entrenamiento (en este caso las respuestas correctas en las 

relaciones de semejanza, diferencia, menor que y exclusión). En esta figura se 

puede observar que el porcentaje de respuestas correctas de las relaciones 

entrenadas fue del 60% en identidad, 40% en orden y 80% en inclusión, mientras en 

las relaciones que no fueron entrenadas fueron de 40% en semejanza, 20% en 

diferencia, 20% en menor que y 60% en exclusión. 
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Figura 52. Presenta el porcentaje de respueslas correctas referenciales por relación entrenadas 

(Identidad, orden e inclusión) y no entrenadas (semejanza, diferencia, menor que y exclusión) en la 

prueba de comportamiento creativo del grupo V-V. 
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En la Figura 53 se presenta el porcentaje global de correspondencia y no 

correspondencia instrumental -referencial de la prueba de comportamiento creativo 

para el mismo grupo (en este caso C-C para el porcentaje de correspondencias 

instrumental-referencial correctas, 1-1 para el porcentaje de correspondencias 

instrumental-referencial incorrectas, C-1 para el porcentaje de no correspondencia 

instrumental correcta y referencial incorrecta y 1-C para el porcentaje de no 

correspondencia instrumental incorrecta y referencial correcta); en ella se aprecia 

que el porcentaje de correspondencias fue de 40% para C-C, 37% para 1-1, 17% 

para C-1 y 6% para 1-C. 
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Figura 53. Presenta el porcentaje total de correspondencia (correcta-a>rrecta e-e y incorrecta

incorrecta 1-1 ) y no correspondencia (correcta-incorrecia C-1 y incorrecta-rorrecta 1-C) instrumental

referencial de la prueba de comportamiento creativo para el grupo V-V. 
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En la Figura 54 se presenta el porcentaje global de correspondencia y no 

correspondencia instrumental -referencial de la prueba de comportamiento creativo 

para el mismo grupo, desglosándose en: entrenadas y no entrenadas. Las 

relaciones entrenadas corresponden a las empleadas en la condición de 

entrenamiento (en este caso las respuestas correctas en las relaciones de ID, O e 

IN) y las no entrenadas a las que no fueron empleadas durante el entrenamiento (en 

este caso las respuestas correctas en las relaciones de S, D, MEQ Y EX). En este 

caso C-C para el porcentaje de correspondencias instrumental-referencial correctas, 

1-1 para el porcentaje de correspondencias instrumental-referencial incorrectas, C-1 

para el porcentaje de no correspondencia instrumental correcta y referencial 

incorrecta y 1-C para el porcentaje de no correspondencia instrumental incorrecta y 

referencial correcta; en ella se aprecia que el porcentaje de correspondencias de C

e fue de 53% para la entrenada y 30% para la no entrenada, 1-1 fue de 33% en la 

entrenada y 40% para las no entrenadas, en C-1 fue de 13% para la entrenada y 

26% para las no entrenadas, en 1-C fue de 13% para la entrenada y de 5% para la 

no entrenada. 
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Figura 54. Presenta el porcentaje total de correspondencia (correcta-<xJrmcta e-e y incorracta

incorrecta 1-1) y no correspondencia (correcta-incorrecta C-1 y incorrecta-correcta 1-C) instrumental -

referencial de entrenadas y no entrenadas de la prueba de comportamiento creativo para el grupo 

V-V. 
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En la Figura 55 se muestra el porcentaje de correspondencia instrumental

referencial correctas (C-C) de la prueba de comportamiento creativo del mismo 

grupo, desglosándolos por el tipo de relación: entrenada y no entrenada. Las 

relaciones entrenadas corresponden a las empleadas en la condición de 

entrenamiento (en este caso las relaciones de identidad, orden e inclusión) y las no 

entrenadas a las que no fueron empleadas durante el entrenamiento (en este caso 

las respuestas correctas en las relaciones semejanza, diferencia, menor que y 

exclusión). En esta figura se puede observar que el porcentaje de 

correspondencias correctas de las relaciones entrenadas fue del 60% en identidad, 

20% en orden, 80% en inclusión, mientras en las relaciones que no fueron 

entrenadas fueron de 400/o en semejanza, 0% en diferencia, 20% en menor que y 

60% en exclusión. 
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Figura 55. Presenta el porcentaje total de correspondencia instrumental-referencial correctas ( INS-C 

REF-C), por tipo de relación de entrenadas (identidad. orden e inclusión) y no entrenadas 

