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Resumen 

 

El presente trabajo aborda el contexto científico en el que se desarrolla la 

investigación de la transferencia basada en los modos lingüísticos. Inicialmente 

se establece un panorama general que parte de la revisión de los antecedentes 

teóricos seguido de algunos trabajos que han dado entrada a una forma distinta 

de abordar el fenómeno. Dado que el aspecto metodológico es un elemento 

importante en el estudio reciente de la transferencia, se da un espacio para 

señalar características importantes del procedimiento de discriminación 

condicional, el cual representa el arreglo experimental que se ha utilizado en 

últimos tiempos en el área. Previo a la presentación del artículo tal y como se 

publicó, y a fin de ilustrar su origen, se presentan algunos estudios que se 

consideran antecedentes a él. La investigación que forma la parte central del 

documento, aborda el estudio de la transferencia basada en la modalidad de 

los estímulos y en el modo lingüístico en diferentes poblaciones de estudiantes 

(7, 10, 14 y 17 años de edad) los cuales obviamente pertenecían a diferentes 

grados escolares, en donde éstas dos condiciones supone un desarrollo 

lingüístico distinto. Se evaluó su ejecución, tras una fase de entrenamiento, en 

tres pruebas de transferencia: una extrainstancial (usando estímulos distintos al 

del entrenamiento y dos extramodales (con menor o mayor número de 

estímulos auditivos), dependiendo a que arreglo al que fueron asignados en el 

entrenamiento. La parte final del documento hace la revisión de otros tres 

estudios sobre  transferencia basada en los modos lingüísticos, la cual abre la 

puerta para la discusión acerca de la importancia del trabajo empírico este 

campo, y se señalan algunas implicaciones en el área práctica, así como 

algunas de las tareas pendientes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Al revisar la investigación realizada en el campo del análisis de la 

conducta sobre la transferencia bajo modalidades distintas, encontramos que 

ésta es escasa, se ha limitado a la consideración de los aspectos sensoriales 

implicados en las respuestas y ha dejado de lado el estudio de la dimensión 

lingüística. Esta forma limitada de analizar el fenómeno ha restringido la 

formulación teórica que requiere la conducta lingüística.  

En el área del análisis de la conducta, a finales del siglo pasado solo se 

tenía referencia de tres estudios relacionados a la transferencia entre 

modalidades de estímulo (Bush, 1993; Lane, Clow, Innis, y Critchifield, 1998; 

Lane, Innis, Clow y Critchifield, 1998), pero en ellos solo se consideraba la 

transferencia intermodal, en sus dimensiones sensoperceptuales, dejando de 

lado el análisis lingüístico, que siempre se encuentra presente en la tarea 

experimental. 

Las consideraciones anteriores llevaron a la conformación del estudio 

que se presenta en la parte central del documento en el cual se establecieron 

los siguientes objetivos: 

1. Analizar los efectos que la modalidad de presentación de los estímulos tiene 

sobre la transferencia cuando se lee o se escucha 

2. Constatar la dificultad de transferencia ante los distintos niveles de 

complejidad basada en el cambio de los estímulos, de la modalidad, de la 

relación o de la dimensión, a partir de la tarea originalmente aprendida 

3. Comparar los elementos anteriores en grupos de sujetos diferenciados por el 

grado de experiencia competencial (como lector y/o como escucha, 

considerando la edad, y en el estudio relacionada al grado escolar) y 

demandas a que están expuestos. 
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El estudio de la transferencia 

Se considera que el objeto de estudio de la Psicología, como lo refieren 

Ribes y López (1985) es la interacción entre el individuo y los objetos o eventos 

del medio ambiente, cuyo ajuste delimita su nivel de aptitud. Con base en este 

argumento es que adquiere relevancia el estudio de la transferencia ya que 

ajustarse requiere necesariamente que el comportamiento o la respuesta del 

individuo cambie ante situaciones nuevas que le demandan diferentes tipos de 

respuesta. Varela (1998) se refiere específicamente a la transferencia del 

comportamiento como un indicador del proceso de estructuración del 

aprendizaje que implica la emergencia de comportamiento nuevo, ante 

situaciones nuevas. 

