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RESUMEN 

El presente reporte de investigación se inscribe en una serie de investigaciones que se han 

desarrollado en los últimos años en el campo del comportamiento complejo y su 

vinculación con el lenguaje. Dichos estudios han tenido como marco teórico general el 

modelo intcrconductual propuesto por Kantor (1959) y desarrollado por Ribes y López 

(1985), con el objeto de evaluar diferentes estructuras contingcnciales que involucr..tn 

procesos verbales. desde aquellas ligadas a las características concretas de la tarea 

experimental, hm;ta aquellas que funcionan con base en reglas. En los citados trabajos. la 

relación entre la respuesta instrumental y la conducta verbal de los sujetos es entendida 

como proceso, el cual es evaluado a través de la elección de opciones textuales por pane de 

los sujetos. o a través de textos incon1plctos. o bajo manipulación de historia instruccional 

den1ostrando todos ellos la imponancia de las variables verbales en los procesos complejos. 

Con base en lo anterior se evaluó el efecto que tienen las descripciones verbales y la 

presentación de diferentes densidades de consecuencias sobre la adquisición. transferencia 

y mantenimiento de una respuesta de igualación a la muestra de prin1er orden. así como en 

la fonnulación de reglas generales de ejecución. Paniciparon 20 estudiantes de la carrera 

de psicología seleccionados a panir de su ejecución en Prctest (O a 2 acienos). y fueron 

asignados a cuatro grupos (dos controles y dos experimentales). La tarea experimental 

consistió en arreglos de igualación a la muestra de primer orden. en los cuales la respuesta 

de igualación dependió de la fase de entrenamiento (fonna. color y/o tamail.o). El 

reforzamiento respecto a la ejecución de los sujetos se presentó bajo una modalidad 

continua .. es decir al final de cada ensayo para un grupo control y uno experimental. 

mientras que a los otros dos grupos se les presentó bajo una n1odalidad intermitente. es 

decir cada tercer ensayo. Al término de las fases de entrcnrunicnto los sujetos fueron 

expuestos a una serie de pruebas de transferencia y se evaluó la generalización de sus 

respuestas a condiciones de estimulo novedosas. Para el análisis de las reglas generadas 

por los sujetos se utilizaron las categorías propuestas por Pcláez y Moreno ( 1998. 1999). 

Los datos permitieron observar que una ejecución efectiva no siempre conlleva la 

emergencia de descripciones verbales efectivas y anali:;r.ar el posible efecto ºinstrucciona1·· 

de los textos incompletos sobre la formulación de reglas generales de ejecución precisas. 



ANTECEDENTES TEÓRICOS 

Y EXPERIMENTALES DE LA CONDUCTA 

GOBERNADA POR REGLAS 

1.1. La Teoría del Análisis Conductua/. 

La abundancia. debido n Ja adopción de un mito o paradigma falaz como el ºMito del 

Fantasma en Ja Máquina" (Rylc, 1949)9 de los trabajos de la vida mental se ha presentado 

como un obstáculo en la construcción de una ciencia que intente explicar los procesos de la 

conducta humana compleja en términos fisicos. Es cieno que desde múltiples perspectivas 

psicológicas se han abordado temas como el lenguaje. el pcnsrunicnto9 la solución de 

problemas, la inteligencia y la relación que todas estas variables mantienen entre ellas. pero 

Ja adopción de paradigmas rnetafisicos y dualistas donde deslindan una vida flsica 

(corporal) y una vida que no se sujeta a las leyes espacio-temporales (mental) han impedido 

que la psicologia adquiera un status científico bajo leyes observables. Sin embargo .. la 

ciencia de la psicología como el estudio de la conducta humana ha emergido mediante la 

oposición n tales proposiciones dualistas. 

El Análisis Experimental de la Conducta ha abordado la investigación de las ~elaciones 

entre el lenguaje y el comportamiento complejo .. el cual se ha considerado como uno de Jos 

fenómenos fundamentales para la explicación del comportrunicnto humano y su distinción 

del comportamiento animal. esto último había sido una de las mayores criticas que se les 

había hecho a los analistas de la conducta (Vaughan. 1989). 

Históricmnentc. uno de los prin1cros autores en esta área de investigación fue Skinner .. 

desde sus primeras fonnulaciones en su libro C. .. onducru Verbal ( 1957). y posteriormente en 

Conringencies of Reit?forcen1enr (1969). En el primer libro. Skinncr definió la conducta 

verbal como una conducta reforzada a través de la mediación de otra persona; además 

describió las diferentes respuestas verbales que pueden darse por parte del hablante: un 

rnando lo definió como una operante verbal en la cual la respuesta es rcfor.l'..ada por una 

consecuencia característica y .. por tanto. está bajo el control funcional de las condiciones 

relevantes de dcprivación o de cstimulación avcrsiva. En especial la respuesta no tiene 

relación específica con un estimulo anterior: el tacto lo definió como una operante verbal 

-~ 
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en la que una respuesta de fonna determinada se evoca (o al menos de fortalece) por un 

objeto o evento particular. o por una propiedad de un objeto o evento. Se explica la fuerza 

mostrando que en presencia del objeto o evento. se refuer..r..a de manera característica una 

respuesta de esa forma .. en una comunidad verbal dada. Es cierto que C."'onducla Verbal 

principalmente describe relaciones funcionales de la conducta verbal. pero sólo por pane 

del hablante. pero también enunció la importancia de la audiencia, afinnando que la 

conducta verbal ocurre sólo en presencia de un oyente, cuando el hablante se habla a sí 

mismo. un oyente casi siempre está presente. Pero cuando éste no es el caso, puede 

demostrarse una relación bastante simple: mientras que un oyente está presente, la conducta 

será observada. sien1prc que las condiciones sean favorables. Si el oyente se va. o 

desaparece en cualquier forma. la conducta cesa. Si el oyente regresa.. se reinicia la 

conducta verbal. Cuando surge una situación que genera conducta verbal fuerte., el 

hablante generalmente pcnnanecc en silencio hasta que aparece un oyente. El oyente, 

como parte esencial de la situación en la cual se observa la conducta verbal, es de nuevo un 

estímulo discriminativo. El oyente es parte de la ocasión en la que se refuerza la conducta 

verbal, y por tanto se vuelve parte de la ocasión que controla la fueu..a de la conducta. Esta 

función debe distinguirse de la acción del oyente al reforzar la conducta. Aunque Skinner 

comenzó a señalar la importancia de la audiencia .. se le criticó fuertemente su postura al 

considerar la conducta verbal como una función más propia del hablante y que el oyente era 

sólo un estímulo discriminativo y esto lo justificaba argumentando que la conducta de 

escuchar no era verbal en el sentido de ser '"efectiva sólo a través de la mediación de otras 

personas" ( 1957). Sin embargo. Skinncr ( 1989) retomó la conducta del escucha y señaló 

que un hablante dice a un oyente qué hacer ó qué ha pasado. ya que los escuchas han 

reforzado conducta similar en situaciones similares y los escuchas lo han hecho así, ya que 

en situaciones similares ciertas consecuencias reforzantcs se les han presentado por hacerlo 

así; también se le puede enseñar y esto ocurre cuando una respuesta es evocada por primera 

vez, y luego es reforzada. 

En Conlingencies of Reinforcement (1969), Skinner señaló la importancia que tiene para la 

solución de problemas la construcción y transmisión de estímulos discriminativos. Así, 

Skinner definió las reglas como .. estímulos discriminativos que describen contingenciasº y 

que son de naturaleza verbal y moldeados por la comunidad. Además, planteó la distinción 
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entre conducta moldeada por contingencias ver.vus gobcmada por reglas. argumentando que 

u. ••• nos referimos sólo a la conducta moldeada por contingencias cuando decimos que un 

organismo se comporta de una forma dada con una probabilidad dada ya que la conducta 

ha sido seguida por un tipo dudo de consecuencia en el pasado. Nos referimos a la 

conducta bajo el control de estímulos especificadores de contingencias previos (reglas]. 

cuando decimos que un organismo se comporta en una forma dada porque c.vpera una 

consecuencia .\·inJilar para seguir en el futuro ... º (p. 147). Dada esta diferenciación. la 

conducta gobcmada por reglas es adquirida sin una previa exposición a las contingencias. 

en oposición a la conducta moldeada que está controlada por las consecuencias de su 

emisión. Skinncr (1969). también enfatizó la necesidad de especificar de manera completa 

el arreglo de contingencias de las cuales se construía la regla H ••• Como estimulo 

discriminativo. una regla es efectiva como una parte de un arreglo de contingencias de 

reforzamiento. Una especificación completa debe incluir el reforzamiento el cual ha 

moldeado la topografia de una respuesta y la ha puesto bajo el control del estimulo ... n (p. 

148). Fue así que. aún cuando la topografia del comportamiento pueda ser similar .. la 

distinción entre ambas se basa en el locus de control: antecedente en el caso de las reglas o 

consecuente en el caso de las contingencias (Tena. Uickman. Moreno. Cepeda y Larios. 

2001). 

Derivado de la teorización de Skinncr. dentro del modelo operante se desarrollaron cuatro 

grandes lineas de investigación tendientes a la descripción y explicación de fenómenos 

complejos. estas son: control instr11ccional, unúli ... is del desarrollo de reglas. 

correspondencia decir-hacer y equivalencia de estímulos. A continuación se esbozaran 

brevemente las aportaciones de cada una de estas líneas de investigación. 

/.l./. Control lnstruccional. 

La linea de control instruccional también es conocida como /11vestigt1ción sobre 

Sensibilidad a Progran1as y se comenzó a desarrollar a finales de los años sesenta. 

Partiendo de preguntas de investigación como ¿qué influencias ejercen las instrucciones 

sobre Ja conducta operante de los humanos en un experimento? y ¿hasta qué punto son las 

conductas inducidas por instrucciones funcionalmente equivalentes a aquellas establecidas 

por contingencias experimentales?. es que se inició esta linea de investigación (Baron y 



6 

Oalizio.. 1983). Los estudios comenzaron tanto en ambientes de laboratorio como en 

ambientes sociales aplicados y con el primer problema de la adquisición y control del 

programa como lo fue el estudio de Ayllon y Azrin (1964) quienes encontraron que sin 

instrucciones explícitas. en pacientes de un hospital psiquiátrico .. los sujetos humanos no 

pueden responder a niveles suficientes para permitir que el reforzador sea aplicado. 

En los trabajos de esta linea de investigación. también se utilizaron los programas de 

refor.auniento como herramienta metodológica Por ejemplo .. se planteó que º ... un análisis 

experimental requiere comparaciones sistemáticas de ejecuciones que siguen a diferentes 

tipos de instrucciones sobre el programa operante. Las posibles instrucciones van desde no 

más que información que el rcfor.t.ador está disponible hasta elaborar descripciones de las 

contingencias aplicadas por el programa. Los procedimientos en los cuales las 

instrucciones sobre las contingencias no corresponden a las contingencias reales son de 

especial valor porque revelan Ja contribución relativa de cada una a las ejecuciones ... •• 

(Baron y Galizio. 1983. p. 498). Estos experimentos muestran que las instrucciones sobre 

Ja respuesta fácilmente inician el responder pero también producen tendencias persistentes 

a responder sin considerar el programa. Responder sigue la estructura del programa que es 

descrito más que la estructura del programa realmente impuesto (Baron y Galizio. 1983). 

Posteriormente. se continuó con una serie de estudios de comparaciones de progranzas. 

donde se argumentaba que cuando sólo un programa es estudiado. el punto hasta el cual lo~ 

parámetros del programa realmente controlan las ejecuciones es dificil de evaluar. La 

práctica usual ha sido referirse a la estructura de los programas o comparar ejecuciones con 

aquellas de animales en programas similares. Los investigadores trabajaron el tema de 

control de los progran1as más directamente en cxpcrin1entos los cuales contrastaron 

ejecuciones instruidas y no instruidas cuando diferentes progran1as estaban contenidos 

dentro de los componentes de un programa múltiple (ShimotT. Catania y Matthcws. 1981; 

Baron y Galizio. 1983). En la investigación realizada por Galizio ()979). los panicipantes 

respondieron para evitar una pérdida monetaria bajo un programa múltiple con diferentes 

contingencias temporales en los con1ponentes del programa: intervalos de respuesta-pérdida 

ya sean de 1 O~ 30 o 60 seg .• y extinción. Se encontró que el control de Jos programas era 

pobre antes de que las instrucciones fueran proporcionadas. y Ja adición de las instrucciones 

sobre las duraciones rápidamente produjo ejecuciones diferenciadas. Un nuevo 
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descubrimiento fue que estos patrones persistieron cuando los rótulos instruccionalcs 

fueron removidos y cuando los cstin1ulos asociados con los estímulos componentes fueron 

reacomodados. Así. las instrucciones tuvieron la consecuencia de incrementar la 

sensibilidad a las contingencias del programa. Por su parte. Shimoff .. Catania y Matthcws 

( 1981 ) .. contrastaron las instrucciones y el moldeamiento. Adultos jóvenes respondieron 

bajo programas que estuvieron variados en términos de la duración de una contingencia 

RDB (Reforzamiento diferencial de tasa baja) la cual estuvo supraimpuesta a un programa 

de intervalo variable. En otro estudio de los mismos investigadores .. Catania, Matthews y 

Shimoff ( 1982). intentaron extender la distinción entre la conducta gobernada por reglas y 

moldeada por contingencias de conducta no verbal a verbal, al examinar los efectos sobre 

las respuestas no verbales ya sea al moldear o instruir los reportes verbales de jóvenes 

adultos. Las respuestas no verbales se definieron como las presiones sobre dos botones, el 

de la izquierda con un programa de razón variable (RV 20) y el de la derecha con un 

programa de intervalo variable (IV 1 O-seg.), y posteriorm.ente se realizaron las inversiones 

de las contingencias programadas para cada botón. Los reportes verbales se referían a unas 

hojas de suposición, donde los sujetos respondían una serie de preguntas con respecto a las 

contingencias programadas en cada botón, estas suposiciones fueron moldeadas mediante la 

asignación de puntos a cada una de las respuestas dadas. En este estudio, los autores 

concluyeron que "" .. .la conducta verbal es más probable que determine la conducta no 

verbal subsiguiente cuando está moldeada que cuando es instruida; es más dificil establecer 

conducta verbal moldeada que la instruida. pero una vez establecida la moldeada controla la 

conducta verbal más confiablcmente que la instruida ... " (p. 246). En una continuación de 

ese estudio, Matthcws, Catania y Shimoff (1985), investigaron los efectos de que las 

descripciones de contingencia pueden no ser los mismos que aquellos de las descripciones 

de ejecución. Los hallazgos de este experimento señalan que las descripciones moldeadas 

relativas a la ejecución, fueron más probables de influir en la conducta no verbal. en 

comparación con las referidas a las contingencias independientemente de su 

correspondencia con el programa vigente, lo que se atribuyó a las diferencias en el 

repertorio verbal de los sujetos; asimismo, se evidenció que los auto-reportes referidos a la 

ejecución daban lugar a una mayor resistencia a la extinción cuando había correspondencia 

con el programa de reforzamiento. En una serie de cinco experimentos realizados 
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posteriormente .. Catania .. Shimoff y Matthews ( 1989) señalaron que •• ... por definición .. las 

respuestas moldeadas por contingencias nunca son insensibles a las contingencias. Sin 

embargo.. las respuestas gobernadas por reglas frecuentemente son así. Pero tal 

insensibilidad es precisamente lo que hace a las reglas útiles; establecemos respuestas con 

reglas cuando las contingencias solas son muy débiles o muy remotas para moldear 

ejecuciones cfcctivrunente o cuando el contacto con las contingencias puede ser peligroso .. 

o cuando las contingencias son muy complejas .. :• (p. 147). 