(semejanza. diferencia, menor que y exclusión), en la prueba de comportamiento creativo para el 

grupo V-V. 
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En la Figura 56 se muestra el porcentaje de correspondencia instrumental

referencial incorrectas (1-1) de la prueba de comportamiento creativo del mismo 

grupo, desglosándolos por el tipo de relación: entrenada y no entrenada. Las 

relaciones entrenadas corresponden a las empleadas en la condición de 

entrenamiento (en este caso las relaciones de identidad, orden e inclusión) y las no 

entrenadas a las que no fueron empleadas durante el entrenamiento (en este caso 

las respuestas correctas en las relaciones 

exclusión). En esta figura se puede 

semejanza, diferencia, menor que y 

observar que el porcentaje de 

correspondencias incorrectas de las relaciones entrenadas fue del 40% en 

identidad, 40% en orden, 20% en inclusión, mientras en las relaciones que no 

fueron entrenadas fueron de 40% en semejanza, 60% en diferencia, 40% en menor 

que y 20% en exclusión. 
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Figura 56. Presenta el porcentaje total de correspondencia instrumental-referencial incorrectas ( INS-

1 REF-1) por tipo de relación de entrenada (identidad. orden e inclusión) y no entrenadas (semejanza, 

diferencia. menor que y exclusión). en la prueba de comportamiento creativo para el grupo V-V. 
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En la Figura 57 se muestra el porcentaje de no correspondencia instrumental 

correcta, referencial incorrecta (C-1) de la prueba de comportamiento creativo del 

mismo grupo, desglosándolos por el tipo de relación: entrenada y no entrenada. 

Las relaciones entrenadas corresponden a las empleadas en la condición de 

entrenamiento (en este caso las relaciones de identidad, orden e inclusión) y las no 

entrenadas a las que no fueron empleadas durante el entrenamiento (en este caso 

las respuestas correctas en las relaciones semejanza, diferencia, menor que y 

exclusión). En esta figura se puede observar que el porcentaje de no 

correspondencias correcta-incorrecta de las relaciones entrenadas fue del 0% en 

identidad, 20% en orden, 0% en inclusión, mientras en las relaciones que no fueron 

entrenadas fueron de 20"/a en semejanza, 20% en diferencia, 40% en menor que y 

20% en exclusión. 
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Figura 57. Presenta el porcentaje total de no correspondencia instrumental-correcta, referencial

Incorrecta ( INS-C REF-1) por tipo de relación de entrenada (Identidad, orden e inclusión) y no 

entrenadas ( semejanza, dderencia, menor que y exclusión), en la prueba de comportamiento 

creativo para el grupo V-V. 
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En la Figura 58 se muestra el porcentaje de no correspondencia instrumental 

incorrecta, referencial correcta (1-C) de la prueba de comportamiento creativo del 

mismo grupo, desglosándolos por el tipo de relación: entrenada y no entrenada. 

Las relaciones entrenadas corresponden a las empleadas en la condición de 

entrenamiento (en este caso tas relaciones de identidad, orden e inclusión) y las no 

entrenadas a las que no fueron empleadas durante el entrenamiento (en este caso 

las respuestas correctas en las relaciones semejanza, diferencia, menor que y 

exclusión). En esta figura se puede observar que el porcentaje de no 

correspondencias incorrecta-correcta de las relaciones entrenadas fue del 0% en 

identidad, 20% en orden, 0% en inclusión, mientras en las relaciones que no fueron 

entrenadas fueron de 0% en semejanza, 20% en diferencia, 0% en menor que y O"lo 

en exclusión. 
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Figura 58. Presenta el porcentaje total de no correspondencia instrumental-incorrecta, referencial

correcta ( INS-1 REF-C) por tipo de relación de entrenada (Identidad, orden e Inclusión) y no 

entrenadas (semejanza, diferencia, menor que y exclusión), en la prueba de comportamiento creativo 

para el grupo V-V. 
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A continuación se presentaran las gráficas de los resultados más 

representativos de los cuatro grupos durante todas las fases. 

En la Figura 59 se presenta el porcentaje global de respuestas correctas en la 

condiciones de entrenamiento en los cuatro grupos, en ella se aprecia que el 

porcentaje de respuestas correctas más alto correspondió al grupo expuesto a la 

condición constante-constante (99%) y el más bajo al grupo expuesto a la condición 

constante-variable (54%). 
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Figura 69. Presenta el porcentaje total de respuestas conectas en los cuatro grupos en las 

condiciones de entrenamiento. 
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En la Figura 60 se muestra el porcentaje global de respuestas correctas 

entrenadas y no entrenadas en la prueba de transferencia en los cuatro grupos. En 

este gráfico podemos observar que en la prueba de transferencia de las relaciones 

entrenadas (transferencia intramodal y extramodal), el porcentaje más alto 

correspondió a los grupos que se expusieron a las condiciones C-C (88%) y V-C 

(84%), seguido del grupo V-V (72%) y el porcentaje más bajo lo obtuvo el grupo 

expuesto a la condición C-V (40%). En aquellas relaciones no entrenadas 

(transferencia extrarelacional) el grupo que se expuso a la condición variable

variable mostró el porcentaje de respuestas correctas más elevado (62%). 
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Figura 60. Presenta el porcentaje total de respuestas correctas entrenadas y no entrenadas de los 

cuatro grupos en la prueba de transferencia. 
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En la Figura 61 se observa el porcentaje global de respuestas instrumentales

referenciales de la prueba de comportamiento creativo en los cuatro grupos, en ella 

se aprecia que en las instrumentales (dibujos) el porcentaje más alto correspondió 

al grupo expuesto a la condición V-V (57%) y el más bajo al grupo expuesto a la 

condición C-V (17%). Con respecto a las referenciales, el porcentaje más alto 

correspondió también al grupo expuesto a la condición V-V (46%) y el más bajo al 

grupo expuesto a la condición C-V (9%). 