 

Los antecedentes 

Ellis (1969) hace referencia a lo que se podría definir como los inicios del 

estudio de la transferencia en donde los primeros investigadores se enfocaban 

a indagar sobre los efectos generales que producía la práctica de una tarea 

sobre otra, muchos generados por las interrogantes acerca de la efectividad de 

los métodos de enseñanza y la revisión de problemas teóricos relacionados 

con la práctica educativa, como es el caso de la disciplina formal. Lo anterior 

llevó a que el estudio de la transferencia se ocupara de problemas de índole 

práctica, y que estos ubicaran sus primeros intentos de su estudio formal en 

escenarios naturales como el salón de clase en lugar del laboratorio. 

Eventos representativos bajo este marco fueron los esfuerzos por validar 

la doctrina conocida como la disciplina formal. Tal postura afirmaba que la 

“mente” se componía de facultades tales como el razonamiento, el juicio y la 

memoria; las cuales podían ser entrenadas a partir del estudio de algunas 

materias en específico. Es así que se llegó a plantear que el estudio de la 

geometría promovía el raciocinio y que el estudio del latín aguzaba la memoria 

(Ellis, 1969). Thorndike y Woodworth (1901) fueron los que iniciaron con la 

tradición experimental en el estudio de la transferencia, y quienes a su vez 

proporcionaron los primeros datos que cuestionaron la lógica en la que se 
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basaba la disciplina formal, y a su vez propusieron una teoría alternativa 

conocida como de los elementos idénticos, en la que se proponía que el 

entrenamiento de un tipo de actividad se transfería a otra, con la condicionante 

de algunos elementos o características de  la tarea, tales como métodos, 

propósitos y aproximaciones fueron idénticas en ambas. En ese mismo decenio 

Judd (1908) señalaba que debía distinguirse la generalización de la 

transferencia, sin embargo no se aportaban datos suficientes para un consenso 

teórico dado el naciente campo de investigación. 

Alrededor de la tercera década del siglo pasado se identificó un cambio 

en el tipo de estudios acerca del fenómeno en cuestión llevando el trabajo 

experimental al laboratorio más que en el salón de clase. Uno de ellos fue la 

tendencia a tratar de identificar las variables que contribuían a la transferencia 

más que tratar de identificar si ésta ocurría o no. Ellis (1969) señala que los 

estudios realizados por McGeoch (1931), Yum (1931) y McKiney (1933) se 

dirigieron en este sentido. 

Otro de los cambios fue la forma de aproximarse en el estudio de la 

transferencia, ya que fue también un elemento importante dedicar un espacio 

para identificar elementos que pudieran aportar datos analizando dimensiones 

como la similitud, complejidad y la variedad de las tareas. 

Posterior a esta tendencia de analizar la tarea y de que su estudio se 

volviera un elemento relevante en la época, siguieron trabajos que se 

dedicaron a la investigación de las similitudes entre el tipo de estímulos  y las 

respuestas, trayendo como consecuencia la elaboración de modelos de 

transferencia basados en esta relación, tales como los realizados por Osgood 

(1953). 

A pesar del tiempo que ha llevado el trabajo en el estudio del fenómeno, 

no ha sido posible el consenso en la parte teórica que la haga coherente ya 

que las proposiciones que se han elaborado parten de características 

diferentes: Thorndike y Woodworth (1901) la dividieron en transferencia de 

materia o procedimiento Osgood (1953) menciona que puede ser de carácter 

positivo; Underwood (1949) agrega que puede ser negativa; Detterman (1993) 

explica que puede ser general o especifica. 
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La situación anterior se ha permeado al trabajo realizado dentro del 

Análisis Experimental de la Conducta, además de que éste se puede definir 

como escaso. Las posturas que se pueden identificar más claramente son las 

encabezadas por Cumming y Berryman (1965), Kalish, (1969), y Stokes y Baer 

(1977), quienes usan como un sinónimo a la transferencia el termino 

generalización, así como Skinner (1957), que habla de la extrapolación y la 

extensión. Recientemente, se encuentran los estudios de Sidman (1994), quien 

ha desarrollado un amplio trabajo en el área de las relaciones de equivalencia, 

pero que rechaza el uso del concepto de transferencia como explicación 

argumentando que se trata de un concepto mentalista. 