Dos estudios experimentales que han resultado en un debate amplio .. han sido los realizados 

por Critchfield y Perone ( 1990) sobre auto-reportes .. y el hecho por DcGrandpre y Buskist 

(1991) sobre los efectos de la precisión de las instrucciones. El estudio de Critchfield y 

Peronc empleó un procedimiento de igualación a la muestra dcniorada y se relacionó con 

algunos eventos ambientales (restricción temporal del intervalo para responder y 

probabilidad de reforzamiento) que pueden influir el contenido de Jos auto-reportes y la 

precisión de la respuesta. En un segundo experimento, evaluaron tmnbién Ja posibilidad de 

la interacción recíproca de In conducta en los auto-reportes y los efectos de los auto

repones en In conducta. En este último experimento, encontraron que " .. .las características 

de la tarea pueden influir la precisión del reporte -así que la precisión podia variar a través 

de los procedimientos ... " (p.339-340). Sólo en una de las condiciones que emplearon en 

este diseiio careció de efectos interruptores y esta fue cuando la retroalimentación siguió a 

los reportes, a Jo que ellos explican por cualquiera de las dos propiedades motivacionales 

de la retroalimentación. Primero, la retroalimentación puede engendrar una respuesta más 

rápida. Segundo, la retroalimentación puede haber incrementado también la velocidad de 

cualquier respuesta privada de auto-observación. puesto que algunas veces resultó en mayor 

rapidez al reportar las respuestas. Ellos lo señalan como " .. .las respuestas objetivo y de 

auto-observación más rápidas se traducirían en menor competencia entre las dos cuando la 

retroalimentación fue proporcionada, y así menor interrupción en antbas respuestas ... " 

(p.341). 

Por su pane. el estudio hecho por DcGrandpre y Buskist ( 1991 ). partiendo de los hallazgos 

hechos por el estudio de Galizio (1979), buscó determinar especificamentc la relación entre 

la precisión de las instnicciones y el grado de seguimiento de instrucciones y los efectos de 

la historia de reforzamiento sobre el seguimiento de instrucciones. Su variable 
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independiente fue el porcentaje de precisión ( 100, 50 ó Oo/o) de las instrucciones a lo largo 

de la sesión para cada condición. Los sujetos recibieron una de cuatro secuencias de 

condiciones, dependiendo del grupo al cual fueron asignados. Cada secuencia varió de 

acuerdo al nivel de precisión de las instrucciones. Un número previamente establecido de 

sesiones fue utilizado para determinar los criterios de cambio de condición en lugar de un 

requisito de estabilidad ya que la historia de recepción de instrucciones por parte del sujeto 

en cada nivel de precisión tenia que ser mantenido constante. En su análisis, concluyen que 

el seguimiento de las instrucciones estuvo altamente correlacionado con la precisión de las 

instrnccioncs; esto es, " .. .instrucciones precisas ( 1 OOo/o) produjeron altos niveles de 

seguimiento de instrucciones ... " (p. 382). La variabilidad en el seguimiento de 

instrucciones estuvo relacionada a qué tan consistentes fueron las instrucciones9 y el 

seguimiento de instrucciones se vio afectado adicionalmente por la precisión de las 

instrucciones que los sujetos recibieron en condiciones previas. ASÍ9 se muestra que el 

control instruccional, al menos en este estudio, estuvo claramente determinado por la 

historia de reforzruniento de los sujetOS9 esto tiene sustento en el resultado que los sujetos 

tuvieron más probabilidades de seguir instrucciones imprecisas habiendo recibido 

previamente instrucciones precisas. 

En resumen9 en esta linea de estudio se puede encontrar que las instrucciones verbales9 al 

igual que los auto-reportes relacionados con programas de refor.zamiento9 juegan un papel 

preponderante en la conducta no verbal de los sujetos ante prognunas de reforzamiento 

(Tena._ el al., 2001); además, las instrucciones del experimentador facilitan el control de 

estímulos pero es probable que establezcan insensibilidad a los cambios en las 

contingencias a menos que existan consecuencias notorias por seguir instrucciones 

anticuadas o imprecisas. La implicación intrigante de esta linea de investigación es que el 

auto·habla puede subyacer e influir mucha de las respuestas en humanos adultos. Descubrir 

las condiciones que producen la correspondencia entre decir y hacer puede ser la 

contribución más profunda que los analistas de la conducta hacen en pro de una ciencia de 

la conducta humana. Sin cmbargo9 antes de comenzar la revisión de la correspondencia 

entre decir y hacer._ algunos investigadores propusieron que los adultos humanos llegan al 

escenario experimental con un ya extenso repenorio de formulación de reglas y reacción a 

ellas. Ya que tal repertorio es una función de Ja propia historia individual, cualquier ley 
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general que emerge de tal investigación puede ser altamente útil. Así9 algunos 

investigadores comenzaron a estudiar los orígenes de la conducta gobernada por reglas. 

¿Cómo y cuándo se desarrolla el enunciar reglas y seguirlas? (Vaughan._ t 989). 

1.1.2 Análisis del Desarrollo de Reglas. 

Riegler y Baer (1989) parten de una tesis sugerida por el análisis de Skinner y señalan que 

"" ... el argumento de Skinner aún no proporciona una comprensión suficientemente detaJlada 

de cómo Ja conducta gobemada por reglas se desarrolla. pero puede llevar a una ...... (p. 

192). 

Skinner ( 1969) proporcionó una dirección para un análisis del desarrollo del control por 

reglas. Especificó la existencia de apoyo cultural para la conducta de describir. una fonna 

de apoyo que es probablemente esencial para un análisis del desarrollo; y recordó que 

probablemente se seguirán reglas similares a las reglas pasadas que se han seguido. 

En este sentido. en algunos estudios experimentales como el de Lowe, Beasty y Bentall 

(1983). usaron infantes como sujetos y encontraron ejecuciones similares a los patrones de 

ejecución de ratas y pichones. Ellos supusieron que en tanto los sujetos humanos son tan 

jóvenes que aún son incapaces de formular reglas sobre las contingencias experimentales. 

la sensibilidad a las contingencias variables ocurre como con otros organismos en el 

laboratorio. En un segundo experimento. Bentall. Lowc y Beasty (1985) encontraron que 

los niños pre-verbales. hasta dos ailos y medio de edad .. producfan patrones de conducta 

similares a Jos no humanos: de 5 años en adelante, los niños producfan patrones similares a 

los de humanos adultos. y los niños cntr..: edades de dos años y medio a S años mostraron 

variaciones en la ejecución. algunos respondían como los niftos pre-verbales y algunos 

respondían como adultos. 

Sin embargo. Pouthas. Droit. Jacquct y Weardcn (1990) sci\alan que existe alguna 

evidencia de que la conducta verbal y no verbal puede ser disociada en algún punto aún en 

niños que ya pasaron bien la etapa prcverbal. En dicho estudio, utilizaron una respuesta 

operante no verbal que consistia en una diferenciación temporal de la duración de una 

simple presión de un botón. Después de cada ensayo. los sujetos en la condición 

experimental principal recibieron un sondeo verbal que intentaba elicitar veriJalizaciones 

concernientes a los requisitos de la contingencia. Los grupos de edades de los sujetos con 
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los que hicieron este experimento eran de 4.5, 7 y 11 años. Para la condición control, se 

obtuvo la conducta verbal sólo al final de la sesión experimental por medio de una 

entrevista. Esta condición no podía, por supuesto, proporcionar alguna información sobre 

conducta verbal durante Ja duración de la respuesta pero, en comparación con los sujetos de 

la condición experimental, puede ilustrar Jos efectos sobre la duración de la respuesta de 

repetidos sondeos post-ensayo. La condición de sondeo consistió en una sola pregunta 

sobre la contingencia a partir de la consecuencia recibida (v. g. ¿Qué tuviste que hacer pard 

obtener un muy, n111y bien?) posterior al ensayo; la condición de la entrevista consistía en 

cuatro preguntas, donde la primera era la misma que la hecha en Ja condición de sondeo y 

que se realizaba terminando la sesión experimental. Aunque en general las tendencias para 

la diferenciación temporal de la ejecución mejoraban con la edad y con respecto a las 

mejores ejecuciones en el sondeo que en la condición de entrevista. los autores trunbién 

concluyeron que la simple posesión de un repertorio verbal extenso no es suficiente para 

asegurar que la conducta es gobernada por reglas. 

Riegler y Baer ( 1989)9 además señalan la necesidad de un análisis del desarrollo de Ja clase 

de conducta que puede ser llwnada seguimiento con instrucciones9 y sugieren cinco pasos 

algunas veces progrcsivos9 algunas veces concurrentes._ algunas veces independientes: 

1. lnicialmente9 ciertas instrucciones sistemáticamente disponen la ocasión para el 

reforzmniento de ciertas respuestas a ellas. Las respuestas son aquellas que la 

persona reforzante interpreta como obediencia con la instrucción. ya que su 

topografia iguala el contenido de las instrucciones. 

2. Eventualmente, instrucciones novedosas y las instrucciones que aún no han 

dispuesto la ocasión para el reforzamiento de sus respuestas apropiadas comienzan a 

controlar aquellas conductas aún así. Ese patrón puede ser llamado más 

funcionalmente obediencia. Ahora la igualación entre el contenido de una 

instrucción y la topografia resultante de una conducta es una parte sistemática del 

control de esa conducta, creando asi una clase de tales conductas-obediencia. 

3. Al principio, la obediencia generalizada puede ser especifica a aquellos dadores de 

instrucciones que refuerzan algunas obediencias (o castigar algunas desobediencias) 

con algunas de las instrucciones que proporcionan. Sin embargo9 poco después9 la 

obediencia algunas veces será gcncraJizada de aquellos dadores de instrucciones que 
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refuercen la obediencia. a otros dadores de instrucciones que aún no han reforzado 

la obediencia (ó castigado la no obediencia). 

4. Conforme se desarrolla el lenguaje. la descripción emerge; las descripciones de las 

contingencias tienen la forma de reglas. y algunas veces de auto-instrucciones. Así. 

la obediencia con auto-instrucciones bien puede emerger corno una generalización 

de los controles de estímulos existentes por la obediencia con las instrucciones 

funcionales que otros dan. Al principio. esa próxima obediencia generalizada 

probablemente será especifica a aquellas auto-instrucciones que ocasionan 

consecuencias funcionales por su obediencia. 

5. La obediencia puede ser gcncrali7.ada de aquellas auto-instrucciones que han 

ocasionado consecuencias funcionales por su seguimiento. a auto-instrucciones 

novedosas que aún no han hecho lo mismo. 

El análisis general usualmente ofrecido para esta clase de investigación ha sido 

simplemente que una vez que los niños aprenden a ser hablantes y escuchas pueden 

hablarse a si mismos y reaccionar a Jo que se dicen como si alguien más lo hubiera dicho. 

Pero de nuevo.. se confronta con la pregunta: ¿Está toda Ja conducta., o sólo algunas 

conductas .. influidas por lo que uno se dice a si mismo? 

En resumen, esta linea de investigación del desarrollo ha apoyado Ja noción de que si los 

cambios tienen lugar en el proceso de aprendizaje., estos cambios son altamente 

susceptibles a manipulaciones wnbientales (Vaughan, 1989). De estas nociones. otra linea 

de investigación surgió tratando de comprobar experimentalmente los procesos que se 

pueden utilizar para poder lograr dichas manipulaciones y proporcionar una congruencia en 

cuanto al rcpenorio conductual verbal y no verbal. esto es, el entrenamiento en 

correspondencia. 

1.1.3 Entrenamiento en Correspondencia. 

Uno de los trabajos pioneros en la linea de investigación de entrenaaniento en 

correspondencia .. fue el de Risley y Han ( 1968). Los autores partieron de la premisa que 

º ... Ja educación .. además de ensei'iar habilidades especificas., se esfuerza por inculcar 

actitudes sociales -esto es .. conductas verbales sobre los estándares de la sociedad y el papel 

de los ciudadanos en esa sociedad- las cuales. se espera. llevarán a conductas que 



13 

correspondan a la verbalización de estas actitudes ... n (p. 267). Su principal objetivo fue 

desarrollar procedimientos de entrenamiento Jos cuales serían suficientes para producir 

correspondencia generalizada entre conducta verbal y no verbal en niños preescolares. de 

tal manera que la conducta no verbal pudiera ser modificada al reforzar sólo la conducta 

verbal. Sus hallazgos revelaron que por lo menos con los sujetos humanos que emplearon 

la correspondencia entre la conducta verbal y no verbal pareció ser una secuencia funcional 

del reforzamiento diferencial de la conducta verbal. que afecta a la conducta no verbal de 

tal manera. que el reforzamiento diferencial de ºdecirº llevó al ºhacern. 

A panir de estos primeros experimentos. algunos investigadores han realizado tanto 

revisiones experimentales como teóricas sobre esta Hnea de investigación. Israel ( 1978), 

realizó una revisión conceptual y metodológica de los estudios que se habían presentado 

hasta ese momento en la linea de investigación sobre entrenamiento en correspondencia. 

Además, el autor señala la importancia "" ... al punto que el entrenamiento en 

correspondencia alienta al individuo a producir sus propias señales verbales y mejora la 

función controladora de tales señales, parecería tener potencial para la generalización a 

otras situaciones. El individuo puede generar esas señales en otras situaciones diferentes de 

la situación de entrcnaJlliento original. El mantenimiento del cambio de la conducta 

también puede ser mejorado por el individuo produciendo señales verbales en la ausencia 

de señales externas para la conducta. El otro foco potencial del entrenamiento en 

correspondencia -el control de la conducta no verbal via monitoreo de la conducta verbal 

correspondiente- también sugiere ciertas estrategias de mantenimiento y generalización ... " 

(p. 271 ). El interés de la investigación aplicada (hasta ese momento) en la correspondencia 

procedía de dos estrategias; (1) cambios reforzantcs en la conducta verbal de los individuos 

en aras de así efectuar cambios en las conductas no verbales correspondientes ó (2) 

ºalentar•• a los individuos a usar sus propias conductas verbales para cambiar las 

correspondientes conductas no verbales. Ambas suponen que alguna relación funcional 

existe entre la conducta verbal y no verbal. Dado que esta relación existe, el incremento en 

una categoría de conducta produce caJllbios en la otra categoría. Sin embargo. temas como 

el desarrollo de una correspondencia funcional donde no existía antes. cómo esta 

correspondencia puede ser aprendida, y cómo la correspondencia persistente puede ser 

producida no fueron desarrollados (Israel. 1978). 
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Otra critica que se hizo a Jos primeros estudios de cnrrenarniento en correspondencia fue la 

hecha en el estudio de Deacon y Konarski (1987),. donde argumentan que " ... ya que tanto 

las conductas verbal y no verbal eran seguidas por reforzamiento en el entrenamiento en 

correspondencia. se podía predecir un incremento en ambas conductas debido simplemente 

al reforzamiento. Los incrementos en la conducta que resultan del entrenamiento en 

correspondencia podia9 por lo tanto9 no reflejar el desarrollo de la auto-regulación verbal 

pero puede simplemente reflejar los efectos correlacionados del reforzamiento para cada 

una de estas conductas ... " (p. 391 ). Para estos autores resultaba importante determinar si el 

resultado del entrenamiento en correspondencia es la habilidad para regular la conducta 

manifiesta con verbalizaciones que llevaban a un cambio generalizado en la conducta, ó si 

la ejecución simplemente refleja los resultados de una simple contingencia de 

reforzamiento que requiere mecanismos adicionales para promover la generalización. Su 

principal objetivo fue comparar el resultado de un procedimiento de reforzamiento (hacer 

sólo) con un entrenamiento en correspondencia (decir/hacer). Los sujetos que emplearon 

para realizar su demostración fueron personas con retardo en el desarrollo. Mediante 

procedimientos de farniliarización con el concepto de ••único" y modelado e instigación. se 

le enseñó a Jos sujetos a responder a sólo un mecanismo de respuesta (de entre 7 

posibilidades) en el aparato experimental y cuya manipulación producfa diversas 

consecuencias auditivas o visuales con respecto a cada mecanismo de respuesta. Tomando 

en cuenta las respuestas con menor frecuencia durante la linea base. cada ensayo 

comen?..aba con el experimentador instigando al participante a verbalizar su intención de 

ejecutar una de las tres conductas objetivo (fase de control verbal 1). cuando el participante 

enunciaba Ja conducta que estaba por realizar el experimentador le proporcionaba 

reforzamiento social (p. e. ¡Eso estuvo bien!) y monetario. Posteriormente, en lafase de 

lrulanliento. se dividieron los grupos que iban a recibir un entrena.111iento en 

correspondencia (decir/hacer) y el reforzamiento (sólo hacer). El gn.apo con entrenamiento 

en correspondencia recibió un trato similar al de la fase anterior, pero el reforzamiento 

monetario sólo se asignó hasta que el participante demostraba la correspondencia de lo que 

había dicho previamente y posteriormente había ejecutado. En el grupo de reforzamiento 

se les retiraron las instrucciones (instigaciones) y se seleccionó la conducta objetivo aunque 

no se le instigaron ya las ejecuciones. Después se les aplicó otra fase de control verbal y 
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por último un seguin1iento después de dos meses sólo para aquellos que mostraron 

evidencia de correspondencia generalizada en la fase previa. Los autores sugieren que 

futuras investigaciones deben tomar en cuenta dos temas relacionados con respecto al 

entrenamiento en correspondencia. " ... El primero es determinar las condiciones requeridas 

para desarrollar la correspondencia entre conducta verbal y no verbal. El segundo es 

determinar exactamente lo que los panicipantes están aprendiendo en el entrenamiento en 

correspondencia ... " (p. 398). En cuanto al primer punto~ se observó que los individuos en el 

grupo de rcforzmnicnto (hacer sólo} desarrollaron una aparente correspondencia 

generalizada aunque nunca fueron rcforL.ados de acuerdo al procedimiento que se usó para 

el otro grupo. Los autores además señalan que el entrenruniento en correspondencia no 

necesariaJTicnte puede llegar a establecer una auto-regulación verbal como lo propuesto por 

autores como Luria o Lovaas (cit. en Deacon y Konarski,. 1987); en lugar de intentar 

explicar sus resultados respecto a este concepto, lo prefieren explicar en términos de la 

conducta gobcmnda por reglas, señalando que el entrenamiento en correspondencia indica 

que Jos procedimientos parecen fomentar un desarrollo de una regla y proporcionar 

reforzruniento por seguirla; aunque ellos mismos sugieren que parece que todos los 

ingredientes necesarios para desarrollar conducta gobernada por reglas están presentes en el 

entrenamiento en correspondencia, un participante no puede realmente formular una regla o 

puede formular una inapropiada. 