-·-·-- -· ------- -1 1/) 
100 ~ o 90 w a: 80 a: 

1 
o 70 o 57 

~ 
60 

1 

50 1/) 37 a Instrumental w 40 34 34 :::> 
D- 30 

lií 
• Referencial 1/) 

w 20 17 a: 
IW 10 ,e 
: ;;e o 

C-C C-V V-C V-V i ___ ____J 

Figura 61. Presenta el porcentaje total de respuestas correctas instrumental-referencial de los cuatro 

grupos en la prueba de prueba de comportamiento creativo. 
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En la Figura 62 se presenta el porcentaje general de respuestas entrenadas y no 

entrenadas instrumentales de la prueba de comportamiento creativo en los cuatro 

grupos, en ella se muestra que en aquellas relaciones que se entrenaron 

(transferencia intramodal y extramodal) el porcentaje más alto correspondió a los 

grupos expuestos a las condiciones de C-C (60%) y V-V (60%) y el más bajo a el 

grupo que se expuso a la condición C-V (13%). Con respecto a las relaciones no 

entrenadas (transferencia extrarelacional) el porcentaje más alto correspondió al 

grupo V-V (55%) y el más bajo a el grupo expuesto a la condición C-V (20%). 
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Figura 62. Presenta el porcentaje total de respuestas correctas entrenadas y no entrenadas 

instrumental de los cuatro grupos en la prueba de prueba de comportamiento creativo . 
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En la Figura 63 se observa el porcentaje general de respuestas entrenadas y no 

entrenadas refrerenciales de la prueba de comportamiento creativo en los cuatro 

grupos, en ella se muestra que en aquellas relaciones que se entrenaron 

(transferencia intramodal y extramodal) el porcentaje más alto correspondió también 

a los grupos expuestos a las condiciones de C-C (60%) y V-V (60%) y el más bajo 

a el grupo expuesto a la condición C-V (13%). En las relaciones entrenadas 

(transferencia extrarelacional) el porcentaje más alto correspondió al grupo 

expuesto a la condición V-V (35%) y el más bajo a el grupo expuesto a la condición 

C-V(5%). 
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Figura 63. Presenta el porcentaje total de respuestas correctas entrenadas y no entrenadas 

referencial de los cuatro grupos en la prueba de prueba da comportamiento creativo. 
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En la Figura 64 se muestra el porcentaje global de correspondencias 

instrumental-referencial correctas de la prueba de comportamiento creativo de los 

cuatro grupos, en ella se observa que el porcentaje de correspondencia 

instrumental-referencial correctas más alto correspondió al grupo expuesto a la 

condición V-V (40%) y el más bajo a el grupo expuesto a la condición C-V (0%). 
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Figura 64. Presenta el porcentaje total de correspondencias instrumental-referencial correctas de los 

cuatro grupos en la prueba de prueba de comportamiento creativo. 
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En la Figura 65 se muestra el porcentaje global de correspondencias 

instrumental-referencial incorrectas de la prueba de comportamiento creativo de los 

cuatro grupos, en ella se observa que el porcentaje de correspondencias 

instrumental-referencial incorrectas más alto correspondió a el grupo expuesto a la 

condición de C-V (74%) y el más bajo al grupo expuesto a la condición V-V (37%). 
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Figura 65. Presenta el porcentaje total de correspondencias instrumental-referencial incorrectas de 

los cuatro grupos en la prueba de comportamiento creativo. 
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CONCLUSIONES 

Antes de comenzar las conclusiones cabe recordar que el objetivo del presente 

estudio consistió en evaluar los efectos de la variabilidad del entrenamiento sobre la 

transferencia del desempeño efectivo y sobre la emergencia del comportamiento 

creativo en estudiantes universitarios, utilizando un procedimiento de igualación de 

la muestra de segundo orden. 

Los entrenamientos empleados fueron definidos por el número de relaciones 

entre los estlmulos selectores (una sola en el caso de los grupos C-C y V-C, o 

varias en los grupos V-V y C-V) y por la constancia vs variabilidad de las respuestas 

efectivas (correctas) en los ensayos (constante en los grupos C-V y C-C, y variable 

en los grupos V-C y V-V). 