 

Opciones actuales 

Por otra parte, en los últimos veinte años se han desarrollado diferentes 

estudios que han logrado lo propuesto por Judd (1908), esto es, abordar el 

estudio de la transferencia como un fenómeno distinto de la generalización; el 

cuerpo de trabajos empíricos se encuentran situados en el marco de la teoría 

conductual de Ribes y López (1985). 

El rasgo distintivo entre los dos conceptos puede quedar definido al 

observar lo que enuncia la tradición en el uso del concepto de generalización: 

la generalización de estímulo se refiere a la ocurrencia de la misma respuesta 

ante la variación de estímulo, en tanto que la generalización de la respuesta se 

observa cuando varía la respuesta ante el mismo estímulo. Por su parte el 

concepto de transferencia, en el marco interconductual, es la ocurrencia de una 

relación-efectiva y nueva, que supone criterios funcionales equivalentes o 

derivados de la situación de entrenamiento original (Varela, 2001) 

En este mismo marco, Varela y Quintana (1995) desarrollaron una 

propuesta de diferentes tipos de transferencia al identificar cuatro elementos 

que podían variarse respecto de una situación original de aprendizaje y de la 

prueba de transferencia: instancia, referida al objeto de estímulo –de sus 

características-; modalidad alusiva a la forma en que se presenta el objeto de 

estímulo-; relación, ésta se encuentra definida a partir de tres distintas formas 
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en las que puede ocurrir ésta: identidad, semejanza o diferencia; dimensión es 

la que marca los límites de funcionalidad y dominios de eficacia y funcionalidad 

de una situación. 

 

De acuerdo a los niveles funcionales, la transferencia puede tener lugar 

de dos maneras. La primera constituye una transferencia en sentido horizontal, 

metafóricamente hablando, que ocurre cuando el sujeto se comporta ante una 

situación que no demanda un diferente nivel funcional entre a (entrenamiento) y   

b (prueba). La segunda opción, transferencia vertical, ocurre cuando la 

situación b demanda del sujeto un nivel funcional superior (asociado 

generalmente a los estudios sobre el desarrollo psicológico) o inferior 

(frecuentemente ignorado como objeto de estudio en la literatura experimental). 

 

Mediante la variación sistemática de estos factores recién descritos, en 

las situaciones, a  y  b, es posible estudiar el comportamiento inteligente, al 

analizar las habilidades como competencias y su transferencia horizontal y/o 

vertical, bajo qué condiciones ocurren  y, si existen secuencias de transferencia 

a nivel horizontal y vertical. 

 

  La variación sistemática de la instancia, el modo, la relación y la 

dimensión, tiene como resultado la delimitación de 15 posibles tipos de 

transferencia, que en su momento jerarquizaron considerando el menor o 

mayor grado de dificultad en atención al tipo de interacción intra, extra o 

transituacional requerida. Esto, permite determinar el grado en el cual una 

situación es novedosa cuando se la compara con otra. 

 

Dentro del estudio de la transferencia se debe abordar, necesariamente, 

además de sus aspectos metodológicos y algunas aportaciones empíricas, tres 

conceptos que se encuentran ligados directamente con el fenómeno de la 

transferencia: a) competencia, b) el desligamiento funcional, y c) la historia 

individual, en donde estos marcarán, cada uno por su parte una posible 

variable a estudiar.  
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a) La competencia. Este concepto, dentro del interconductismo se 

refiere al conjunto de habilidades de morfología variante acorde a un criterio de 

eficacia establecido o idoneidad para hacer algo y éste es simplemente el 

significado que tiene en la teoría interconductual. Este criterio de eficacia va a 

tener un papel importante dentro del estudio del comportamiento ya que será 

tanto la morfología de la respuesta como su pertinencia la que definirá el grado 

de ajuste y el nivel funcional del individuo ante una situación (Varela, 2008).  