J. J . ./ Equivalencia de Estíniulos. 

En esta línea de investigación se indaga, en términos genero.les,. el papel desempei\ado por 

la conducta verbal sobre la no verbal, y su relación con la emergencia de relaciones no 

entrenadas (Tena, et al, 2001), utilizando para este efecto tanto los procedimientos de 

discriminación condicional como los de igualación a la muestra (Cumming y Benyman, 

1965). Desde esta perspectiva. una vez establecidas las series de relaciones condicionales. 

otras propiedades condicionales pueden emerger sin entrena111.iento directo (reflexividad,. 

simetría y transitividad),. las cuales conforman la evidencia última de la fonnación de 

equivalencias entre clases de estimuJos, de acuerdo con los estudios de Sidman y Tailby 

( 1982) y los conceptos de Ja expansión del paradigma de la triple contingencia propuesto 

por Sidman (1986). La reflexividad, la define corno igualación de identidad generalizada. 
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Debido a que la igualación de identidad generalizada es la base empírica del concepto de 

identidad. se puede ver que la identidad es un requisito para la equivalencia. La simetría se 

traduce conductualmente en Ja reversibilidad de los roles de muestra y de comparación. 

Por tanto. si ha emergido la equivalencia. a partir de unidades de control condicional de 

cuatro (ó cinco) términos construidas explícitasnente, los sujetos deben mostrar ser capaces 

de efectuar discriminaciones condicionales adicionales que nunca antes se les han ensei\ado 

explícitamente. La transitividad se puede ilustrar de una manera lógica mediante un 

silogismo como el que se muestra a continuación (Sidman, 1986): 

Premisa a) "si 6. entonces seis" 

Premisa b) "si seis. entonces XXXXXX" 

Por lo tanto .. la transitividad debería producir la relación: 

"si 6 .. entonces XX:XXXX". 

Cuando las relaciones condicionales poseen las tres propiedades definitorias de las 

relaciones de equivalencia,. los estímulos que se han relacionado entre sí se convienen en 

miembros equivalentes de una clase. Una consecuencia de la fonnación de tales clases es 

que un sujeto .. cuando es evaluado, debería igualar cualquier miembro de la clase con 

cualquier otro de la misma,. aún sin haber enfrentado antes la relación probada; asi, el sujeto 

debería ser capaz de mostrar muchas más ejecuciones nuevas (Sidman .. 1986). 

A partir de esta propuesta sobre la emergencia de clases de equivalencia.,. algunos 

investigadores han tratado de demostrar .. de manera empirica, la emergencia de dichas 

clases de equivalencia al entrenar sólo una de las relaciones condicionales mediante un 

entrenamiento en secuencias ordinales con 3 clases de estímulos .. una clase de estímulos 

novedosos (usados durante las fases de evaluaciones) y una serie de estímulos distractores y 

de..c;pués evaluar mediante procedimientos de igualación a la muestra la emergencia de las 

otras dos relaciones (Sigurdardottir .. Green y Saunders .. 1990). Además, dicha investigación 

evaluó en un segundo experimento el efecto que tenían la verbalización de instrucciones 

claras o mínimas por pane de los experimentadores sobre la emergencia de las clases de 

equivalencia y la adquisición de los criterios de ejecución en la tarea. Dichos experimentos 

encontraron pocas diferencias en las ejecuciones de los adultos instruidos y minimamente 

instruidos en su adquisición de respuestas de secuencia y discriminaciones condicionales y 

en el desarrollo de clases de estimulo basadas en posiciones ordinales, pero encontraron 
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notorias diferencias en el desarrollo de clases de equivalencia. Sin embargo, como Jos 

mismos Sigurdardottir, el al (1990) señalan, " ... estos experimentos utilizaron métodos para 

generar clases de equivalencia que diferfan en algo de los procedimientos de discriminación 

condicional usados en la mayorfa de los trabajos de equivalencia de estímulos hasta ese 

momento ... " (p. 62), por lo que la emergencia de dichas clases de equivalencia mediante 

este procedimiento de entrenamiento en secuencias permanece aún por ser evaluado a 

través de más experimentos, por ejemplo con sujetos que no poseen un repertorio verbal 

amplio y que no posean pleno conocimiento del ordenamiento de posiciones ordinales. 

En la investigación previamente mencionada._ ya se toma como referencia las instrucciones .. 

pero no fueron tomadas en cuenta como posibles variables críticas y mucho menos los 

análisis de los resultados se dieron con respecto a la conducta gobernada por reglas. Sin 

embargo .. otros autores como Devaney .. Hayes y Nelson (1986) comenzaron a realizar la 

vinculación de las clases de equivalencia con la conducta gobernada por reglas. Ellos 

encontraron que los niños que ya eran verbales aprendieron clases de equivalencia pero que 

los niños deficientes verbales .. no mostraron fonnación de equivalencias. 

Una linea derivada de los trabajos anteriores es la de la teoría de los marcos referencia/es. 

Esta teoría comienza a partir del trabajo de Zettle y Hayes ( 1982) donde hacen mención de 

las consecuencias colaterales por parte del escucha con respecto a las unidades funcionales 

de la conducta del habl311le (p. e. mando y tacto) delineadas por Skinner (1957). Cerulli 

( J 989)~ define las consecuencias colaterales como un caso de control instruccional donde 

" ... una contingencia produce la fonna inicial de la respuesta a través de control 

instruccional. La segunda contingencia produce consecuencias colaterales sólo después de 

que la obediencia es gcncr.ida ... " (p. 264 ). Zclllc y Hayes ( 1982). por su parte, seilalan tres 

posibles unidades funcionales que pueden ser discernidas en el escucha. La primera es 

paralela al mando y la nombraron obediencia .. definiéndola como conducta gobernada por 

reglas mediada por consecuencias mediadas por el hablante aparentes para una 

correspondencia entre la regla y la conducta relevante. Esto puede ser dctenninado por la 

sensibilidad que la conducta muestra a variables que afectan las aparentes consecuencias 

mediadas por el hablante tales como la habilidad del hablante para monitorear la 

obediencia~ la habilidad del hablante para proporcionar consecuencias .. la imponancia de las 

consecuencias para el escucha y muchas otras. La segunda es paralela al taceo y la 
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nombraron rastreo, definiéndola como conducta gobernada por reglas bajo el control de la 

aparente correspondencia entre la regla y la manera en que el mundo está acomodado. El 

rastreo es sensible a una gran cantidad de variables que af"cctan la aparente correspondencia 

entre la regla y las contingencias naturales y la importancia de esa correspondencia. La 

tercera no hace paralelo con alguna de las unidades funcionales de la conducta del hablante 

definidas por Skinner ( 1957). La nombraron aumento, y la definen como conducta 

gobernada por reglas bajo el control de crunbios aparentes en la capacidad de Jos eventos 

para funcionar como reforzadores o castigadores. Un ejemplo de unidad funcional de 

conducta del hablante que sirve como aumento son los autoclfticos, ya mencionados. El 

aumento raramente existe en forma pura, usualmente está mezclada con la obediencia ó el 

rastreo. Obsérvese que cada definición contiene la palabra "aparente". Esto es 

simplemente para enfatizar "... que las reglas son estimulas antecedentes. Las 

consecuencias que les siguen afectan su valor futuro como antecedentes, pero no su valor 

presente. Su valor presente está detenninado por la historia del escucha ... " (Zettle y Hayes, 

1982, p. 82). Además, los autores definen la conducta gobernada por reglas como conducta 

controlada por un antecedente verbal. Se señala que Skinner (citado en Haycs y Hayes, 

1989) incluso tomó la misma línea al sugerir que la conducta gobernada por reglas también 

podía ser llamada conduela controlada por estímulos verbales. 

A partir de esto, Ha yes y Haycs ( 1989) sei\alaron que " ... ver a los estímulos como verbales 

en vinud de su fuente lleva a una variedad de conclusiones absurdas ... " (p. 160). Esto 

debido a que el análisis que el mismo Skinner ( 1957) hizo al afirmar que un estimulo verbal 

era el estimulo producto de la conducta verbal, produjo confusiones entre los objetos 

estímulo con las funciones estimulo. Así, señalan que el concepto de un "estimulo verbal" 

sólo tiene sentido si estarnos hablando sobre un particular tipo de función de estimulo. 

Aquí es donde los autores comienzan a proponer la teoría de los marcos referencia/es. 

retomando las relaciones entre estímulos señaladas por Sidman (1986), ellos proponen que 

la historia humana incluye el entrenamiento de una clase que puede permitir que surjan 

otros tipos de respuesta relacional (p. e. cuando un pequei\o niilo aprende el nombre de un 

objeto). Afirman que con suficientes instancias de respuesta simétrica directanlente 

entrenada, las respuestas simétricas pueden emerger con respecto a nuevos estímulos en ese 

contexto. Esto es, " .. .la extensiva historia de entrenamiento puede ser traída a colación por 
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un contexto dado y proporcionar las bases para las respuestas simétricas generalizadas ... " 

(p. 168). Definen los marcos relacionales como un tipo de respuesta que muestra las 

cualidades controladas contextualmente de la vinculación mutua., vinculación mutua 

combinatoria y transferencia de funciones (relaciones entre estímulos y las respuestas 

posibles a esas relaciones definidas por los autores); esto debido a una historia de 

respuestas relacionales relevantes a las señales contextuales envueltas. Barnes-Holmcs y 

Bamcs-Holmes (2002)9 señalan que " ... relacionar simplemente significa responder a un 

evento en términos de otro, y la mayoría de organismos vivientes parecen ser capaces de 

responder a relaciones entre las propiedades fisicas o no arhilrarias de los estímulos. 

Además. las respuestas relacionales pueden ser abstraídas y puestas bajo el control 

contextual de diferentes características a las propiedades formales de los estímulos. El 

término arbitrariamente aplicable es utilizado para describir este tipo de respuestas 

relacionales ya que en algunos contextos está bajo el control de señales que pueden ser 

modificadas enteramente por convención social. .. " (p. 34). El concepto de redes 

relacionales. trunbién incluido en la teoria de marcos relacionales. proporciona un medio de 

conceptualizar y estudiar la organización de unidades de lenguaje mayores conocidas como 

oraciones. párrafos. historias. etc. Y el último concepto dentro de esta teoria es el de la 

abstracción. concebida por ellos como una respuesta relacional arbitrariamente aplicable 

que no está aplicada arbitrariamente sobre una situación en particular (Bames-Holmes y 

Bames-Holmes, 2002). 

Esta teoría de los marcos relaciona/es puede servir para analizar la comprensión del 

escucha y su papel activo como parte de un episodio de conducta verbal (Hayes. Zettle y 

Roscnfarb .. l 989). puesto que según algunos autores se puede analizar la comprensión del 

escucha a través de estrategias como las redes verbales. la transferencia de control de las 

funciones psicológicas a través de redes relacionales y. por último. la estrategia del perro 

silencioso propuesta por Hayes (1986). la cual está basada en la conclusión propuesta por 

Ericsson y Simon que si a los sujetos se les pide decir en voz alta lo que están pensando 

verbalmente. no tendrá efecto sobre Ja ejecución de Ja tarea. comparado a no enunciar las 

cosas en voz alta. El uso de Ja estrategia del perro silencioso requiere varios 

descubrimientos entrelazados. Primero. se debe demostrar que el requisito de hablar en voz 

ulta no influye en la ejecución. Segundo. debe ser demostrado que las auto-verbalizacioncs 
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son relevantes a Ja tarea. Tercero, debe ser demostrado que manipular una variedad de 

variables que violan las condiciones de "hablar en voz alta", confiablemente produce 

cambios en la ejecución de la tarea. Todo esto sólo para proporcionar la evidencia del 

gobierno de reglas auto-proporcionadas. Sin embargo, como los mismos investigadores 

(Ha yes, Zettle y Rosenf"arb. 1989) scilaJan, " .. es un método incómodo en muchas maneras, 

(y] el método del perro silencioso no promete detectar todos los actos de comprensión 

verbal y de auto-formulación de reglas .. :• (p. 201 ). 

Como se puede ver hasta aquf. estas han sido las posturas teóricas que se han ocupado del 

estudiar el fenómeno de la equivalencia de estímulos; sin embargo, como bien sci\ala 

Sidman (2000), " ... dadas las controversias teóricas se esperarían experimento~ cruciales 

venideros. Esto parece no ser el caso ... º (p. 1 27). Hasta el momento sólo· la postura 

propuesta por Sidman (1986). parece ser la que ha aponado mayor evidencia empírica 

sobre la cual sustentar la validez y coherencia de sus postulados. 

Hasta el momento. se han revisado las aportaciones que ha habido dentro de cada una de las 

líneas de investigación experimenta) dentro del Análisis Conductual con respecto al tema 

de la conducta gobernada por reglas. propuesto en un primer momento por Skinner (1969); 

sin embargo. el Análisis Conductual no ha sido el único enfoque que ha intentado dar 

cuenta. de manera objetiva,. de los procesos que intervienen en el comportamiento humano 

complejo. El otro enfoque del que se habla es el lnterconductual. propuesto por J. R. 

Kantor. y es el terna del siguiente apartado. 

1.2. El Análisis lnterconductua/. 

Como ya se babia señalado antcrionnentc. el modelo interconductual fue propuesto por 

Kantor ( 1959). postcrionncntc Ribcs y López ( 1985) retornaron los planteamientos hechos 

por Kantor y propusieron un análisis del comportamiento en términos objetivos. 

El modelo de Kantor se inscribe dentro de la tradición psicológica del conductismo, esto es. 

dentro de la concepción especial de la psicología como la ciencia del comportamiento y 

cuyo ámbito de conocimiento. por ser distinto al de la biologi~ requirió de la construcción 

de un paradigma propio. que se dio en la fonna del concepto de campo psicológico o 

interconductuaJ. La noción de interconducta precisa el objeto de estudio de la psicología ya 

que permite comprender la inseparabilidad de la actividad del organismo y los eventos del 
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ambiente, así, la conducta se entiende como intcractividad más que como actividad (Landa .. 

1996). 

Knntor (197Sa. 1978, 1980a, 1982). comienza a justificar este modelo al sei\alar que las 

construcciones descriptivas e interpretativas (que habían predominado en la psicología) 

tenian que ser corregidas, y así es como surge la necesidad de un nuevo modelo que 

explique problemas como: a) los factores precisos en la percepción (Kantor. 1980b), el 

aprendizaje y el pensamiento, b) los efectos relativos de las condiciones antecedentes y 

presentes, y e) la inOuencia relativa de los factores centrales (estimulo y respuesta) y 

periféricos (disposicionalcs) sobre los eventos psicológicos. Así es como Kantor ( 1959) 

propone que ºel progreso científico de Ja psicología consiste en liberar la investigación del 

proceso de imponer a los eventos psicológicos propiedades no derivadas de la observación 

y la experimentación, y que son más bien creaciones culturalesº (p. 16, 17). 