Estos resultados se describieron por el porcentaje total de respuestas correctas 

tanto en el entrenamiento, la prueba de transferencia y la prueba de 

comportamiento creativo; asl como las correspondencias correcto-correcto (C-C), 

incorrecto-incorrecto (1-1), correcto-incorrecto (C-1) e incorrecto-correcto (1-C), en la 

prueba de comportamiento creativo. Los cuales nos proporcionaron información 

sobre: la adquisición de la ejecución en cada uno de los tipos de entrenamiento; el 

grado de transferencia de lo aprendido durante el entrenamiento a situaciones 

novedosas (novedosas en términos de las instancias, las modalidades y las 

relaciones); sobre la posibilidad diferencial que, como competencia funcionalmente 

efectiva, genera cada tipo de entrenamiento para la "construcción" de problemas 

respecto de los cuales una opción predeterminada es la solución correcta; sobre la 

competencia diferencialmente desarrollada por cada tipo de entrenamiento para 

referir lingülsticamente el problema que darla sentido a una opción predeterminada 

corno solución correcta (en otras palabras informa sobre el "saber que• de cada tipo 

de entrenamiento); sobre la congruencia existente entre lo que se dice y lo que se 

hace en la prueba de comportamiento creativo. 
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Un primer resultado muestra, que el nivel general de ejecución en el 

entrenamiento, es mayor en el grupo en el que se presentó una misma respuesta y 

un mismo problema {C-C), no asl en los demás grupos en los que se exigió una 

mayor variabilidad tanto en la respuesta como en el problema {V-V); por otro lado, 

en la prueba de transferencia se observó lo contrario, el nivel general de ejecución 

fue mayor en el grupo en que la situación exigía una mayor variabilidad de la 

respuesta y del problema (V-V), esto significa, que el entrenamiento en situaciones 

que implican un mayor número de problemas diferentes y un mayor número de 

respuestas diferentes, permite o genera la disposición a adecuarse de manera 

efectiva a situaciones novedosas, es decir, no solo dentro de la modalidad, sino 

también entre instancias, relaciones y dimensiones {transferencia intramodal, 

extramodal y extrarrelacional). 

Los resultados demostraron que una historia de entrenamiento que incluye una 

mayor variabilidad de condiciones, promovió una mejor ejecución de los sujetos en 

prueba de transferencia, siendo también éste tipo de historia la que se relacionó con 

la formulación de las reglas más complejas y con mayor correspondencia respecto a 

la regla general de ejecución. Estos resultados destacan la importancia de un 

entrenamiento variado como un precedente para el logro de conducta inteligente. 

Estos datos son congruentes, con el conjunto de evidencia experimental 

disponible en el estudio del comportamiento inteligente en el que muestran que la 

efectividad y variabilidad de ésta es dependiente de las condiciones de 

entrenamiento, siendo cruciales en éste sentido tanto la diversidad fisica de los 

elementos involucrados como la del tipo y número de relaciones {estructuras 

contingenciales) a las que es expuesto el sujeto (Cepeda, Hickman, Moreno, 

Peñalosa, y Ribes, 1991; Cepeda, Moreno, y Lanos, 2000; Hernández-Pozo, 

Sánchez, Gutiérrez, González, y Ribes, 1987; Moreno, Cepeda, Hickman, 

Peñalosa, y Ribes, 1991; Ribes, y Martlnez, 1990; Ribes, Cepeda, Hickman, 

Moreno, y Peñalosa, 1992; Ribes, Domlnguez, Tena y Martlnez, 1992; Ribes, 

Hickman, Peñalosa, Martlnez, Hermosillo, e lbañe1. 1988; Varela, y Quintana, 

1995). 
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Con base a lo anterior, podemos dejar asentado una primera conclusión 

preliminar de éste trabajo de exploración experimental del comportamiento creativo: 

Que en efecto la condición de entrenamiento de situaciones de mayor 

variabilidad de la respuesta y del problema, es promotora de una mayor capacidad 

de ajuste a un mayor número de situaciones, es decir, que la generalización o 

trasferencia es mucho mas amplia bajo esas condiciones de entrenamiento y; que 

en tos grupos en las situaciones con menor variabilidad de la respuesta o de el 

problema (C-C, C-V, V-C) hubo menor transferencia. 

Un segundo resultado muestra, que el nivel de ejecución de la prueba de 

transferencia por ensayos pertenecientes a las relaciones entrenadas fue atto en 

todos los grupos al menos en la relación de identidad y en las relaciones no 

entrenadas fue la de semejanza; cabe mencionar que el grupo con más alto nivel de 

ejecución en la relación de identidad y en las otras relaciones entrenadas (orden e 

inclusión) y no entrenadas (semejanza, diferencia, menor que y exclusión) fue en 

donde el entrenamiento exigió una mayor variabilidad de la respuesta y del 

problema (V-V), no asi en los demás grupos que su nivel de ejecución fue bajo, con 

excepción en semejanza. 