Es necesario que se contemple en las preparaciones experimentales las 

formas de responder de un sujeto y la eficacia de su respuesta. Existe una 

importante cantidad de estudios que requieren de diferentes tipos de 

respuestas (competencias) verbales, instrumentales, observacionales, etc… Lo 

cual se relaciona con que se debe tener en consideración los modos en los que 

puede ocurrir una respuesta. Así, al referirnos a la conducta lingüística, por 

ejemplo podríamos hablar de formas particulares de comportamiento como la 

lectura, la observación, la escritura, etc. En donde si bien la forma en la que se 

responde (morfología) es importante, esta no es suficiente para que se pueda 

distinguir su complejidad. 

b) El desligamiento funcional. Otro de los términos y quizá el más 

importante en el estudio de la transferencia es el desligamiento funcional; el 

cual hace referencia al diferente grado de autonomía del individuo de las 

propiedades temporales y espaciales del los objetos con los que se interactúa 

(Varela, 2008). 

La explicación del porqué alguien puede responder en situaciones 

distintas de forma efectiva puede encontrarse en el nivel de desligamiento que 

mediante el que puede responder de presentar un individuo ya que a éste se le 

requiere que responda a un estímulo que se le ha presentado, y posiblemente 

también como si se estuviera ante un objeto o evento que no esté presente. 

La conducta lingüística es el caso por excelencia en donde podemos, en 

términos de comportamiento, considerar el desligamiento de las propiedades 

morfológicas de los objetos y eventos, ya que además puede ocurrir en 

términos de sus propiedades convencionales 
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Varela y Quintana (1995) señalan que dependiendo del tipo de 

desligamiento del que se trate, los cinco niveles de organización del 

comportamiento, según la taxonomía definida por Ribes y López, pueden 

situarse en tres niveles: 

El nivel intrasituacional, en donde se incluyen tanto las relaciones 

invariantes que se establecen con los estímulos (función contextual), de las 

respuestas afectadas por las contingencias y los estímulos que son producto 

de la misma conducta del individuo (función suplementaria) y de la respuesta 

que y las relaciones cambiantes entre los estímulos (función selectora). 

El nivel extrasituacional en donde es requisito que ocurra la mediación 

de las contingencias lingüísticas del propio sujeto ente los eventos presentes y 

aparentes. 

El nivel transituacional, en donde las respuestas del sujeto constituyen 

exclusivamente interacciones de naturaleza lingüística abstracta o formal. 

c) La historia individual (historia interconductual). Kantor y Smith 

(1975)  definen de la siguiente manera  “todas las interacciones psicológicas 

son históricas, esto es, tienen como origen los contactos individuales con 

cosas. Esta interconexión histórica con los objetos es lo que distingue a los 

eventos psicológicos de los de la biología y la física."  

 

En situaciones experimentales se pueden crear nuevas historias de 

interacción a partir de un entrenamiento, y en caso de que éste tenga el efecto 

esperado, posibilita para el sujeto una nueva forma de responder ante 

situaciones que pueden implicar un menor, mayor o igual nivel de complejidad 

en el cual ocurrió el entrenamiento lo cual definirá una nueva historia  para el 

sujeto. En algunas ocasiones los elementos que interactúan, históricamente 

“interfieren” con el entrenamiento, y los resultados en una situación particular 

difieren de lo que se espera pudiera ocurrir; si embargo ésta se debería 

analizar simplemente como una forma particular de respuesta por parte del 

sujeto, bajo las condiciones identificadas. 
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La explicación a algunos de estos descubrimientos tiene al menos dos 

aspectos a considerar. El primero de ellos es que la forma de responder está 

formada por todas las respuestas a las que usualmente se expone a una 

persona que se desarrolla rodeada de una comunidad lingüística particular.  