1.2.J El Modelo lnterconductual. 

El modelo intcrconductual está libre de nociones mctafisicas tales como causación lineal y 

variables intervinientes (Parrott, 1983). Los campos también están libres de categorización 

metacientifica. Todas las descripciones de eventos intcrconductuales están basadas en 

contactos observables o inferidos de organismos integrales y objetos estimulo. Corno Ribes 

(2001) sei\ala, " ... el gran significado de la obra de Kantor es que, por vez primera y quizá 

única, se plantearon los fundamentos de la psicologia como una ciencia especial sin 

desarrollar una teoría particular ... " (p. 2). 

Hay una continuidad definida entre los campos interconductuales de la psicología y los de 

otras ciencias. Consonante con las otras ciencias la psicología investiga la interconducta de 

los organismos con otros organismos, objetos y condiciones ambientales aunque siempre 

especifica para los organismos y sus encuentros históricos previos con objetos recíprocos. 

Kantor distingue a los eventos psicológicos de otros eventos, caracterizando a los primeros 

como "interacciones ajustivas", a diferencia de otras interacciones como las fisicas, que son 

conmutativas o las biológicas que son responsivas. 

Las categorías conceptuales que propone Kantor (cit. en Landa, 1996) para el estudio de la 

intcrconducta son: 
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a. El segmento de inlerconducta. 

Dado que la conducta es un continuo a lo largo de la vida de un organismo9 se debe 

segmentar analíticamente para su estudio. Dicho segmento constituye pues la unidad de 

análisis y consiste en la interrelación básica entre un estimulo y una respuesta. Los 

segmentos conductuales constituyen campos en donde los organismos interactúan con otros 

organismos y objetos; los elementos de un campo son. función de estímulo. función de 

respuesta. limites del campo. medio de contacto. historia interconductual y los factores 

disposicionalcs. 

h. Limites del campo. 

Permite delimitar los eventos y objetos funcionales respecto del individuo cuya interacción 

se analiza. 

c. Función de estimulo. 

Dado que un objeto puede estimular de múltiples fonnas al organismo psicológico, es 

necesario distinguir con cuál de ellas entra en contacto. de esta manera .. no se puede definir 

Ja función del estimulo al margen de su correspondiente función de respuesta. 

d. Función de respuesta. 

Del mismo modo. el organismo puede desplegar una gran variedad de respuestas frente a 

un estimulo pero sólo una de ellas pennitirá el establecimiento de una relación. la función 

de respuesta. No hay que olvidar que los organismos interactúan de manera integral con el 

ambiente .. sin embargo. con fines anaUticos. se pueden descomponer las respuestas en 

unidades de acción más simples. los sistemas reactivos. 

c. Medio de contacto. 

Son las condiciones que posibilitan que una interacción psicológica tenga lugar o no. 

f. El contexto. 

Al contexto lo componen distintos factores disposicionales. que son eventos que 

probabilizan que una interacción tenga o no lugar; pueden condicionar al estimulo, al 

individuo reactivo o a toda la interacción. 

1.2.2 Postulados Jnterconduclua/es. 

Como los siguientes postulados de la psicología interconductual indican, la psicologia 

intcrconductual recalca la construcción de descripciones e interpretaciones directa 6 
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infercncialmentc de los eventos psicológicos con severa restricción de las influencias de 

tradiciones intelectuales prevalecientes y de las instituciones establecidas, tal como el 

metafisico dualismo de la naturaleza y de Jos seres humanos (Kantor, 1980a). 

Postulado 1 .. - Los eventos psicológicos consisten de campos multifactoriales. Este 

postulado implica la completa y final extradición de todos los principios esotéricos y 

ocultos tales como estados ó procesos psíquicos, ya sean externos 6 internos. 

Postulado 2.- Los eventos psicológicos son coextensivos con otros eventos. Los eventos 

psicológicos son, por supuesto, al mismo tiempo biológicos, bioquimicos y clectrofisicos. 

El crunpo psicológico interactúa con objetos estimulo en la base de funciones desarrolladas 

por cada uno en el curso de contactos continuos a través de convergencias históricas bajo 

disposiciones ó auspicios específicos. 

Postulado 3.- Los eventos psicológicos son evoluciones de interconductas ecológicas. A 

través de interacciones filogenéticas se desarrollan ecológicrunente las distintas especies de 

organismos y sus competencias para interactuar con objetos y condiciones 

correspondientes. 

Postulado 4.- Los campos psicológicos son ontogenéticos. Los campos interconductuales 

ocurren sólo como eventos que envuelven individuos espccificos y sus objetos recíprocos. 

La ley de especificidad es evidente en cada instancia de la actividad psicológica y es la base 

para la regla invariable de las diferencias individuales. 

Postulado 5.- Todos los constructos son derivados de eventos. Puesto que todas las 

construcciones científicas para ser sólidas deben estar basadas en observaciones de eventos, 

existe una continuidad definida entre los eventos y los constructos desarrollados de las 

investigaciones. 

Debido a que la conducta humana es tan compleja, se necesitaba el desarrollo de una teoria 

que diera cuenta de la misma y de sus distintos procesos psicológicos. En una primera 

instancia el Análisis Conductual fundamentado en el paradigma del condicionwniento 

parecía el enfoque más viable, pero como lo ha demostrado Emilio Ribes (1990a), no ha 

sido suficiente para explicar los procesos del comportamiento humano. 

De hecho, una de las limitaciones que se plantean para el estudio de la conducta humana 

desde este modelo ha sido º ... la confianza que se tuvo en construir una teoría de la conducta 

sustentada en un conjunto de principios básicos, bajo la suposición de que constituyen una 
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derivación lógica empírica de los principios identificados en el laboratorio de conducta 

animal..." (Ribes, l 990a p. 1 1 ). Ribes ( l 990a) hace una demostración lógica de tres 

características generales de Ja teoria del condicionamiento operante que remiten a la 

tradición mecanicista del reflejo. y son: º .. .Ja definición materialista del objeto de estudio. 

la explicación como una relación funcional de tipo causa-efecto y el asociacionismo como 

un marco lógico de las relaciones empíricas ... º (p. 15). En cuanto al primero. refiere a que 

las interacciones siempre se reducen a un movimiento corporal o a una sustancia fisicalista 

inferida (concepto de mente o la acción cerebral). incluso Skinner subrayó la necesidad de 

movimientos como una condición necesaria para la identificación de la conducta; es así que 

las concepciones conductistas -no interconductuales- constituyen definiciones 

organocéntricas. Ribcs señala que º .. .las relaciones causales se describen como acciones 

lineales y unidireccionales de un cuerpo sobre otro. La proximidad mediata o inmediata a 

través de la sucesión de contactos corporales semejantes en tiempo y lugar. es necesaria 

para explicar cualquier movimiento como causado por la acción de otro cuerpo. En la 

teoría operante actual, la búsqueda de relaciones funcionales entre una variable 

independiente y una dependiente .. es sólo una sustitución operacional del esquema causal 

heredado de la mccánica .. .'09 (p. 16). Por último, se señala que el asociacionismo es 

necesario desde el principio de causa y efecto. La causalidad es destacada a partir de dos 

reglas básicas: la contigüidad en tiempo y espacio, y la conexión entre Ja causa y el efecto; 

así es como se explica el hecho de que los organismos establecen internamente relaciones 

entre los eventos de estimulo y su conducta ó.. por ejemplo.. al revisar el concepto de 

contingencia de Skinner. Es así, que Ribcs describe tres limitaciones para el análisis del 

componarniento humano desde este modelo que demostró fundamentado en el paradigma 

del reflejo herencia de la filosofia mecanicis~ y son: a) el condicionamiento operante no 

posee suficientes conceptos para describir Jos eventos y condiciones que tienen lugar 

opcracionalmente en la situación, b) la relación de triple contingencia sólo da cuenta de las 

ocurrencias de los eventos en el tiempo, pero no de las propiedades funcionales de dicho 

evento 9 y c) la naturale:za atomicista de la definición de la respuesta. a esto Ribes seilala que 

u1as interacciones humanas que comprenden casi siempre procesos sustitutivos no consisten 

en trozos atómicos secuenciados linealmente"" (p. 23). 
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1.2.3 Desarrollo de Funciones Conductuales. 

La teoria del desarrollo de funciones conductuales formulada por Ribes y Lópcz ( 1985) se 

fundamenta en el supuesto de que las interacciones psicológicas tienen lugar con base en 

los mismos procesos de mediación y desligarniento funcionales que caracterizan a todo el 

comportamiento psicológico. Las interacciones están estructuradas dif'erencialmente de 

acuerdo con el grado de participación del individuo en la configuración de la relación de la 

cual fonna parte .. y de la dependencia que guarda la conducta del individuo respecto a las 

propiedades fisicoquirnicas de la situación en la que interactúa. Los conceptos de 

mediación y de desligamicnto funcional se aplican a estos dos aspectos .. respectivamente. 

La mediación se refiere al factor critico en la estructuración de una interacción particular y 

se incorpora al sistema como una alternativa al análisis causal porque permite describir 

relaciones complejas interdependicntes y sincrónicas. 

En lo que concierne al des/igamienlo funcional, este concepto hace referencia al grado de 

autonomía conductual del individuo respecto a las circunstancias situacionales presentes y 

con las que interactúa. A consecuencia de la experiencia regulada socialmente, dicha 

reactividad biológica no sólo se diferencia, amplía y refina .. sino que adquiere nuevas 

correspondencias funcionales con el ambiente. De este modo, las acciones del individuo se 

relacionan con nuevas características del ambiente y de diversa forma, y el proceso de 

evolución psicológica se estructura como un desplazamiento progresivo de las acciones del 

individuo de las propiedades fisicoquimicas invariantes del entorno hacia las dimensiones 

convencionales que la cultura otorga a individuos .. objetos, acciones y símbolos. Es asi que 

este concepto se refiere al proceso en el que el individuo transita de la rcactividad 

fisicoquimica a la interpretación y creación de significados convencionales. 

Finalmente, el concepto de medio de contacto normativo, alude a las características 

normativas de las instituciones y prácticas sociales como condiciones que le permiten a un 

individuo comportarse de una u otra manera. 

Así, ellos definen como objeto de estudio de la psicología a la interacción construida entre 

el organismo lota/ y su medio fisico. biológico y social. transformable en y por el 

transcurso de su historia individual. reconociendo que dichas interacciones se pueden dar 

en diferentes niveles cualitativos de mediación y. en tanto práctica individua/, es la 

expresión cotidiana de la cultura en lodos sus ámbitos funcionales. 
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Así. se identifica esta clasificación funcional en cinco niveles jerárquicos: 

1.- Nivel Conleslual: La conducta no altera las relaciones del entorno; sólo se ajusta a 

ellas. y lo hace en la medida en que son relativwnente constantes dentro de una situación en 

Jo que toca a sus dimensiones fisicoquímicas. 

2 .. - Nivel Suplementario: Las interacciones con el entorno se encuentran mediadas por la 

propia actividad del individuo. No sólo se reacciona diferencialmente a las regularidades 

funcionales del ambiente. sino que dichas regularidades son moduladas y alteradas 

instrumentalmente por la conducta del individuo. La rcactividad del individuo se vuelve 

multivoca funcionalmente y establece una doble dependencia entre entorno e individuo. 

3.- Nivel Selector: Las interacciones constituyen relaciones en las que el individuo aJtera 

las constancias del entorno, las cuales, sin embargo no dependen de las propiedades 

tisicoquimicas invariantes. sino que. en relación condicional con otras propiedades del 

medio. cambian continuamente en una misma situación. La conducta del individuo se 

vuelve relacional respecto a interacciones entre aspectos del entorno y su actividad. 

4.- Nivel Sustitutivo Rercrcncial: El individuo interactúa modificando las variables 

situacionales. Responde a propiedades no aparentes y no presentes en tiempo y espacio. 

Al responder de este modo introduce nuevas circunstancias en la situación y, por 

consiguiente, no sólo altera transfonnando su situacionalidad interactiva, sino que también 

altera la de aquellos otros individuos con los que necesariamente se relaciona. La 

convencionalidad de la actividad lingüística es el factor critico que permite trascender la 

situacionalidad de la interacción. 

S.- Nivel Sustitutivo No Rcrercncial: Son interacciones entre acciones lingüfsticas o 

convencionales. Desaparecen las dimensiones fisicoquimicas como parátnetros f'uncionales 

de la relación, y el individuo interactúa con su propio lenguaje. 

Como se puede observar en esta clasificación del desarrollo de las funciones conductuales 

en las interacciones, los niveles sustitutivos (referencial y no ref'erencial) plantean el 

dcsligamicnto de propiedades aparentes en el contexto inmediato y la interacción mediada 

por la actividad lingüística, pero ¿cómo ha sido concebida la actividad lingüística ó 

conducta verbal desde esta perspectiva? 

Knntor ( 1981) ya señalaba como propiedades relativas al lenguaje " ... a) intercwnbio 

intcrcomunicativo. b) la habilidad para interactuar con objetos y eventos ausentes, ya sea 
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que existan en el presente, pasado ó futuro, e) una ayuda en los procesos de registrar y 

contar, y d) como ayuda en la habilidad para recordar .. generalizar, pensar y razonar ... " 

(p.91-92). Kantor (1975b) también propone una diferenciación efectiva entre el lenguaje 

intrínsecamente psicológico de otras cosas y acciones cobijadas bajo el mismo nombre .. 

para este fin, él propone su tesis de Campos Lingüísticos lnterconductua/es. Dentro del 

dominio lingüístico hay dos tipos de campos conductuales. " ... Uno es la conducta 

intercomunicativa Ja cual es bien conocida para todos puesto que cada quien habla y se 

intercomunica con otros en situaciones interpersonales. El segundo consiste en hacer y usar 

objetos símbolos de muchas clases ... " (p. 254). 

Los campos de conducta referencial difieren marcadamente de los ajustes no referenciales 

por su forma triangular. Cuando una persona habla se localiza en el vértice de un triángulo 

e interactúa con dos objetos estimulo. Uno es la persona con la que habla y el otro es la 

cosa o condición sobre la cual habla. Lo que el hablante hace esencialmente es referir al 

escucha hacia la cosa o aspecto de ella sobre la cual él está hablando. El campo referencial 

puede ser apropiadamente caracterizado como un campo estimulante bidireccional 

simultáneo. 

Retomando de nuevo el tema de la conducta gobernada por reglas Ribes (1990b) realiza 

una critica y sugiere las limitantes en cuanto a la concepción original de la conducta 

gobernada por reglas hecha por Skinner (1969). Ribes precisa que " ... el problema central 

no es el hecho de construir los llantados estímulos discriminativos, sino la naturaleza de la 

respuesta de 'construcción' ... " (p. 184). Así. él propone que la conducta gobernada por 

reglas debe analizarse en términos del proceso mismo que se lleva a cabo cuando el 

individuo aprende y aplica respuestas verbales que modifican las contingencias presentes, 

en términos de la función convencional que tienen dichas respuestas. 

También Hickrrian. Morales, Cepeda y Tena (1991) señalan la limitante conceptual que 

existe entre la diferencia propuesta ~r Skinner (1969) entre conducta gobernada por 

reglas y moldeada por contingencias. Dicha distinción fue planteada en función del locus 

de control, como ejemplo señalan que " ... si un observador se muestra incapaz de identificar 

una consecuencia inmediata a la conducta ésta se define como regla, mientras que si por el 

contrario la conducta está controlada por las consecuencias se define como moldeada por 

las contingencias ... " (p. 81 ). Estos autores concuerdan con los señalamientos de Ribes 
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(l 990b) y agregan que ..... la conducta gobernada por reglas. como conducta sustitutiv~ 

implica el continuar desempeñándose efectivamente aún en situaciones diferentes a las 

entrenadas originalmente. e incluso ser capaz de identificar y proponer ejemplares en los 

que aplique dicha regla general de ejecución o transformaciones de Ja misma ... " (p. 82). 

En cuanto a los procedimientos metodológicos necesarios para evaluar esta aproximación 

sobre Jos procesos substitutivos. Tena. Hickman. Moreno. Cepeda y Larios (2001) sugieren 

utilizar procedimientos que permitan: a) evaluar el componente verbal en términos de 

diferentes niveles de complejidad de las referencias emitidas por los sujetos, y b) evaluar, 

en el componente instrumental. distintos grados de transferencia en la aplicación de una 

misma regla. Una tarea que pennitc dicha evaluación es la que resulta del diseño de 

procedimientos de discriminación condicional (Cumming y Benyman. 1965). La tarea de 

igualación a la muestra representa típicamente relaciones condicionales entre eventos. En 

estos procedimientos la respuesta del sujeto es condicional, no a las propiedades 

fisicoquimicas de un estímulo cspecifico9 sino a sus relaciones de condicionalidad con ouos 

estímulos o eventos del ambiente. 