Esto nos hace pensar, que el sujeto responde más fácilmente a identidad y a 

semejanza, porqué es probable que buena parte ele nuestro entrenamiento cotidiano 

a lo largo de nuestra existencia este fundado en la comparación de lo idéntico y 

semejante, y que aunque la frecuencia con que nos exponen cotidianamente a 

relaciones de orden, inclusión, menor qué, exclusión, etc., es "muy poca", 

observamos que en el grupo V-V fue el que presentó un nivel de ejecución más alto, 

de tal manera que no se puede atribuir a las historias particulares de cada sujeto las 

diferencias observadas en el grupo, ya que los grupos fueron formados de un modo 

totalmente aleatorio. 

Asi, que si partiéramos del hecho de que depende de la historia individual, 

obtendriamos el premio Nobel, si hubiéramos hecho que las historias individuales 
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fueran idénticas dentro de un grupo, idénticas dentro de otro y diferentes entre sf. 

Por lo que podemos decir: 

1.Que la ejecución de la prueba de transferencia en ensayos pertenecientes a 

las relaciones entrenadas fueron diferentes a la ejecución observada en las 

relaciones no entrenadas. 

2.Que los sujetos en el grupo variable-variable tiene una mayor ejecución en los 

ensayos de las relaciones no entrenadas que todos los demás grupos. 

3.Que las diferencias observadas se pueden atribuir perfectamente al 

entrenamiento. 

Un tercer resultado que destaca en éste trabajo con respecto en la prueba de 

comportamiento creativo, es que, el nivel de ejecución más alto fue observado en el 

grupo V-V, agregando algo nuevo, que el sujeto no solamente es capaz de 

responder de manera efectiva, es decir, de resolver efectivamente un problema, 

sino que además es capaz de identificar el problema y la respuesta correcta. Así, el 

entrenamiento en una condición de variable-variable es promotor no sólo de 

transferencia de lo aprendido, sino de generar cosas que no le fueron entrenadas. 

Se observa también, que la ejecución en esta prueba al menos en términos 

instrumentales y referenciales es mucho más alta en el grupo variable-variable que 

en los otros grupos. 

Antes de continuar cabe aclarar la diferencia que existe entre las respuestas 

instrumentales y referenciales, que tienen que ver con lo que Ryle (1949) denomina 

el saber qué y el saber cómo, es decir, el saber qué tiene que ver con la 

descripción lingüística de aquello que sabe hacer y el saber cómo tiene que ver con 

el hacer independientemente de que lo puedas o no decir ejemplo: 

Uno puede saber cómo se maneja un coche sin saber que mecanismos están 

implicados en el coche, ya que si preguntamos para qué sirve el clutch, muchos 

CTESIS CON -·--¡ 
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sabemos que hay que pisarlo para cambiar velocidad, para cortar velocidades, etc. 

(saber cómo), pero pocos sabemos que es lo que hace (saber qu~). ya que al 

pisarlo en términos generales, frena las revoluciones de la caja y del motor para que 

los diferentes engranajes embraguen o embonen entre si por medio de la palanca 

de velocidades. Por lo que las personas pueden hacerlo, pero eso no quiere decir 

que ellas sepan porqué funcionan las cosas como funcionan y viceversa o ambas. 

Por ende, en esta investigación las respuestas instrumentales tienen que ver 

con la resolución efectiva de los problemas (dibujos) y las respuestas referencias la 

explicación lingüistica de ese hacer. por ejemplo: en la prueba de comportamiento 

creativo un participante dibujo correctamente en uno de los ensayos, sin embargo la 

mspuesta referencial estuvo mal, no explicó el por qué de los mismos. 

Una vez que queda claro las respuestas tanto instrumentales y referenciales, 

podemos observar que el nivel de ejecución en la prueba de comportamiento 

creativo por ensayos pertenecientes a las respuestas instrumentales (dibujo) de las 

relaciones entrenadas y no entrenadas fue más alto y más consistente en el grupo 

V-V, con respecto a las respuestas referenciales (explicación), el nivel de ejecución 

por relaciones fue mayor y más consistente en el mismo grupo, sin embargo, en el 

grupo C-C en los ensayos pertenecientes a las relaciones orden y semejanza tuvo 

un nivel de ejecución mayor que en el grupo mencionado, esto se puede deber a 

que la prueba de transferencia sirvió como entrenamiento para la realización de 

dicha prueba de comportamiento creativo, lo que confirma lo dicho. 

Por ultimo, en la prueba de comportamiento creativo con respecto a las 

correspondencias instrumental y referencial correcto nuevamente el nivel de 

ejecución general fue mayor en el grupo V-V (respuesta, variable-problema, 

variable), que confirma nuevamente que este tipo de entrenamiento propicia una 

mejor efectividad reactiva. 