 

El segundo aspecto a tomar en cuenta para analizar la biografía reactiva 

radica en analizar las respuestas específicas que cada individuo da ante la 

interacción con el mismo objeto de estímulo. 

 

En otras palabras la historia individual contempla una biografía reactiva, 

que posibilita la forma en la cual cada persona interactúa en el presente con 

cada uno de los objetos y eventos, y no difiere de la forma en la cual lo hizo en 

el pasado. Los enfoques tradicionales han tratado de explicar esto mediante 

conceptos como memoria, recuerdo, olvido, práctica, recencia, etc. a los que se 

les ha relacionado con la existencia en el individuo de recipientes, bodegas, 

almacenes, archivos o aspectos similares. 

 

 

Procedimiento experimental 

 

  Dada la necesidad de resolver los problemas lógicos y metodológicos en 

el estudio de la conducta lingüística Ribes y López (1985) hicieron referencia a 

que se debía procurar la utilización de preparaciones experimentales en donde 

se pudieran investigar las interacciones entre el organismo y el ambiente, 

estableciendo la complejidad funcional de éstas, así como de su estructuración, 

buscando con ello realizar el análisis evolutivo de dichos eventos. 

 

  Tomando lo anterior como referencia, se ha considerado como una 

alternativa para el estudio del comportamiento complejo el utilizar 

procedimientos de discriminación condicional; los cuales, según Tena, 

Hickman, Moreno, Cepeda y Larios (2001) marcan algunas ventajas, sobre los 

arreglos experimentales utilizados en el condicionamiento operante: 
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  1. Con los procedimientos de discriminación condicional es posible 

establecer criterios de logro como la conducta efectiva, sin que sea necesario 

definir como unidad de análisis la tasa de respuestas del sujeto experimental. 

 

2. Un arreglo de discriminación condicional permite que la relación que 

se establezca entre los estímulos y respuestas pueda variar en distintos 

momentos de la situación experimental, esto hace posible reforzar de forma 

diferenciada las respuestas del individuo; lo cual no ocurre con los programas 

de reforzamiento ya que en ellos la relación estímulo respuesta se mantiene 

constante. 

 

3. Datos de autorreportes (descripciones) pueden incorporarse en 

cualquier momento en que el sujeto esté realizando la tarea, lo que posibilita la 

evaluación procesal de la relación que existe entre la conducta verbal y la no 

verbal. 

Con base en lo anterior se puede deducir que los procedimientos de 

discriminación condicional son de gran utilidad para la investigación del 

comportamiento que implica situaciones de transferencia como formación de 

conceptos y la solución de problemas, entre otros. Así se puede afirmar que 

con estos arreglos se pueden evaluar las interacciones lingüísticas. 

 

Características del procedimiento 

La investigación conductual, principalmente la que ha procurado el 

estudio del comportamiento complejo bajo la perspectiva Interconductual, ha 

utilizado dos tipos de procedimientos, el que se denomina de primer orden y 

otro definido como de segundo orden. Los de primer orden se caracterizan por 

la presentación de cuatro estímulos, uno ubicado en la parte superior de una 

pantalla (si se usa la computadora) a modo de estímulo muestra, y tres en la 

parte inferior a modo de estímulos comparativos. En estos tipos de 

procedimientos las reglas varían por lo general entre fases. 
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Un ejemplo de los estudios que han utilizado este tipo de arreglo dentro 

del campo del estudio de la transferencia es el desarrollado por Ribes, Torres y 

Ramírez (1996) en donde se buscó la evaluación de la adquisición, 

transferencia y su mantenimiento. Para ello diseñaron una tarea que implicaba 

un entrenamiento de tipo observacional o instrumental, según correspondiera; 

fueron evaluados en condiciones de transferencia sin que los sujetos recibieran 

retroalimentación a su respuesta de igualación, la cual podía ser verbal o no 

verbal. Trabajaron con 20 sujetos de entre 17 y 19 años que cursaban la 

educación media, los cuales estaban divididos en cuatro grupos. 