En estas investigaciones se utilizan pruebas de transferencia que persiguen evaluar la 

emergencia de relaciones como prueba de Ja fonnación de clases equivalentes. Tena9 et al. 

(2001 ). sefialan que al utilizar las pruebas de transferencia " ... se pretende identificar 

diferentes niveles de desligamiento funcional en la aplicación de una regla. es decir. 

diferentes procesos de mediación contingencial, ya sean directos (no sustitutivos) o 

indirectos (sustitutivos) ... " (p.68). 

Las pruebas de transferencia son: a) intramodales donde se introducen variaciones en los 

valores particulares de los cstímulos9 es decir .. se incluyen instancias diferentes a las 

entrenadas. esta prueba permite la evaluación de niveles de desligamiento ftmcional. es 

decir. de procesos de mediación contingencial no substitutivos. ya que involucran 

interacciones reguladas por las propiedades aparentes de los estímulos; b) exlramoda/es 

donde se incluyen modalidades diferentes a las entrenadas y permite la evaluación de 

niveles de desligamiento extrasituacional, es decir9 de procesos de mediación contingencial 

substitutivos referenciales. ya que involucran interacciones reguladas por eventos u objetos 

presentes, independientemente de sus propiedades aparentes. con base en contingencias 

anteriores; y e) extrarrelaciona/es que evalúan las respuestas de igualación de los sujetos 
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ante una relación no entrenada y permiten la evaluación de niveles de desligmniento 

transituacional. es decir. de procesos de mediación contingencial substitutivos no 

referenciales. ya que involucran interacciones convencionales reguladas por eventos u 

objetos no presentes._ por lo que el responder es independiente de las propiedades físicas de 

los mismos. 

La interpretación de cada prueba de acuerdo al criterio de ejecución efectiva por parte del 

sujeto. es decir que transfiera a las relaciones evaluadas, se encuentra en función de Ja 

propuesta teórica y filosófica de Rylc ( 1949) acerca del "saber qué" y el '"saber cómo". En 

el caso de que el sujeto transfiera correcta.ntentc en la prueba intramodal, se considera su 

comportrunicnto como regulado por contingencias intrasituacionales o como 

comportamiento efectivo en tanto ºsaber cómo" 9 pero no necesaria.mente será capaz de 

describir las circunstancias bajo las cuales su comportamiento se lleva a cabo exitosamente,. 

y menos aún de formular una descripción general en fonna de l"egla. En la prueba 

extramoda/9 se considera que su comportamiento está siendo l"cgulado por contingencias 

extrasituacionales y se interpl"etaria como comportamiento efectivo aJ modo de "saber 

cómo" y un "sabel" qué" incipiente; en este sentido,. el individuo probablemente sea capaz 

de describir las contingencias extrasituacionales bajo las cuales se comportó de manera 

efectiva9 pcl"o quizás no pueda aún formular una descripción genel"al tipo regla. En la 

pn1eba extrarre/acional se considera que el sujeto está siendo regulado por contingencias 

tl"ansituacionales,. y esto se interpl"etaria como comportamiento efectivo a modo de "saber 

cómo" y "saber qué". En este sentido,. el individuo probablemente ya será capaz de,. además 

de describir las contingencias ante las cuales se comporta9 describir las contingencias 

transtituacionales~ es dccil",. formular una descripción general tipo l"egla9 idcntificarla9 

aplicarla y transmitirla a otros9 lo que implica el mayor desligarniento posible respecto a las 

situaciones presentes (Tena9 et. al, 2001). 

A partir de estas propuestas de procedimientos experimentales y de la definición y 

aplicación de las pruebas9 surgieron algunos trabajos como los realizados por Hentández

Pozo. Sánchcz. Gutiérrez. González y Ribes ( 1987) y Ribes, Hickman, Peftalosa, Martinez. 

Hcrmosillo e lbáñcz ( 1988). En el primer estudió se realizó una comparación entre niños y 

adultos utilizando un procedimiento de discriminación condicional de segwido orden con 

palabras,. para evaluar el nivel de nivel de mediación generado por ellos. Los criterios de la 
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igualación fueron con base a las propiedades fisicas o semánticas de las palabras. Ellos 

encontraron que ~~1a diferencia en número de sesiones que les llevó a los nii\os aprender la 

discriminación condicional sci\ala diferencias en las habilidades para abstraer asociadas al 

desarrollo ontogenético, con énfasis en el pensamiento categorialº (p. 358). Además, los 

adultos no fueron capaces de desarrollar mediación transituacional en la tarea de igualación 

fisica. lo que sugirió que estuvieron controlados por las propiedades extrasituacionalcs e 

incluso las situacionales lingüísticas de las palabras como estímulos. esto es. que los 

adultos siempre observaron las palabras no como objetos fisicos sino como objetos 

semánticos. Por otra parte. en el experimento de Ribes, Hickman. Peñalosa, Maninez.. 

Hennosillo e lbáñez ( 1988). se evaluaron las ejecuciones de niftos de distinta edad y 

condiciones lingüísticas con relación a su nivel educativo (S-7. 9-10 ailos,. niftos con 

Síndrome de Down y adultos) utilizando un procedimiento de igualación a la muestra de 

primer orden. Sus resultados señalan que la ejecución correcta en discriminación 

condicional puede estar regulada por procesos ubicables en distintos niveles de 

organización del comportamiento. Esto considerando que los niftos con síndrome de 

Do'\vn9 nunca adquirieron la ejecución propia de la tarea de discriminación condicional. 

además la conducta discriminativa de Jos niftos de 9-10 años y de los adultos fue 

condicional únicamente a la variabilidad intrasituacional. sin que se respondiera en 

términos de relaciones lingilisticmnente reconocidas. 

A partir de esto, se diseftaron estudios donde se podía seleccionar,. de una serie de textos 

prcscntados9 la descripción verbal de las relaciones de estímulos que se presentaban en una 

tarea de discriminación condicional de segundo orden en adultos humanos (Cepe~ 

Hickman. Moreno, Pcñalosa y Ribcs. 1991). La presentación de las opciones textuales se 

realizó de manera previa a la ejecución de los sujetos, mostrando que "las opciones 

textuales parecieron haber incrementado la discriminabilidad del presente aneglo de 

estímulos. La correspondencia entre las opciones textuales y las respuestas de igualación 

apoyan el hecho de que los textos sí eran leídos. Sin embargo. esta conducta diferencial 

incrementada no pareció envolver descripciones sistemáticas de las contingencias de 

estimulo a ser igualadas. En un estudio posterior. Ribes~ Domfnguez. Tena y Manincz 

(1992). evaluaron el efecto de Ja elección de dichos textos pero su presentación se realizó 

en condiciones experimentales Ge: a) antes de la ejecución. b) después de la ejecución. y e) 
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antes-después de la ejecución. En este estudio se utilizó un procedimiento de igualación a 

la muestra de primer orden y se les presentaron nueve opciones textuales de respuesta~ estas 

opciones hacfan referencia a tres criterios cualitativamente distintos para realizar la 

igualación, estos eran: a) de instancia (referencia a posición), b) de clase (dimensiones 

pertinentes a los estfmulos). y e) de relación (referencia a las relaciones de igualación; v. g. 

identidad, semejanza o diferencia). Los autores no encontraron diferencias en la 

adquisición y ejecución terminal en cada una de las relaciones de igualación en las fases de 

cntrenwniento, excepto por el grupo que recibió la presentación de textos antes y después 

de su ejecución. señalando que la presentación de mnbos tipos de opciones "puede haber 

interferido con el desempeño discriminativo. como parece confirmarlo el nivel de 

correspondencia entre las opciones elegidas y la respuesta de igualación efectuada" (p. 56). 

Otro punto imponante que se señala en este estudio es que el empleo de igualación a la 

muestra de segundo orden. puede presentar cienas propiedades "instruccionales" en sus 

estímulos y pueden facilitar la tarea discriminativ"9 por lo que se propone utilizar más un 

procedimiento de igualación a la muestra de primer orden. 

En un estudio realizado por Manínez (1994). se evaluaron los efectos de la variación de la 

relación temporal entre el repone y la ejecución. Se utilizó un procedimiento de igualación 

de la muestra de primer orden y se les pidieron tres requisitos de verbalización de acuerdo a 

las siguientes probabilidades: a) concurrente a la ejecución, b) inmediatamente después de 

la ejecución. c) al final de Ja sesión, d) al inicio de la sesión. e) inmediatamente antes de la 

ejecución. Los resultndos señalan que los grupos que verbalizaron Ja regla de manera 

retrospectiva (condiciones después de Ja ejecución) mostraron una adquisición gradual 

mejor que los grupos que la verbalizaron de manera prospectiva (condiciones antes de la 

ejecución) quienes no ejecutaron apropiadamente. Por otra pane, los sujetos mostraron una 

fuerte historia de correspondencia entre conducta verbal y no verbal. 

En otro estudio (Ribcs, Moreno y Martínez, 1995), se planteó la necesidad de evaluar el uso 

de textos que constituyan descripciones de la igualación, además de el entrenamiento 

diferencia/ en la elección de tipos distintos de descripciones (instancia, clase, o relación). 

En su primer experimento evaluaron el efecto de emplear los textos referidos a los criterios 

descriptivos de los estímulos presentados durante los entrenamientos. En un segundo 

experimento evaluaron las interacciones temporales entre Jos ensayos de entrenamiento y 
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los de las pruebas de transferencia. En sus hallazgos discutieron el hecho de que el 

desempeño verbal en las pruebas de transferencia influyó en Ja adquisición de la conducta 

discriminativa. mientras que los textos referidos a distintos criterios de descripción de los 

estimulas tuvieron poco efecto en la adquisición y transferencia de la tarea de igualación de 

la muestra de segundo orden. Aunque como Jos mismos autores sei\alan,. " ... la carencia de 

un efecto sobre la adquisición y transferencia de la discriminación condicional no significa 

que dichos textos no tuvieran ningún efecto. Al examinar las preferencias de tipo de 

estimulo (instancia., clase o relación) durante las pruebas de transferencia., se observó que el 

tipo de texto entrenado afectó dichas preferencias. aunque no con la misma magnitud ... 11 (p. 

50). Por otra parte. trunbién concluyen que " ... las pruebas de transferencia contienen 

factores funcionales que promueven la adquisición y el desempeilo discriminativo 

condicional y su generalización bajo condiciones en las que no se da información sobre el 

resultado de cada una de las respuestas de igualación y. por consiguiente, sobre los criterios 

de ejecución efectiva momento a momento ... " (p.S 1 ). 

Continuando con las descripciones verbales. Tena. Hickman. Cepeda. Larios. Moreno y 

Alcaráz (1997) y Hickman. Tena, Moreno, Cepeda. Plancarte y Larios (1999), proponen 

que la formulación de reglas generales de ejecución puede estar influenciada en cieno 

modo por el nivel referencial de los sujetos. evaluado esto a través del Índice de 

Complejidad Referencial (ICR). En este estudio se instigó en un grupo experimental 

autodescripciones a través de textos de diversa complejidad presentados a lo largo de un 

entrenamiento en tareas de discriminación condicional de primer orden. Esto se hizo con el 

fin de identificar diferencias tanto en adquisición como en los niveles de transferencia en 

función de los ICR's iniciales de los sujetos. En estos estudios. se encontró que un mismo 

texto puede promover el que diferentes sujetos lo completen refiriendo diversos aspectos de 

la tarea, aún cuando los textos se hayan diseñado pretendiendo que cada uno de ellos 

mediara la respuesta textual del sujeto con aspectos particulares o generales de la misma. 

Así. las referencias tal como fueron instigadas, parecieron ser funcionales para el desarrollo 

de niveles cualitativamente más con1plejos de comportamiento, pero en sujetos que ya 

poseen una tendencia a construir referencias más complejas. 

La emergencia de las descripciones verbales también se ha evaluado a través de respuestas 

de igualación verbal. mediante la secuencia de entrenamiento observacional o instrumental 
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(Ribes. Torres y Barrera,. 1995; Ribcs, Torres,. Barrera y Cabrera.. 1996). En el primer 

estudio (Ribes, Torres y Barrera, 1995), se CXaJTlinó la interacción entre los dos tipos de 

entrenamiento (instrumental y observacional), Jos dos tipos de respuesta de igualación en 

transferencia (verbal y no verbal) y las dos condiciones de retroalimentación durante la 

transferencia (continua y demorada). Cabe mencionar que aJllbos estudios emplearon una 

tarea de igualación a la muestra de primer orden .. con el fin de eliminar los posibles efectos 

instruccionalcs. Los resultados de este primer estudio sugieren que las características y el 

orden secuencial de los entrenamientos en interacción con el tipo de respuestas de 

igualación tuvieron mayores diferencias respecto al efecto que pudiera haber tenido Ja 

presentación de consecuencias bajo dos modalidades (continua y demorada). Sin embargo, 

este estudio únicatnente analizó los efectos de las consecuencias como posibles 

determinantes del descmpci\o durante la transferencia; en lo que respecta al efecto de estas 

modalidades de las consecuencias respecto a los entrcnrunientos, los resultados pueden 

mostrarse diferentes. En el estudio posterior de Ribcs, Torres, Barrera y Cabrera (1996). se 

realizó una réplica a su estudio previo, pero con la variante de que no se presentaría 

ninguna relación, analizando así los posibles efectos que podría tener el orden secuencial de 

los dos tipos de entrenanliento y los dos tipos de respuesta de igualación durante las 

condiciones de transferencia. En su análisis sei\alan que " ... los resultados muestran una 

autonomía relativa de las ejecuciones en las condiciones de cntrenatniento (adquisición}, 

transferencia (generalización) y postprueba (mantenimiento), lo que sugiere que las 

variables responsables de cada tipo de ejecución pueden ser diferentes ... " {p. J 1 7}. 

En otros estudios (Ribcs y Martlncz. 1990; Martlncz y Ribcs, 1996), también se han 

variado: a) la correspondencia de las instrucciones·rcgla con los requisitos de la tarea, b) la 

generación de una historia de instrucciones y c) las consecuencias diferenciales en términos 

de las diferentes densidades de la información resultante, en ambos estudios utilizaron 

arreglos de discriminación condicional de primer orden empleando procedimientos de 

igualación a la muestra con diferentes grados de dificultad (baja, media y alta). En el 

estudio de Ribcs y Martinez (1990), se evaluaron los efectos de diferentes tipos de 

instrucciones, los efectos de altemar diferentes contingencias sin variar las instrucciones, y 

los efectos de diferentes consecuencias prognunadas sobre Ja ejecución de instrucciones no 

específicas. En sus análisis muestran que ..... aunque los sujetos experimentales tendieron a 
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ajustarse a las instrucciones de la tarea, las instrucciones fueron efectivas hasta el punto que 

estuvieron correlacionadas con resultados de su ejecución, aún cuando los resultados no 

eran inmediatos. Sin embargo, cuando los resultados no estuvieron en correlación con las 

instrucciones, Ja conducta cambió, ajustándose en algunos casos a las contingencias 

reales ... " (p. 583). Esto demostrando evidencia que, al contrario de los estudios usando 

programas de reforzamiento, que la conducta bajo la regulación de instrucciones o 

prescripciones es al menos parcialmente sensible a las consecuencias. Por otro lado. en el 

estudio de Martinez y Ribcs ( 1 996), se diseñó un programa para investigar los efectos de la 

historia instruccional sobre Ja ejecución de discriminación condicional interactuando con 

diferentes densidades de consecuencias. Dicha historia se nrregló al someter a tres grupos 

en la condición de correspondencia entre instrucciones y consecuencias (instrucciones 

verdaderas). y a Jos otros tres grupos se fueron sometidos a la condición de 

incorrcspondencia entre instrucciones y consecuencias (instrucciones falsas). además cada 

uno de los grupos, independientemente de su condición de instruccione~ recibieron 

diferentes densidades de consecuencias (continua. parcial y demorada). Posteriormente se 

cambiaron las condiciones en cuanto a la correspondencia entre instrucciones y 

consecuencias. Cuando Ja historia instruccional era verdadera y posteriormente se cambió 

a instrucciones falsas. se observó un decremento en Ja ejecución; en cuanto a la condición 

de historia instruccionaJ falsa cambiando a verdadera. la ejecución mostró una gran 

variabilidad. Además, los autores sei\alan que " .. .la interacción entre las propiedades 

funcionales de las instrucciones y Ja densidad y los parámetros de distribución relacionados 

a Jos resultados de Ja conducta (información) parece contradecir el principio sobre la 

eféctividad del reforzamiento continuo y su correspondencia con las propiedades 

discriminativas de las instrucciones ... " (p. 313). 