En la correspondencia instrumental y referencial incorrecto, el porcentaje total 

mayor fue en el grupo C-V (respuesta, constante-problema, variable). 
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En la correspondencia inslrumental-correcto referencial-incorrecto el porcentaje 

mayor fue en el grupo V-C (respuesta, variable- problema, constante). 

En la correspondencia instrumental-incorrecto referencial-correcto el porcentaje 

mayor fue en los grupos C-C y C-V. 

Estos resultados nos permiten ver que hay una diferencia sistemática entre los 

grupos, se concluye que el entrenamiento permite que el sujeto sea más o menos 

capaz de resolver y explicar verbalmente la condición bajo la cuál una respuesta es 

correcta. 

De manera general el conjunto de todos estos resultados nos permiten 

establecer: 

Primero, que la condición de entrenamiento que aqui llamamos variable

variable es promotora de una mejor transferencia intramodal, extramodal y 

extrarrelacional. 

Segundo, qué esa misma condición de entrenamiento es la mejor promotora de 

la ejecución en situaciones donde no tienen que resolver el problema cuyas 

soluciones les fueron entrenadas, sino identificar el problema que le da sentido a 

una solución como tal. 

Tercero, esto permite que el sujeto sea más o menos capaz de describir 

verbalmente la condición bajo la cuál una respuesta es correcta y esto ultimo es 

fundamental, porque sí lo puede hacer, no importa donde este, en cualquier 

momento lo podrá decir, ejemplo: al tomar un teléfono. alguien debe de poner su 

mano dependiendo de donde está, de que tamaño es. que forma tiene y sólo tiene 

sentido como solución eso. si hay un teléfono. Pero en cambio, cuando se trata de 

una relación de igualdad hay que responder al objeto o estimulo que comparte 

todas las caracterlsticas fisicas con otro objeto o estimulo, esto se puede decir y/o 

~. ·, 
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hacer aqul y en china y frente a cualquier objeto, lo que nos libera de cualquier 

restricción del aqul y del ahora. 

Con base a los resultados de este trabajo, y considerando que la conducta 

creativa es aquella que, además de novedosa, genera nuevos criterios de ajuste, 

podemos reconocer las siguientes condiciones necesarias para la emergencia de 

este tipo de conducta: 

a) Un desempeño efectivo y variado en el cumplimiento de criterios de ajuste 

funcionalmente pertenecientes al mismo dominio; 

b) La identificación de la estructura contigencial que define la efectividad de la 

conducta en una situación determinada. En otras palabras, el reconocimiento 

del problema a resolver y respecto del cual una respuesta puede o no ser 

"solución"; 

c) La disponibilidad de las formas de respuesta efectivas como solución del tipo 

de problema que caracterizan o componen un determinado ámbito de 

desempeño. 

En relación con estas condiciones, es claro que en este trabajo se confirma que a 

mayor variabilidad en el tipo de problemas y de respuestas entrenadas se potencia la 

posibilidad de ajuste efectivo a situaciones novedosas. Debe notarse, sin embargo, 

que sólo se entrenó a resolver problemas sin entrenamiento previo explicito en la 

identificación de tales problemas y que si recordamos que la secuencia evolutiva del 

comportamiento creativo es la identificación-resolución-descripción-formulación de 

problemas o crilerios, tendriamos que empezar a evaluar los efectos que pueda tener 

al exponer a los individuos a diferentes condiciones (arreglos contingenciales) sobre 

la trasferencia tanto del desempeño efectivo y la emergencia del comportamiento 

creativo como podria ser: el enseñarles a identificar los problemas, enseñarles a 

describir los problemas, asi como su formulación. aplicar diferentes tipos de 
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hacer aqui y en china y frente a cualquier objeto, lo que nos libera de cualquier 

restricción del aqul y del ahora. 

Con base a los resultados de este trabajo, y considerando que la conducta 

creativa es aquella que, además de novedosa, genera nuevos criterios de ajuste, 

podemos reconocer las siguientes condiciones necesarias para la emergencia de 

este tipo de conducta: 

a) Un desempeño efectivo y variado en el cumplimiento de criterios de ajuste 

funcionalmente pertenecientes al mismo dominio; 

b) La identificación de la estructura contigencial que define la efectividad de la 

conducta en una situación determinada. En otras palabras, el reconocimiento 

del problema a resolver y respecto del cual una respuesta puede o no ser 

"solución"; 

c) La disponibilidad de las formas de respuesta efectivas como solución del tipo 

de problema que caracterizan o componen un determinado ámbito de 

desempeño. 