Cada grupo se sometió a una sesión de prueba, dos fases de cinco 

sesiones de entrenamiento, dos sesiones de prueba de transferencia y una 

postprueba. Las pruebas evaluaron la transferencia intramodal - extrainstancia 

y transferencia intramodal -  intrainstancia. 

Los resultados del experimento mostraron una autonomía relativa a las 

ejecuciones en las condiciones de entrenamiento, transferencia y postprueba, 

lo que sugirió a los autores que las variables responsables de cada tipo de 

ejecución pueden ser diferentes. Los datos demuestran, según los autores, un 

efecto irrefutable de interacción entre las condiciones de entrenamiento 

instrumental y el uso de respuestas de igualación no verbal durante pruebas de 

transferencia. A partir de estos mismos, se sugirió que una interacción 

semejante entre el entrenamiento observacional y el empleo de respuestas 

verbales durante las pruebas de transferencia parece ocurrir sólo cuando se 

emplean estímulos de segundo orden –con propiedades instruccionales 

potenciales- y consecuencias demoradas. Un dato en el que se hizo énfasis en 

el estudio es que el resultado de las respuestas en las pruebas de 

transferencia, en la igualación de la muestra de primer orden, afectó 

únicamente a la ejecución empleando respuestas de igualación verbal, 

independientemente de cuál fuera el tipo de entrenamiento si este fuera 

observacional o instrumental. 

El arreglo de segundo orden se compone de seis estímulos: dos en la 

parte superior de la pantalla llamados estímulos selectores, uno – estímulo 

muestra- en la parte central, y tres en la parte inferior llamados estímulos de 
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comparación. Los estudios que han utilizado esta preparación experimental ha 

sido para evaluar lo aprendido durante un entrenamiento y su efecto en la 

ejecución de los sujetos cuando se encuentran frente a una prueba de 

transferencia, en la que pueden variarse las instancias de los estímulos, sus 

dimensiones, relaciones o situaciones, en donde lo que si permanece 

constante es el criterio de ejecución, es decir la identificación de una regla. 

Para ejemplificar este procedimiento, se cita el estudio en el que se 

utilizó un arreglo de discriminación condicional de segundo orden por Ribes et 

al. (1996) quienes investigaron sobre el modo de ocurrencia de la descripción 

en términos de sus propiedades instrumentales: leídas, copiadas, por 

completamiento, y leídas y reconocidas por elección; suponiendo que dichas 

propiedades tendrían un efecto de incremento en la precisión de la descripción 

durante la adquisición y la transferencia de la discriminación condicional. 

Participaron veinte estudiantes de bachillerato divididos en cinco grupos de 

cuatro grupos cada uno. En una primera fase se realizaron 4 sesiones con 

ensayos de entrenamiento instrumental (la mitad de igualación por semejanza y 

la otra mitad por diferencia) y transferencia (la mitad de transferencia 

intramodal y la segunda de transferencia extramodal). 

En la segunda fase, la estructura de las sesiones fue igual a la anterior 

pero utilizando ensayos diferentes; la variación que se implementó en esta 

parte de la investigación fue que al término de cada ensayo de entrenamiento, 

a cada uno de los grupos se le presentó una descripción de su ejecución de 

modo diferente: como un texto a leer; como un texto a copiar; como un párrafo 

incompleto a llenar; y como un texto leído y después una opción de textos entre 

los que debía reconocer dicho texto recién leído. Un quinto grupo no se expuso 

a ningún tipo de descripción, ya que cubrían la condición de grupo control. 

Los resultados señalaron que el uso de algunos modos de descripción 

de la tarea inciden directamente en la adquisición, mantenimiento y 

transferencia de la ejecución en una tarea de discriminación condicional. La 

consistencia de los sujetos en tres grupos en la postprueba, el entrenamiento y 

la transferencia apoyan este señalamiento. La característica común por los 
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modos de descripción efectivos es que las descripciones de la ejecución 

tuvieron que ser leídas por los sujetos. 