Hasta este punto._ se han revisado algunas de las variables cuya interacción se ha estudiado 

desde la fonnulación inicial de Jos conceptos de regla y conducta gobernada por reglas. 

Skinner ( 1969). definió las reglas como "estímulos de naturaleza verbal que especifican 

contingencias"; posterionnente Cerutti (1989). trató de hacer una primera distinción entre 

los conceptos de instrucciones y reglas. El señala que las instrucciones se ven restringidas 

a las situaciones en las cuales fueron dadas; no podrían controlar subsecueatemente la 

conducta con respecto a situaciones ampliamente variadas. En una publicación reciente. 
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Ribes (2000) propone una distinción en términos de la funcionalidad y de la abstracción 

que los sujetos puedan lograr en las diversas contingencias que impliquen comportamiento 

complejo y q~c el mismo Ribes señala que pueden ser más semejantes a situaciones de 

igualación a la muestra que a una situación standard de reforzamiento diferencial. Así. 

Ribes (2000). propone que " ... se reserve el término "regla" para descripciones verbales de 

contingencias previamente experimentadas. y el término "instrucción" para aquellos casos 

de conducta de seguimiento de reglas en la cual el individuo no ha experimentado las 

contingencias que dieron origen a la regla .. :• (p.49). Además. señala que ta conducta de 

describir las contingencias bajo las cuales una regla surge. aproximadamente corresponde a 

lo que se llamaría "saber qué". En contraste .. la conducta de seguimiento de reglas 

aproximadamente corresponde a lo que se llamaría "saber cómo" (Ryle. 1949), en tanto que 

envuelve ejecución efectiva que está moldeada por las contingencias. 

Hasta el momento. se puede observar que en la literatura experimental se han evaluado 

diversas variables como lo han sido los efectos de la precisión de las instrucciones._ la 

historia instruccional, la presentación de diferentes densidades de retroalimentación._ los 

auto·rcportes hechos posteriores a la sesión experimental y la presentación de textos 

incompletos, antes y/ó después de la sesión. que pueden fomentar las descripciones de la 

respuesta no verbal. Sin embargo. en las investigaciones presentadas no se habian evaluado 

los efectos de dif"ercntes densidades de entrega de la rettoalimentación y los textos 

incompletos en la formulación de reglas. Es necesario seftalar que en este estudio no se 

tomó en cuenta la variación en la precisión de las instrucciones, para así no afectar la 

formulación de las reglas generales de ejecución. 

Teniendo en cuenta Ja distinción planteada por Ribes (2000) y los estudios anterionnente 

señalados como antecedentes, se propuso el siguiente experimento que evaluó el efecto que 

tienen las descripciones verbales y la presentación de diferentes densidades de 

consecuencias sobre la adquisición.. transferencia y mantenimiento de una respuesta de 

igualación a la muestra de primer orden, asi como en la fonnulación de reglas generales de 

ejecución. Para esto se sometieron a cuatro grupos de sujetos a diferentes condiciones las 

cuales variaron entre sí por a) la presencia de textos incompletos que tenían que ser 

resueltos al final de las sesiones experimentales y que hacían referencia a Ja relación entre 

la respuesta instrumental y los estímulos que se les presentaban (R-E), y b) por la densidad 
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de las consecuencias presentadas de manera posterior a Jos ensayos. y que podian ser en 

una modalidad continua en cada ensayo. o modalidad intermitente en cada tercer ensayo. 

Para el análisis de las descripciones verbales de las contingencias, se emplearon dos de las 

dimensiones de la taxonomía de reglas propuesta por Pclácz y Moreno (1998. 1999). 

Dichas dimensiones fueron a) explicitación .. definida ésta como la identificación clara de 

los componentes de la contingencia y su contexto; y b) precisión, definida ésta como Ja 

especificación de contingencias que pueden ocurrir. 



METODOLOGÍA 

Sujetos. 

Participaron voluntariamente 20 estudiantes universitarios de un curso Introductorio en 

Psicología de la Facultad de Estudios Superiores lztacala, sin experiencia experimental en 

tareas de discriminación condicional. fueron seleccionados a partir de su ejecución en un 

Pretest (O a 2 aciertos) para este estudio. Los participantes fueron asignados aleatoriamente 

a uno de los cuatro grupos (n=5 por grupo). 

Apura tos. 

Se utilizaron cinco sistemas de cómputo PC Compaq Deskpro Pentium MMX. con monitor 

VGA cromático, teclado, un mouse para las respuestas y una impresora HP OfficcJet 500. 

Las instrucciones y los arreglos de estímulos de la tarea experimental y las pruebas 

intramodal y extramodal se presentaron en la pantalla del monitor. Todas las respuestas de 

Jos sujetos se registraron por el sistema de cómputo. El programa de presentación de 

estímulos y registro de datos se diseñó con base en Toolbook l .53 en ambiente Windows 

95. También se empicaron hojas donde estaban impresos los textos incompletos y otras 

donde se encontraba impresa la prueba lransituacional. 

Situación experimenta/. 

Las sesiones se llevaron a efecto diariamente de l l a.m. a 1 p.m .• en cinco cubículos 

aislados de ruido y distractorcs._ ubicados en la Facultad de Estudios Superiores lztacala. 

Diseño. 

La Tabla 2 describe el diseño empleado en este estudio. Los sujetos se distribuyeron al 

azar en cuatro grupos (2 grupos experimentales y dos grupos controles). que sólo diferían 

de condición por la presentación de textos incompletos al terminar una sesión de su 

ejecución y que evaluaban la referencia por parte de los sujetos respecto a la relación que 

había entre conducta y los estímulos presentados en los arreglos de esa sesión (R-E). 

Además._ tanto los grupos control como los experimentales presentaban una separación en 

cuanto a la densidad de las consecuencias programadas para su ejecución. esto es. que para 
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un grupo se presentaba la retroalimentación de manera continua (cada ensayo) y para el 

otro de manera parcial o intermitente (cada tercer ensayo). Esto se diseñó con el fin de 

evaluar la posible vinculación sincrónica de estas variables con el proceso de adquisición,. 

transferencia y la fonnulación de reglas generales de ejecución en una tarea de igualación a 

la muestra. 

Tabla J. 
e ondicioncs experimentales v de pruebas a las cuales se expusieron a los e.runos. 

Entrenamiento J Entrenan1icnto 2 Entrenamiento 3 
36 ensayos/sesión 36 ensayos/sesión 36 ensayos/sesión 

Textos incompletos Textos incompletos Textos incompletos PRUEBAS 

Exp. relación R-E relación R-E relación R-E 
1 Retroalimentación Retroalimentación Retroalimentación 

(n-5) continua continua continua 
Res.da final de fase Reula final de fase Re2la final de fase - Textos incompletos Textos incompletos Textos incompletos 

Exp. relación R-E relación R-E relación R-E :el 
2 !;:; Retroalimentación Retroalimentación Retroalimentación 

_, ..... 
§ < ~ (n-5) 

~ 
parcial parcial parcial o 

o o 
ReRla final de fase Regla final de fase Re2la final de fase :E 

~ - Sin textos Sin textos Sin textos ~ ~ "-
Con t. Retroalimentación Retroalimentación Retroalimentación >< g 1 continua continua continua w 

~ RcL?.la final de fase RcL?.la final de f"ase Rci.!la final de fase 
Sin textos Sin textos Sin textos 

Cont. Retroalimentación Retroalimentación Retroalimentación 
2 parcial parcial parcial 

fn-51 Rec.la final de fase Re1da final de fase Rce_la final de fase 

Procedimienlo. 

.... 
"' !:!:! 
"' o 
"-

La tarea experimental consistió en presentar arreglos de igualación a la muestra de primer 

orden (Cumming y Benyman, 1965), en la cual el criterio de efectividad de la respuesta se 

mantuvo constante en la equivalencia de semejanza, la cual también dependió de la fase de 

entrenamiento (forma, color y/o tamaño). La Figura 1 muestra el tipo de aneglo de 

estímulos usados en cada condición de entrenamiento y de pruebas, los cuales contenian 

diferentes formas, colores y taJnaftos. Tanto las sesiones de entrenmniento como las de 

prueba consistieron de 36 ensayos. Al término de las fases de entrenamiento, los sujetos 

fueron expuestos a una serie de pruebas de transferencia para evaluar la posible 

generalización de sus respuestas a condiciones de estímulos novedosos. 
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Para los grupos experimentales, se les pidieron dos tipos de descripciones: 

(1) La descripción de la regla general de su ejecución al término de cada fase de 

entrenamiento, pruebas y postest. 

(2) La descripción planteada en un texto con referencia a la relación entre los 

estímulos presentados durante la tarea y la respuesta de igualación mostrada por 

los sujetos 

Al final de cada sesión, los sujetos del grupo experimental recibían una hoja que contenia 

cinco oraciones incompletas, que variaban dependiendo de la fase de entrenamiento y que 

hacían referencia a la relación que cxistia entre Ja respuesta de los sujetos y los estímulos 

presentados (p. c. "Para elegir la figura correcta me fijo en que la figura sea 

_________ ",ver Anexo 1). 

Para el grupo control, sólo se les pidió la descripción de la regla general de su ejecución al 

término de cada fase de entrcna.Jlliento. pruebas y postest. 

La densidad de la retroalimentación en cuanto a la eficacia se presentó de dos maneras: a) 

cada ensayo para un grupo control y uno experimental (continuo). y b) cada tercer ensayo 

para los dos grupos restantes (parcial. RF3). La retroalimentación se presentó como un 

mensaje que aparecía en la pantalla acompañado de un sonido intermitente si era un 

.. Acierto .. ó de un zumbido si era un "Error". 

Es muy imponante señalar que al final de cada fase experimental y las pruebas, se les pidió 

a los sujetos de los cuatro grupos que describieran la regla que habían seguido durante la 

sesión. El criterio de ejecución necesario para pasar de una fase de cntrena.Jlliento a otra 

fue de 90% durante tres sesiones consecutivas ó pasar por 1 O sesiones. 

Prclcst. La respuesta de igualación necesaria fue sólo en una dimensión (tamaño. forma. 

coloró trama). No se presentó retroalimentación para estas respuestas. 

Entrenamiento l. La respuesta necesaria en esta fase fue de igualación a la figura 

semejante en forma. Las figuras que se presentaron en esta fase fueron cuadrado, cnaz y 

rombo. y los colores fueron azul. verde y rojo, además taJnbién se empicaron dos taJnaños 

grande y pequeño. 

Entrenamiento 2. Las condiciones generales fueron las mismas de la fase anterior, 

excepto que los estímulos presentados fueron distintos. En este caso. se entrenó una 

respuesta de igualación por color en un 70o/o de los ensayos y en el restante 30% se 
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mantuvo una respuesta de igualación por forma. Las figuras que se presentaron como 

estímulos fueron triángulo9 equis y pentágono; los colores fueron azul aqua9 café y verde. 

Los tamai'ios permanecieron iguales a la fase de entrenamiento anterior. 

Arreglo de estimulo• 

Ent. 1 Ent. 2 Ent. 3 

+ .& -
roja a qua - ca,. 

+ • X .& ~ -+ - ~ - -rojo verde azul ... - aqua cate morlldo ca,. grio 

P. lntramodal P. Extramodal P. Transituacional 

~ 11111 RIO 
negro 

111 • ~ • JI = OLA RIO EJE = negro gris rosa morado azul ... -
Figura J. Muestra los arreglos de est[mulos presentados durante las sesiones de entrenamientos y 
pruebas respectivamente. 

Entrenamiento 3. Las condiciones generales se mantuvieron similares a las fases 

anteriores. excepto que los estímulos presentados fueron distintos. En este caso, se entrenó 

la respuesta de igualación por tamaño en un 70o/o de los cnsayos9 color en otro 15% y 

forma en el restante 1 5%. Es importante señalar que dichas proporciones no .fueron 

agrupadas por bloques. sino que se presentaron de manera aleatoria. Las figuras 

presentadas fueron elipse, romboide y barras paralelas; los colores fueron caf"é, morado y 

gris oscuro; una vez más. los tantaños fueron similares a las fases anteriores. Una vez 

cumplido con el criterio de ejecución previamente señalado, los sujetos fueron expuestos a 

tres pruebas de transferencia, que se describen a continuación. 

Prueba lntramodal. Para esta prueba, los estímulos fueron distintos, pero la respuesta 

correcta fue de igualación en color o forma. Las figuras empleadas para esta prueba fueron 

hexágono, circulo y barras diagonales; los colores fueron ro~ negro y gris y los tmnai\os 
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fueron pequeño y grande. A partir de las pruebas, no se presentó retroalimentación por Ja 

ejecución de los sujetos. Al final de la sesión, se les pidió a los sujetos que escribieran la 

regla del juego. 

Prueba Extramodal. Para esta prueba, Jos estímulos fueron diferentes, pero la respuesta 

correcta fue de igualación en lramu o palrón. Las figuras empleadas para esta prueba 

fueron triángulo, cuadrado y barras paralelas; los colores usados en la trama o patrón fueron 

morado verde y azul y los tamaños permanecieron como pequeño o grande. De igual 

manera se les pidió a los sujetos que escribieran su regla de ejecución al final de la sesión. 

Prueba Transituacional. Para esta prueba se cambió la presentación de la misma prueba .. 

puesto que ya no se presentaron los 36 ensayos en la pantalla de la computadora. sino que 

la prueba estaba impresa y la respondieron a lápiz. Los estímulos utilizados fueron 

palabras de cuatro letras. y la respuesta correcta era igualación en scmejan7..a de una letra .. 

independientemente de su posición en la palabra. También se les pidió al final que 

escribieran la regla. 

Postest. Esta prueba fue la misma que se aplicó en el pretest. 



RESULTADOS 

Se analizaron los efectos que tenían la presentación de textos incompletos y la entrega de 

diferentes densidades de consecuencias sobre la adquisición. transferencia y mantenimiento 

de una respuesta de discriminación de primer orden y la fonnulación de reglas generales de 

ejecución. Como ya se mencionó anteriormente, las reglas que escribieron los sujetos al 

final de cada fase fueron analizadas en términos de las calegorías referenciales que se 

ilustran en Ja Tabla 2. y que fueron consideradas a partir de la taxonomia propuesta por 

Pcláez y Moreno ( 1998, 1999). 

Tabla 2. 

Categorías referenciales jerárquicas utilizadas para el análisis de las reglas. 

Categorlas Definición Ejemplos 
Referenciales 

Descripción 
(Dese) 

Regla Imprecisa 
Explicita (RJE) 

Regla Imprecisa 
lmpllcita (RIJ) 

Regla Precisa 
Explicita (RPE) 

Regla Precisa 
Implícita CRPn 

Referencias a la inslrucción de Ja tarea. 
modalidades o instancias de eslfmulo que no 

aluden a ningún tipo de relación entre eslimulos. 

Referencias a una o más relaciones incorrectas 
no contenidas en Ja regla general de ejecución~ 

seftalando modalidades o instancias de estimulo 
no relacionados con la rce.la. 

Referencias a criterios generales de ejecución 
~· 

Reti:rcncias a una o más relaciones contenidas en 
la regla general. seftalando las modalidades o 

inslancias de estimulo relevantes para esa 
relación o relaciones. 

Referencias a criterios generales de ejecución. 

La primera instrwcción que era 
ver /a figura de arriba y dar clic/e 

en la que se pareciera. 

Debes guiarte por el color 
diferenle a él. 

Es escoger Jaflgwo de abajo que 
no tenga nada en COMIÍn con la de 

arriba. 

Tienes que obsenlOT lafigura de 
Ja parte superior después tienes 

que elegir una de la parte inferior 
aue sea del ,,.u .. o IOfJlaifo. 

Elegir la que tenga semejanza, 
másnoh....i91. 