En relación con estas condiciones, es daro que en este trabajo se confirma que a 

mayor variabilidad en el tipo de problemas y de respuestas entrenadas se potencia la 

posibilidad de ajuste efectivo a situaciones novedosas. Debe notarse, sin embargo, 

que sólo se entrenó a resolver problemas sin entrenamiento previo explicito en la 

identificación de tales problemas y que si recordamos que la secuencia evolutiva det 

comportamiento creativo es la identificación-resolución-descripción-formulación de 

problemas o criterios, tendriamos que empezar a evaluar los efectos que pueda tener 

al exponer a los individuos a diferentes condiciones (arreglos contingenciales) sobre 

la trasferencia tanto del desempeño efectivo y la emergencia del comportamiento 

creativo como podria ser: el enseñarles a identificar los problemas, enseñarles a 

describir los problemas, asi como su formulación, aplicar diferentes tipos de 
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consecuencias, utilizar secuencias de entrenamiento, aplicar probabilidad de 

consecuencias y solo con base en el estudio experimental riguroso de estas 

condiciones, contaremos con las condiciones necesarias para que en un futuro no 

muy lejano se pueda crear una metodologla adecuada para la promoción de éstos 

comportamientos en los distintos campos de incidencia, como podria ser el diseño de 

estrategias para la optimización de la enseñanza-aprendizaje en la psicologia. 

En otras palabras, podemos decir: 

a) La transferencia del desempeño efectivo entrenado es mayor cuando la 

variabilidad del entrenamiento es mayor, ergo el desempeño inteligente es 

favorecido por dicha variabilidad; 

b) La emergencia del comportamiento creativo es mayor cuando las condiciones 

de entrenamiento del desempeño efectivo son más variables; 

c) Existe una relación positiva entre comportamiento inteligente y 

comportamiento creativo; 

d) La variabilidad del entrenamiento constituye una condición promotora tanto 

de desempeños inteligentes como creativos; 

e) A mayor variabilidad del entrenamiento mayor correspondencia hacer-decir. 

Finalmente, es necesario evaluar otros aspectos del entrenamiento como 

posibles condiciones promotoras del comportamiento creativo (diferentes tipos de 

consecuencias, la identificación de relaciones, secuencias de entrenamiento, 

probabilidad de consecuencias, formulación problemas, identificación de los 

problemas). 

- TESIS CÓ~~ -J 
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ANEXO 1 

Arreglo típico del procedimiento de igualación de la muestra de segundo orden. 

DISCRIMINACIÓN CONDICIONAL DE SEGUNDO ORDEN 

1FIGURA1 1FIGURA1 

1 FIGURA 1 

... -- Estímulos 
selectores 

Estimulo 
muestra 

1 FlG'-',R .-ª ·. 1 1 FIGURA 1 1 FIGURA 11 FIGURA 1 ... -- Estímulos 
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'·.,__..·· RETROALIMENTACIÓN: ~ RESPUESTA 

"CORRECTO" O "INCORRECTO" 'Q 
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ANEX02 

Relaciones empleadas durante el entrenamiento, prueba de 

transferencia y prueba de comportamiento creativo: 

Identidad, es cuando los estlmulos selectores comparten todas las caracterlsticas 

flsicas. 

Orden, es cuando los estlmulos selectores comparten la secuencia de posición o 

numérica. 

Inclusión, es cuando un estimulo selector esta adentro del otro estimulo selector 

semejanza, es cuando los estlmulos selectores comparten solo una propiedad. 

dfferencla, es cuando los estlmulos selectores no comparten ninguna caracterlstica 

flsica. 

menor que, es cuando uno de los estlmulos selectores es menor en cantidad que el 

otro. 

exclusión, es cuando uno de los estlmulos selectores no esta adentro del otro. 
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ANEX03 

Arreglos empleados en las cuatro condiciones de entrenamiento. 

ENTRENAMIENTO 

Grpo. t CONSTANTE.CONSTANTEIC.CI 

""'""'"'' ••• •· 
---~- ----

-~, · •• CO.WAAATIVO 
CO~TO 

RETROALIMENTACt0N: 

~coRRECTo~ o HINCORRECTO" 

ENTRENAMIENTO 

Grpo. 3 VARIABLE.CONSTANTE (V.C) 

h • • • 

·-- ·c""" .. .a .... 

e........_..+_" 

•- ~E•ll!'llowlo-lr• 

ENTRENAMIENTO 

GPfo, 2 CONSTANTE0VARIABLE IC·YI 

• .... 
.. SMO Y MISMO LUGAR ... 

'~ . 
lllETROAL.MENl'ACION 

"CORAC.CTO' O "INC~ECtO" 

C~~D~ 

ENTRENAMIENTO 

JOENUYDS· 

tOIDEM'IDAD 

Gpfo. 4 VARIABLE-VARIABLE {\l·YI REL,,cKM:s 

"'"""º 

·I • • -Efl--••i.ctol" 

I· • 1 •---E•--•• 

~ ~ ·--,=· + •. 

COMPMo\T1Vtl C~CTO o.-EK:NT'E y owmrNTF LUG"R 

RETMOAL...CMACION "'CCfiRKTO' O 'lliC~O· 

Ejemplos de los ensayos del entrenamiento en el grupo expuesto a la condición 

constante-constante. (relación: identidad). 