El objeto de la inclusión en este apartado de los dos estudios anteriores 

tuvo como fin establecer las posibilidades y alcances que brindan los arreglos 

de discriminación condicional de primer y segundo orden en el estudio de la 

transferencia, y a su vez identificar los diferentes efectos que llegan a producir 

aun utilizando las mismas variables. 

En el trabajo de Tena et al. (2001) se destaca que por más de una 

década investigadores dentro de la línea del comportamiento complejo y 

principalmente en el estudio de la transferencia y de las variables que se han 

relacionado con éste, han utilizado ambos arreglos para comparar los efectos 

que se tiene bajo las variaciones en ambos procedimientos. 

Existen algunos señalamientos relativos a los efectos que pueden ocurrir 

al utilizar los dos arreglos, los cuales debieran ser considerados en el momento 

de decidir cual de estos dos tipos de arreglo se usará durante un estudio, ya 

que dichos efectos se relacionan directamente con el tipo de comportamiento 

que despliega el individuo durante la situación experimental. 

Dado que el objetivo del presente escrito no es el análisis exhaustivo del 

uso histórico y los alcances metodológicos de los procedimientos de 

discriminación condicional, solo se hará mención de algunas conclusiones a las 

cuales han llegado algunos de los investigadores que los han utilizado: 

a) En estos arreglos, cuando se emplean instrucciones inespecíficas el 

desempeño depende de un segundo factor: la retroalimentación. 

b) En la igualación a la muestra de primer orden, la ejecución correcta 

depende de dos factores presentes la retroalimentación y las 

instrucciones; éstas cuales pueden ser específicas o inespecíficas. El 

uso de instrucciones inespecíficas directas permite un desempeño 

efectivo desde un principio, lo cual puede provocar un desempeño 

deficiente en la transferencia. 
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c) El arreglo de primer orden pretende eliminar posibles efectos 

instruccionales de los arreglos de segundo orden (Ribes et al. 1996). 

d) En el arreglo de segundo orden, se pueden evaluar las relaciones de 

igualdad, semejanza e identidad, ya que en éstos se indican el criterio 

de igualación a seguir (Ribes y Castillo, 1998). 

Los argumentos planteados en el inicio de este apartado y de las 

investigaciones reseñadas dejan en claro que este campo de investigación 

requiere de esos arreglos, ya que trata con las relaciones de los estímulos, 

además de las propiedades físicas de éstos; en donde las respuestas que son 

investigadas involucran el ajuste a reglas verbales y a la formulación de las 

mismas, esto hace posible que las explicaciones y nuevas propuestas de 

carácter empírico sean expresadas en términos de la emergencia de nuevas 

relaciones de estímulo-estímulo y el manejo de relaciones de equivalencia, 

seriación, oposición, etc. 

Lo expuesto hasta aquí ha permitido, en primera instancia diseñar 

trabajos empíricos distintos a los realizados inicialmente en el estudio del 

fenómeno. Una de las características de esta nueva forma de estudiar el 

fenómeno ha implicado la utilización de diferentes tipos de estímulos, y del 

establecimiento de relaciones más complejas; en donde no solo se trabaja con 

el tipo de tarea sino también con el nivel funcional en el que se pueden 

desempeñar los sujetos experimentales. Aquí también habría que hacer 

mención de un aspecto de suma relevancia referente a las posibilidades de 

diseñar y establecer los alcances de las pruebas de transferencia.  