La Figura 2 muestra los porcentajes de acieno de Jos sujetos en ambos grupos bajo 

retroalimentación continua, en el panel de la izquierda se presentan los sujetos del grupo 

experimenta/ y en el panel de la derecha se presentan los sujetos del grupo con1rol; el eje de 

la izquierda representa el tipo de referencia que escribieron los sujetos al final de cada fase 
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de entrenamiento y pruebas, mientras que el eje de la parte derecha muestra el porcentaje de 

respuestas instrumentales correctas de los sujetos en cada una de las sesiones. 

Grupo Expcrimcnlul Continuo Grupo Control Continuo 

SESIONES 

Figura 2. Muestra los porcentajes de respuestas corTCctas y los tipos de referencias hechas por los sujetos de 
Jos grupos Experimental y Control bajo retroalimentación contlnua. 
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Los sujetos del grupo experimenta/ continuo presentaron una adquisición más rápida,. 

puesto que en las dos primeras fases de entrenamiento los sujetos tardaron 3 ó 4 sesiones 

como máximo en alcanzar el criterio para pasar de fase (90% de ejecución efectiva) y en 

estas dos primeras fases. Jos sujetos de este grupo se mantuvieron por arriba del 80% en sus 

ejecuciones e incluso mostraron puntajcs del 1 OOo/o en sus tres sesiones consecutivas. 

Posteriormente, en el tercer entrenamiento. la adquisición de la respuesta correcta fue más 

lenta. como el caso del S2 que demoró 7 sesiones para alcanzar el criterio. aunque hubo 

casos como los Sujetos J y 5 que mostraron una ejecución arriba del 900/o en sólo tres 

sesiones. 

Por otra parte. los sujetos 7, 8 y 9 del grupo control continuo, también alcanzaron 

porcentajes de ejecución por arriba del 90o/o en las tres fases de entrenamiento y demorando 

3 ó cuatro sesiones como máximo. En cuanto a los sujetos 6 y 10 alcanzaron porcentajes 

por encima del 80% durante las dos primeras fases de entrenamiento, pero en la tercera fase 

mostraron una ejecución más variable y con tendencia ascendente en ocho y cinco sesiones 

respcctivmncnte, además de que sus ejecuciones en las últimas sesiones estuvieron encima 

del 90%, pero no lograron el 100%. 

En cuanto a la ejecución en las pruebas de transferencia .. como puede verse también en la 

Figura 2, los sujetos del grupo experimenlal conlinuo presentaron una ejecución más 

heterogénea con respecto a las pruebas. Sólo el S3 presentó un porcentaje del 100°/o en las 

tres pruebas de transferencia. Los sujetos 2 y 5 presentaron porcentajes del 100°/o en las 

pruebas intramodal y transituacional, pero en la extramodal obtuvieron porcentajes por 

arriba del 80o/o. El SI presentó un 100% en la prueba intramodal, pero su ejecución 

decrementó obteniendo un 80% en Ja extraJnodal y en la transituacional un porcentaje de 

50%. El S4, también presentó ejecuciones del 100°/o de respuestas correctas en las pruebas 

intramodal y transituacional, pero en la prueba ex.tramodal no alcanzó siquiera un 100/o. 

Por otra parte9 los sujetos del grupo control continuo presentaron porcentajes altos en sus 

pruebas de transferencia. Los sujetos 6 y 1 O obtuvieron porcentajes por debajo del 75% en 

In prueba intramodal9 en tanto que los demás obtuvieron 1()()0/o. En la prueba extramodal, el 

S 1 O no presentó una sola respuesta correcta, mientras que los demás sujetos obtuvieron el 

100%; y para la prueba transituacional 9 todos los sujetos presentaron porcentajes del 1 {)()O/o, 

excepto por el SS quien obtuvo un porcentaje de 95%. 
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En cuanto a las reglas formuladas por los sujetos del grupo experimenlal contínl4o, se pudo 

observar que todos los sujetos, a excepción del 3 y el 5 partieron de reglas tipo Descripción 

(OESC) en el Prctest, aunque el 84 tuvo una Regla Imprecisa Implícita (Rll) se considera 

que fue una regla errónea, es decir, que hizo refcl"cncia al criterio general de ejecución pero 

fue incorrecta. Aunque el 83 describió una Regla Precisa Implícita (RPI) en el pretest, su 

porcentaje de ejecución no demuestra que realmente haya aprendido la regla general de 

ejecución. 

También se puede observar que sólo el $3 mantuvo una tendencia marcada a referir en 

todas las fases en términos de Reglas Precisa.'f Explícitas (RPE), sólo en la prueba 

extramodal, fue donde realizó una rcCcrencia de tipo Descripción (DESC). aunque su 

ejecución alcanzó el 100% de respuestas correctas. Contrariamente, los demás sujetos 

mostraron referencias muy variadas, en la mayoría de las ocasiones eran del tipo RPE y que 

correspondían con ejecuciones por arriba del 80o/o de respuestas correctas, aunque se daban 

casos como el del S4 que en las pruebas mostró porcentajes del 100% en las pruebas 

intramodal, transituacional y postest, pero sus referencias fueron de tipo Descripción o 

Imprecisa Explicita (RJE), ó como el SS que en las pruebas intrarnodal obtuvo un 100%, 

pero sus referencias eran de tipo Imprecisas Implícitas (Rll). 

En cuanto a las referencias hechas por el grupo control continuo .. se observaron también 

muchas imprecisiones en su manera de referir las reglas generales de ejecución. durante los 

entrenamientos y )as pruebas, a excepción de los sujetos 8 y 9 quienes mostraron una mayor 

frecuencia de referencias precisas, aunque el SS hizo una referencia de tipo Imprecisa 

Explicita en la prueba intrarnodal. Sin embargo .. ambos sujetos presentaron ejecuciones por 

encima del 90% en los cntrcnmnicntos y las pruebas y sus referencias correspondieron con 

sus ejecuciones, así se puede observar que los sujetos 8 y 9 tuvieron la mayor cantidad de 

referencias de tipo Precisas Implícitas (RPI).. las cuales hacen referencia a criterios 

generales de ejecución correctos. 

La Figura 3 muestra los porcentajes de ejecución de los sujetos de los grupos bajo la 

condición de retroalimentación intermilenle. en el panel izquierdo se presentan los sujetos 

del grupo experimental y en el panel derecho se presentan los sujetos del grupo control. 

Los sujetos del grupo experimenta/ intermitente. presentaron una adquisición más lenta y 

muy variada. El criterio para pasar de Ja primera fase era alcanzado después de cuatro 
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sesiones como minimo. aunque se presentó el caso del S 13 que no logró mantener el 90o/o 

de efectividad y presentó mucha variabilidad en sus ejecuciones durante las diez sesiones 

del primer entrenamiento. Un aspecto muy notorio. fue el porcentaje de ejecución de los 

sujetos 11 y 15 .. que en su primera sesión en el entrenamiento partieron de ejecuciones por 

debajo del 30% de respuestas correctas y lo incrementaron hasta llegar al 100%. En el 

segundo entrenamiento .. se mostraron porcentajes de ejecuciones muy similares a los que 

los sujetos habían mostrado en la fase anterior. Es decir. el S 13 de nuevo presentó mucha 

variabilidad en sus ejecuciones durante las 1 O sesiones,. pero en esta fase alcanzó un 100% 

de respuestas correctas en la última sesión. 

Los sujetos 1 1 y 15 también presentaron tendencias ascendentes en sus ejecuciones 

alcanzando porcentajes de 1 OOo/o en cinco sesiones cada uno. Los sujetos 12 y 14 

presentaron porcentajes de ejecución correcta por encima del 80% desde la primera sesión 

en esta fase y pasando de fase en el menor número de sesiones. En el tercer entrenmniento. 

los porcentajes de ejecución se mostraron muy heterogéneos para cada uno de los sujetos. 

Los sujetos 11. 12 y 15 presentaron ejecuciones con tendencias ascendentes. alcanzando 

porcentajes por encima del 90% en sus tres últimas sesiones. El S 13. mostró una diferencia 

notoria en su ejecución en esta última fase a diferencia de las dos fases anteriores. 

alcanzando un porcentaje de 100% en tan sólo cuatro sesiones. Contrariamente. el SJ4 que 

había presentado altos porcentajes en las dos fases anteriores y en pocas sesiones. demoró 9 

sesiones en alcanzar el 100%. aunque durante las seis sesiones previas mostró una 

tendencia ascendente. 

Por otra pane. los sujetos del grupo control inlermitenre. presentaron muchas diferencias en 

sus ejecuciones. En general. este grupo presentó los porcentajes de ejecución más bajos de 

los cuatro grupos analizados. Además. fueron los sujetos que presentaron una mayor 

demora en cuanto a la adquisición de la respuesta; incluso el S 19 no dominó la respuesta 

correcta; en los tres entrenamientos el cantbio de fase lo logró por el criterio de las 1 O 

sesiones. sus porcentajes fueron muy variables y en la tercera fase ni siquiera logró una 

sesión por arriba del 70% de respuestas conectas. El 816. mostró mejorías en sus 

ejecuciones en los tres entrenamientos y en la tasa de adquisición. puesto que en los dos 

primeros entrenamientos demoró 6 y 7 sesiones respectivamente y en el último 

entrenruniento alcanzó un porcentaje de 100% en sólo cuatro sesiones. El S20 también 
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presentó un patrón similar, sólo que logró ejecuciones por arriba de 90% a partir del 

segundo entrenamiento tomando sólo cuatro sesiones como máximo. 

Grupo Experimental lntcnnitcntc: Grupo Control lmcnnitcnlc 

SESIONES 

Fiaura 3. Muestra los porcentajes de respuestas correctas y Jos tipos de referencias hechas por los sujetos de 
los grupos Experimental Jntcnnitcntc y Control lntcnnitcntc. 

El S 17 presentó porcentajes por encima del 70% en el primer entrenamiento y de 100% en 

el segundo en cuatro y tres sesiones, pero en el tercer entrenamiento., no logró alcanzar y 
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mantener el 80% en sus ejecuciones. El S 18. también mostró ejecuciones muy variadas. 

aunque en los dos primeros entrenamientos mostró una tendencia ascendente, en el tercer 

entrenamiento no obtuvo ninguna sesión con respuestas por arriba del 80%. Además. que 

demoró siete sesiones en los dos primeros entrenamientos y 1 O sesiones en el tercero. 

En cuanto a las pruebas de transferencia, los sujetos del grupo experimental intermiten/e. 

también presentados en la Figura 3, presentaron una ejecución bastante homogénea y con 

puntajcs del 100% en las tres pruebas. Únicamente el Sl2 obtuvo un porcentaje de 94o/o en 

la prueba intmmodal, pero en las pruebas extramodal y transituacional obtuvo un porcentaje 

de 100%. 

Respecto a los sujetos del grupo control intermitente,. se observaron porcentajes de 

ejecución más heterogéneos dentro de las pruebas de transferencia. El caso más notorio fue 

el del S 1 7, que en las pruebas intramodal y transituacional no obtuvo alguna respuesta 

correcta~ aunque en la prueba extramodal presentó un porcentaje menor al 25%. Los demás 

sujetos no presentaron ejecuciones tan bajas; por ejemplo~ el 816 fue quien logró los 

puntajes más altos en este grupo ya que se mantuvo por encima del 95% en sus tres 

pruebas. El S 18, presentó una mejoría observable en sus ejecuciones en las pruebas. ya que 

en la prueba intramodal obtuvo 75%, en la extrarnodal obtuvo un 90% y en la 

transituacional logró el IOOo/o de respuestas correctas. El $19 también presentó puntajes del 

100% en las pruebas intramodal y transituacional, pero en la prueba extramodal obtuvo 

75o/o, lo cual no fue tan bajo en tanto que se mantuvo siempre por encima del 70o/o de 

respuestas precisas. El S 18 presentó un patrón que se mantuvo por debajo del 500/o de 

aciertos en las pruebas intramodal y transituacional, pero obtuvo un 95% en la prueba 

extramodal. 

En cuanto a las reglas generales de ejecución hechas por los sujetos del grupo experimen1al 

intermilente, se pudo apreciar claramente un patrón de correspondencia entre la ejecución y 

la descripción posterior a Ja fase entrenamiento. Es importante observar que a excepción de 

los sujetos 13 y 14 quienes refirieron reglas imprecisa explicila como el $13 ó precisa 

expllcila como el Sl4, los demás sujetos partieron del Pretest con referencias tipo 

Descripción (DESC). A través de los entrenamientos y las pruebas puede verse que las 

referencias en sus reglas mejoraron confonne mejoraban su ejecución en los 

entrenamientos. El ejemplo más claro de esto es el S 13, que en los dos primeros 
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entrenamientos mostró mucha variabilidad en su porcentaje de respuestas correctas, pero 

siempre por debajo del criterio del 90% y cuyas referencias se mantuvieron del tipo 

imprecisa explícila (RIE); y en cuanto su ejecución mejoró en el tercer entrenamiento y las 

pruebas, sus referencias también mejoraron a regla-'· precisas explícilas (RPE). En general, 

dentro de este grupo se mostró una tendencia a referir en su mayoría en términos de reglas 

precb;as explícitas (RPE), pero siempre congruentes con una ejecución por arriba del 90%. 

Por otra parte .. los sujetos del grupo control inlermitente~ a excepción del 816 que mantuvo 

sus referencias de tipo precisas explicitas durante las fases de entrenamiento y en las 

pruebas también presentando porcentajes de ejecución por arriba del 90o/o de respuestas 

correctas. los demás sujetos presentaron referencias muy variables que podian ser precisas 

ó imprecisas. Por ejemplo el S 17 obtuvo porcentajes por arriba del 90% en Jos dos 

primeros entrenamientos y sus referencias fueron de tipo precisas explícitas (RPE). pero en 

el tercer entrenamiento y las pruebas. al cambiar los criterios de igualación para la 

respuesta correcta. su ejecución se mostró muy variable en el tercer entrenamiento y por 

abajo del 20o/o en las pruebas de transferencia. mostrando correspondencia en sus 

referencias que las realizó de tipo imprecisas implícitas (Rll). El 819. mostró patrones de 

ejecución y referencias muy variados,. se puede observar que en ninguno de los tres 

entrenamientos alcanzó ejecuciones por encima del 90% de respuestas correctas. aunque 

sus referencias durante los tres entrenamientos fueron de tipo precisas explícitas (RPE). 

pero en las pruebas de transferencia mostró referencias de acuerdo a su ejecución en cada 

una de las pruebas,. por ejemplo. en la prueba intrarnodal y en el Postest obtuvo un 

porcentaje de 50% de respuestas correctas y sus referencias fueron de tipo imprecisas 

explicitas (RIE) respectivamente,. en la prueba transituacional mostró una ejecución por 

arriba del 50% y su referencia fue del tipo Descripción (DESC) y en la prueba extramodal 

fue en la que presentó una ejecución por arriba del 90% y su referencia fue de tipo precisa 

explícita (RPE). mostrando correspondencia entre lo que hacia y lo que referfa. 

En general. se pudo apreciar que la entrega de consecuencias en dos modalidades afectó la 

velocidad de adquisición de la respuesta de igualación. La presentación en una modalidad 

continua ayudó a que los sujetos dominaran en el menor número de sesiones el criterio para 

cambiar de fase; además de que no sólo cumplieron con el 90%. sino que mantuvieron 

porcentajes constantes de 100%. Por otra pane,. la presentación de consecuencias de 
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manera intennitente .. pennitió observar mejor los patrones de ejecución con tendencias 

ascendentes,, aunque la velocidad de la adquisición fue más demorada tomándoles como 

promedio 4 sesiones mínimo para dominar la tarea. 

Respecto a la presentación de los textos incompletos que fomentaban las referencias en Ja 

relación que había entre la respuesta y los estímulos,, se pudo observar que tuvieron un 

efecto positivo en cuanto a la adquisición de Ja respuesta de igualación por parte de los 

sujetos de los grupos experimentales al compararse con las ejecuciones de Jos grupos 

controles,, especialmente respecto al grupo control con relroa/imentación intermilente. En 

la mayoría de los casos se apreció una correspondencia entre Ja precisión de la relación 

escrita en los textos y la respuesta de igualación~ sin embargo. hubo casos como el S 13 que 

en los dos primeros entrcnrunicntos presentó respuestas en Jos textos correctas .. pero no 

correspondió con su ejecución no verbal durante las sesiones. Para los sujetos del grupo 

experimental de retroalimentación continua. pareciera que las altas tasas _de ejecución 

estuvieron en función de la entrega de las consecuencias. puesto que los textos no tuvieron 

un mayor efecto en cuanto a la fonnulación de reglas generales de ejecución como se 

analizará más adelante. 