•• A. 
A.• @V 

Correcto lnrnrrertn 

IDENTIDAD 

Wl vw 
A. 

A.O•\IY 
lnrorn•cto 
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'E¡emplos de los ensayos del entrenamiento en el grupo expuesto a la condición 

constante-variable. (relación: identidad, orden e inclusión) . 

•• A 
•o•w 

Correcto 

IDENTIDAD 

l ru·orrectn 

ORDEN 

•.11.i,.o,u .. 
"" 

~ .... 
Correcto 

INCLUSIÓN 

Ejemplos de los ensayos del entrenamiento en el grupo expuesto a la condición 

variable-constante. (relación: identidad). 

•• A ••©• ( ·urn.~·l·to 

AA • o••• lnl·orrecto 

IDENTIDAD 

DO 
© 

v•oo 
Correcto 

Ejemplos de los ensayos del entrenamiento en el grupo expuesto a la condición 

variable-variable. (relación: identidad, orden e inclusión). 

LJLJ 
o 

w•oo 
< ·urrecto 

IDENTIDAD 

Incorrecto 

ORDEN 

• 8 

• .. ~~). 
('orrecto 

INCLUSIÓN 

., . ... 
~·~\i._:.,f'.. L::·. ()~~-~ .. ~:fC~¡ 
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ANEX04 

Arreglo empleado en la prueba de transferencia. 

PRUEBA DE TRANSFERENCIA 

í - - -·E1-....nlldo<H 
i 

8 ¡ 

1 '~I g 

i - (. q~ ~ " ·- ··- -e_.,_, 
+ + ~ '. 

"y·' 
COWMATIVOCOARECTODrl:NONTEYDIFEREtn'l:LUGM 

Ejemplos de los ensayos de la prueba de transferencia en los cuatro grupos, 

expuestos a una condición variable-variable. (relación: identidad, orden, inclusión, 

semejanza, diferencia, menor que y exclusión}. 

- -• .. ··, 

IDENTIDAD 

-O: 
tJ*r <\7'0 

DIFERENCIA 

o-

ORDEN 

MENOR QUE 

INCLUSIÓN .... 
EXCLUSIÓN 

. ... 
& •••• 

SEMEJANZA 

---------,.--··--¡ 
Í TE$(8 CON t 

\ F A:LLA D R o:~ \F~~N j 
l.-·--------------- ·-



g¡ 
"' o 

~ z 
"' o 
5 
~ 
w 

ANEXOS 

Arreglo empleado en la prueba de comportamiento creativo. 

PRUEBA DE COMPORTAMIENTO CREATIVO 

RESPUESTAS 
INSTRUMENTALES 

123 

1't::::1 ==::!JI 1 't::::l I ==..111 •---Estimulas selectores 

• 
' • * • 
POR QUÉ: __________ _ 

RESPUESTAS 
REFERENCIALES 

·---

Estimulo muestra 

Estímulos 
comparativos 

7 ENSAYOS 

Prueba empleada en la condición de prueba de comportamiento creativo. 



' : , 
' ' : 
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NOMBRE:.~~~~~~~~~~~~~~~~-
SEMESTRE :~~~~~~~~~~~~~~~ 

FECHA: 
GRUPÓ:-==-

INSTRUCCIONES 

Completa loa arreglos colocando en loa recuadros superiores las figuras, 
palabras o números, de modo que la figura, palabra o número, sei\alada con un 
asterisco corresponda con la del centro y explica por qué. 

• • • * 
Ocho 

Tres uno treinta 

* 

-
.,,,. .. , ... 1 

: 
: 

cinco 

: 
: . . • ' : . 
: , 
' : 
' , 
' . 
' : 
' . . . • . 
: . • ' . . • • . • : ; 2.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

' : ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ • . • . • ; 
: 

JI • * 

: • : • ' , 
: 
: 
' , 
' , . 
: 
' ' ' ' ' 
' 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : 
.,,. ....... , .. ,,. .... ,, .. .,, ... ,,. ., .. ,,.,. ,,,,,. .. , ..... ,,. ... , .. ,,. ... ., ............ ""'"'· ""'"' ., .. .,.,, .... ,,,., ... .,• 

--····-1 TESIS CON 
~'ALLA OE ORlG~ 
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IJ 

• • 
* 

43-86-172 

5-67-89 67-172-5 27-54-108 14-50-30 

* 
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• • 

,,_ ..... ,,,.., .... ,,,,,.., .,,,, ..................... ·-· .,,,,, .. ,,., .. ,, .............. ,..., .,, .... ~ .... , ..... ,,.,, .. ,,,. ......... , 
l GRACIAS POR TU PARTICIPACION : .......... , ....... ·--· .... _ .. ,, ............. ,.. ... ,,, .. , .. , ......................... ,,,.,, ..... ~ ,,, .......... , ............ ,, ... ~ 

¡ --... - .......... 4' ••• ,. 
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