Un anáJisis general de Jos porcentajes promedios en los cuatro gn..apos respecto a las 

diferencias de ejecución durante el Pretest y el Postest .. se muestra en la Figura 4. Como 

puede observarse .. todos los grupos presentaron cambios substanciales en su ejecución 

durante el Postest con relación a los porcentajes obtenidos durante el Pretest. Sin embargo .. 

los sujetos del grupo control intermitente fueron los que no lograron un porcentaje alto en 

su ejecución,. alcanzando tan solo en promedio un 60% de respuestas correctas. En cambio,. 

ambos grupos experimentales presentaron una ejecución notoria logrando pontajes muy 

cercanos al 1 00% de respuestas correctas. Este efecto puede atribuirse a las propiedades 

uinstruccionalcsn que poseen los textos incompletos que se presentaron,. es decir .. se sugiere 

que el hecho de responder verbalmente a la relación correcta durante las fases de 

cntrcnruniento y de manera constante (cada sesión) fue lo que pudo contribuir a que se diera 

una mejor ejecución por parte de am.bos grupos experimentales. En el caso del grupo 

conrro/ continuo no se puede seftalar que haya existido tal influencia dado que no se les 

presentaron textos incompletos y aún así obtuvieron un 90% de respuestas correctas durante 

el Postest. Es probable que dicho porcentaje de repuestas correctas haya sido una función 
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de la relación entre las consecuencias presentadas durante las fases de entrenamiento y la 

formulación de reglas generales de ejecución al final de cada fase 9 incluyendo las pruebas. 

r~ H ¡~ --11~ o íl-1 
~ Exp. lnt. Exp. Control Control 

Cont. lnl. Cont. 

L_ - Grupos 

1 
1 

1 
1 
1 

1 ___ J 

Figura 4. Muestra la comparación de porcenlajes promedio de respuestas correctas de los cuatro grupos en 
Prctest y Poo¡tcst. 

Como un análisis adicional 9 se presenta In frecuencia de emisión de los diferenres tipos de 

reglas fonnuladas por los sujetos de los cuatro grupos al final de cada fase y de las pruebas 

de transferencia y del Postcst que se agruparon en la Tabla 3 y la Figura 5. 

Tabla3. 
Frecuencias de emisión de los diferentes tipos de Reglas por pane de los sujetos de los 
cuatro grupos. 

Ti!!!! de Reslas 
Dese. RIE RII RPE RPI 

Grupos Exp. Continuo 7 5 4 22 2 

Ex~. lntcnnit. 3 3 o 31 3 
Cont. Continuo 3 11 3 17 5 
Cont. lntcnnit. 5 5 7 22 1 

Como puede observarse. el mayor número de descripciones se concentró en las Reglas 

Precisas Explícitas {RPE). las cuales hacen referencia a una o más relaciones contenidas en 

a regla general. señalando las modalidades o instancias de estímulo relevantes para esa 

relación o relaciones. La mayor frecuencia de emisión de este tipo de referencias se 

presentó en el Grupo Experimental lnlermitenle con 31 referencias hechas, mientras que los 
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grupos Experimental Continuo y Control Intermitente, presentando 22 referencias hechas 

en cada uno de estos grupos. Esto quiere decir que los sujetos fueron capaces de enunciar 

la regla correcta. pero en términos de explicitarla sólo en aspectos contextuales de 

determinados ensayos o fases. Por otra parte .. las Reglas Precisas Implícitas (RPI) las 

cuales hacen referencia a criterios generales de ejecución y que básicamente hacen 

referencia a la construcción de referencias respecto a la relación entre los estímulos. no 

presentaron tal frecuencia de emisión. El grupo que presentó la mayor frecuencia de estas 

reglas (5 veces), fue el Control Continuo; considerando que a los sujetos de este grupo 

nunca se les presentaron los textos incompletos, tal vez se podría argumentar que los 

sujetos presentaban una tendencia a referir en términos de relaciones y que formaba parte 

de su historia referencial y que pudo haberse desarrollado en una contingencia similar pero 

en un momento anterior al presente expcrin1cnto; esto no quiere decir que algunos de los 

sujetos de este grupo hubieran tenido historia experimental previo a l!Ste experimento, sino 

que sus repertorios verbales ya contemplaban la práctica de estas tendencias referenciales. 

Además. no siempre se presentó una correspondencia funcional entn: el tipo de referencia 

hecha y la ejecución mostrada durante las sesiones. 

.. 30 
·¡¡ 

; .• 1. .1 11 1 
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Dese. RIE Rll RPE RPI 

Tipos de Reglas 

Figura S. Muestra la frecuencia del tipo de reglas que cs.."":ribicron los sujclos de los cuatro grupos. Las reglas 
son Descripciones (OESC). Regla Imprecisa Explicita (RJE). Regla Imprecisa lmpllcita (RJI). Regla Precisa 
Explícita (RPE) y Regla Precisa lmpUcita (RPI). 
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DISCUSIÓN 

Los hallazgos reportados en esta investigación sugieren que las interacciones entre las 

descripciones hechas por los sujetos y las consecuencias pueden jugar un papel importante 

para la ejecución y la formulación de reglas generales de ejecución. 

Por un lado, Ja entrega de consecuencias bajo dos tipos de modalidades afectó la velocidad 

de adquisición de la respuesta instrumental en tanto que los sujetos del grupo experimental 

continuo lograban ejecuciones altas en pocas sesiones en los primeros dos entrenamientos, 

mientras que a los sujetos del grupo experimental intcnnitcntc les tomaban más sesiones, 

pero podía apreciarse claramente el patrón ascendente y que también les permitía dominar 

la tarea en cuatro sesiones como mínimo. La demora que presentaron algunos sujetos en la 

tercera fase de entrenamiento pudo deberse a la complejidad que presentaban los ensayos 

durante esta fase. Se debe recordar que la igualación por criterio de semejanza cambiaba 

considerando la proporción de los ensayos,. esto es, 70o/o tmnaño, 15% color y l So/o fonna. 

Aunque dicha complejidad no representó mayor problema para los sujetos 3 y 5 del grupo 

experimental continuo quienes lograron el criterio de cambio en la tercera fase en tres 

sesiones y sus descripciones fueron de nivel preciso y explícito. 

Por otro lado, la presentación de los textos incompletos al final de cada sesión tuvo un 

efecto positivo en la adquisición de la respuesta en tanto que poseían efectos 

uinstruccionalcsn. Es decir .. que el referir el tipo de relación a la cual había que responder 

durante los ensayos de la sesión anterior podía servir a los sujetos como referente para 

responder de manera consistente en la siguiente sesión .. por esto el tipo de referencias que 

hacían al responder estos textos era constante de una a otra sesión. Sin embargo, el caso 

del SS del grupo experimental intermitente presentaba ejecuciones muy variables, pero las 

referencias que hacía en los textos e incluso en su formulación de la regla durante las dos 

primeras fases de entrenamiento eran imprecisas en tanto que sólo ajustaba su conducta 

referencial a la contingencia en la que se programaba la emisión de la retroalimentación y 

sólo a la relación que se presentaba en cada tercer ensayo respondía correctamente para 

poder así enunciar reícrcncias del tipo "es necesario que en la lercera oportunidad escojas 

la figura que es igual en forma. pero dislinla en lamaño y color'º, mientras que en los 

demás ensayos donde no se presentaba retroalimentación respondía de manera muy 
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variable pues sus respuestas podían ser correctas ó incorrectas. No fue sino hasta la última 

sesión del entrenamiento 2. que realizó una gcneraJi7..ación de su respuesta hacia los demás 

ensayos y así. mejoró su ejecución e incluso su nivel de referencias en la formulación de la 

regla general cambió de reglas imprecisas explícitas como había sido en los dos primeros 

entrenamientos a reglas prccfa-c1s explicita ... · que presentó en el tercer entrenamiento· y 

durante las pruebas y postest. 

Otro aspecto que es imponante señalar es que los sujetos del grupo experimental 

intermitente fueron los que presentaron la mayor frecuencia de emisión de reglas precisas 

explícitas (RPE) principalmente en las pruebas de transferencia y en la mayoría de los 

entrenamientos. Por otro lado, aunque los sujetos del grupo experimental continuo 

ndquirieron más rápidamente la respuesta instrumental correcta, es probable que la 

contingencia de entrega de consecuencias a cada ensayo haya sido la que interfirió en la 

emisión de las referencias en los textos y en la formulación de las reglas al final de cada 

fase, principalmente en la fase de pruebas y postest ó incluso presentando inconsistencias 

como el S4 que tuvo un 100% de respuestas correctas en la prueba transituaciona/ y en el 

postest._ pero la fonnulación de su regla fue al nivel de descripción (categoria considerada 

como no regla) ya que no refería a ningún tipo de relación para realizar la respuesta 

instrumental correcta. Como señaló Ribes (2000), º .. .la ejecución efectiva no 

necesariamente lleva a la emergencia de descripciones verbales [efectivas] .•. n (p. 46). Esto 

también puede estar en una correspondencia directa con lo que seftaló Ryle (1949) sobre el 

••saber qué" y el usabcr cómo"; se puede argumentar que el dominio de la respuesta 

instrumental y el subsiguiente logro de nitos porcentajes corresponde a la categoría de 

·•saber quéº .. mientras que la ejecución efectiva en la tarea de igualación a la muestra y la 

emergencia de descripciones verbales efectivas corresponde a la categoría de ... saber cómoº. 

Es necesario aclarar que no se presentaron instrucciones verdaderas o falsas antes de cada 

sesión como se hizo en el estudio de Martíncz y Ribes ( 1996), sin embargo se encontraron 

similitudes en cuanto a Jos hallazgos de ese estudio respecto al presente. Se sei\alan las 

posibles propiedades .. instruccionalesº que pudieron existir en la pn:sentación y 

subsiguiente respuesta verbal a Jos textos incompletos de manera continua al finalizar cada 

sesión, lo que pudo contribuir a una mejor ejecución por parte de am.bos grupos 

experimentales; esto aunado a Ja entrega de las consecuencias intermitentes logró que la 
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respuesta no sólo alcanzara altos porcentajes, sino que se presentara constante también 

durante la transferencia (fase de pruebas) y el mantenimiento (postest) además de permitir 

una mejor generación de reglas generales de ejecución conforme a la categoría de reglas 

precisas explícitas (RPE). Las similitudes en el sentido de las propiedades 

ºinstruccionalcsn con el estudio de Ribes y Martíncz (1996) apuntan, por ejemplo, a la 

sugerencia de que ...... .Ja historia de correspondencia entre las instrucciones y las 

consecuencias reales puede ser considerada como una variable crítica con respecto a los 

efectos diferenciales de las instrucciones ... " (p. 312). De esta manera, se podria sugerir la 

interacción de la correspondencia entre Ja descripción verbal efectiva al final de cada sesión 

y las consecuencias en una modalidad intermitente como una variable que fortalece la 

adquisición, la transferencia y el mantenimiento de una respuesta no verbal y que tantbién 

mejora Ja tendencia a referir de manera precisa y explicita la contingencia bajo Ja cual se 

encuentra respondiendo el sujeto en una tarea de igualación a la muestra. 

Por otra parte. el hecho de que los sujetos del grupo control continuo hayan sido los que 

presentaron una mayor frecuencia de emisión de reglas precisas implícitas (RPI). las cuales 

hacen referencia a los criterios generales de ejecución con respecto a la relación 

(semejanza) que se evaluaba en los ensayos, queda como una posible investigación futura. 

puesto que no quedan claras las variables que intervinieron para que los sujetos pudieran 

referir bajo estas dos dimensiones tomando en cuenta que no se les presentaron los textos 

incompletos como a los sujetos de los grupos experimentales. 

Tomando en cuenta la variabilidad que presentó el grupo control continuo en cuanto a los 

tipos de descripciones hechos. se pueden sugerir tres posibilidades que hayan contribuido a 

que refirieran de tal manera y con mayor frecuencia: a) la presentación de consecuencias en 

una modalidad continua. aunque esto no siempre generó descripciones efectivas como en el 

caso del S 12 del grupo control continuo que, aún cuando presentó ejecuciones 

instrumentales con porcentajes altos. sus referencias siempre fueron de tipo imprecisas; b) 

Ja historia referencial de los sujetos con tendencias a referir en términos de las dimensiones 

implícita y precisa como el caso del 814 del grupo control continuo que desde el Pretest 

verbalizó la regla de manera implicila y precisa. aunque su ejecución Cue muy pobre; ó c) la 

posible abstracción, a partir de estar en una contingencia de tipo de igualación a la muestra 

y ajustar las ejecuciones de manera efectiva a los criterios de dichas contingencias. de las 
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reglas generales de ejecución y poderlas describir verbalmente de manera efectiva (Ribes, 

2000), lo cual en última instancia puede ser denominado como ºsaber cómo"" (Ryle. 1949). 

Esto último parecería ser lo más conveniente puesto que las emisiones de reglas precisas 

implícitas por parte de Jos sujetos del grupo control continuo sólo se presentaron en 

correspondencia con ejecuciones efectivas como lo fue el caso del S 13 que al final del 

primer entrenamiento. la prueba extrarnodal y el postest obtuvo porcentajes de ejecUC:ión de 

l 00% y vcrbalizaciones del tipo precisa implicita. 

El hecho de que el S 14 del grupo control continuo haya emitido ya en el Pretest una regla 

de tipo implícita precisa. también sugiere que la selección de los sujetos sea mediante una 

evaluación que pcnnitn identificar tanto vcrbalizaciones que no hagan referencias a las 

relaciones presentadas en los arreglos. es decir. referencias del tipo descripción o 

imprecisa~·. aunado a una ejecución pobre en la preprueba. Esta sugerencia se plantea con 

el fin de observar de una manera más controlada el posible efecto de las variables a estudiar 

tanto en la adquisición. transferencia y mantenimiento de la respuesta asi como en la 

formulación de reglas generales de ejecución y el tipo de referencia hecha de las mismas. 

Finalmente. el hecho de que los sujetos del grupo control intermitente presentaran las 

ejecuciones más pobres pero que se dieran casos como los de los sujetos 16. 18 y 20 cuyas 

ejecuciones dentro de los entrenamientos se mostraron muy variables, pero que en las 

pruebas lograran porcentajes por encima del 85% de respuestas correctas aunado a que sus 

referencias en las mismas pruebas fueran de tipo precisas y explicitas podría sugerir dos 

puntos: a) que apoyan la afinnación hecha por Ribes (2000) sobre la abstracción de reglas, 

lo cual seria una hipótesis poco sustentable en el caso de este grupo. o b) que revela la 

importancia de elaborar una exploración sistemática de la formulación de reglas. 

Como puede observarse. este es un amplio campo de investigación. puesto que se han 

encontrado hallazgos más sistemáticos. ordenados y coherentes; y con taxonomías de 

análisis como la propuesta por Peláez y Moreno (1998. 1999). la investigación puede 

ampliarse aún más. 

Es importante señalar que las posibilidades de investigación dentro de esta área del 

comportamiento complejo humano pueden redituar en implicaciones de índole educativa 

como la plancación de mejores estrategias educativas en cuanto a un entreruuniento sobre el 

saber qué y el ~·ubcr cómo. ya que como Ribes ( 1990) enunci&ly la conducta gobernada por 
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reglas está estrechamente relacionada con cornportanlientos complejos, tales como la 

formación de conceptos, el pensamiento, la solución de problemas y el comportamiento 

inteligente. 

Además, el hecho de continuar realizando estos estudios bajo el sustento de un marco 

teórico objetivo y bien fundamentado como los es el interconductual, y que intenta dejar de 

lado las ºtradiciones mctafisicasn que han estado presentes en la historia de la psicología, 

nos permiten reivindicar a la psicología bajo un estatus de disciplina científica con una 

metodología congruente con sus postulados teórico-filosóficos y que emplea el principio 

de la especificidad como lo scftala Kantor ( 1978). 
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ANEXO 1 

TEXTOS INCOMPLETOS 



No111bre:. ________________ ~ Fecha: __________ C. E. 

Instrucciones: Al terminar Ja sesión responde las siguientes frases incompletas de acuerdo a 

lo que realizaste en el juego. 

La figura que siempre escojo tiene en común con la de arriba 

Cuando In figura de arriba es ----------------------Yº escojo 

Para elegir Ja figura correcta me fijo en que la figura sea 

No escojo la figura que sea 
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