Bajo esta postura de origen más reciente, se ha permitido estructurar la 

base de una explicación teórica coherente con los hallazgos empíricos. En 

otras palabras, el adoptar esta concepción permite hacer alusión a la idea de 

que la forma en la que se puede estudiar la transferencia de manera 

sistemática considerando tanto los factores estructurales de la situación como 

las características de la respuesta. 
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Estudios recientes 

En el estudio de la transferencia, bajo la postura de Ribes y López, se 

han desarrollado diferentes líneas de investigación, de las cuales ya se han 

citado algunos trabajos; una de ellas es la que enmarca el trabajo central de 

esta tesis y que ha sido desarrollada por Varela en los últimos años. A 

continuación se citarán tres investigaciones en orden cronológico, que han 

servido de base para el trabajo que aquí se presenta. 

 

  En el trabajo realizado por Varela y Quintana (1995) mencionaron 15 

diferentes formas de transferencia planteadas en una Matriz de Transferencia 

Competencial, las cuales demandan el surgimiento de un comportamiento 

variado y eficaz, y por lo tanto, un comportamiento inteligente, de acuerdo a 

estos dos criterios. Entendiéndose que el comportamiento inteligente, se refiere 

a la manifestación del comportamiento nuevo y eficaz que se manifiesta bajo 

formas transferenciales del mismo o distinto nivel funcional. 

 

  Con el objeto de estudiar el comportamiento en dos niveles, descritos en 

la Matriz de Transferencia Competencial y observar las diferencias entre dos 

muestras de distinta edad, se diseñó un primer estudio considerando el primer 

nivel (Extrainstancial Intramodal-relacional-dimensional) y el cuarto 

(Extradimensional Intrainstancial-modal- relacional). 

 

Participaron 25 sujetos, 14 de una preparatoria pública, 8 mujeres y 6 

hombres cuyas edades fluctuaban entre los 17 y 18 años, y 11 estudiantes de 

una primaria privada. Ninguno de los sujetos tenía experiencia en las tareas 

experimentales. 

 

  El diseño constó de las fases siguientes: a) aplicación de la preprueba; 

b) prueba de transferencia relativa a una dimensión específica “x”, de acuerdo 

a una secuencia asignada al azar; c) entrenamiento en la dimensión “x”; d) 

prueba de transferencia en la dimensión “x”; e) prueba de transferencia en una 

dimensión distinta “y”, de acuerdo a la secuencia asignada. La secuencia 

completa incluyó tres dimensiones diferentes: geométrica, semántica y 
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numérica; y f) aplicación de la posprueba, una vez que se completó la 

secuencia asignada. 

 

  Los sujetos fueron asignados al azar a una de las siguientes secuencias: 

a) Secuencia  constante: geométrica  semántica numérica (GSN) esta 

secuencia, fue aplicada a 8 estudiantes de cada nivel educativo. b) Secuencias 

variadas: estas secuencias se aplicaron, cada una, a 3 sujetos de cada nivel 

educativo: se definieron 3 secuencias diferentes: 1) semántica numérica  

geométrica (SNG); 2) numérica  geométrica  semántica (NGS) y; 3) 

geométrica  numérica  semántica (GNS). c) Secuencia  de fase única: esta 

secuencia se aplicó a tres sujetos de preparatoria y consistió en la prueba y 

entrenamiento en sólo una de las dimensiones: geométrica, semántica o 

numérica. 

 

 Los resultados de las dos primeras fases, indicaron que ambas muestras 

transfirieron su comportamiento interdimensionalmente, lo cual quiere decir que 

los sujetos presentaron transferencia entre las dimensiones geométrica y 

semántica y numérica; con mayor eficacia por parte de los sujetos de primaria. 

La fase numérica resultó ser la más difícil para todos los sujetos pues 

requirieron de entrenamiento específico. Esta diferencia, sugirió a los autores 

que dicha dimensión es más compleja per se al requerir una doble relación. En 

el estudio, una figura geométrica (por ejemplo un círculo) fue idéntica solo a 

otra figura que contuviera los mismos elementos geométricos (círculo); dos 

palabras diferentes (por ejemplo: brote - broma), fueron idénticas por medio de 

una regla, que permitió identificarlas como tales (inicio semejante), estando 

perceptualmente presente el elemento bro. En el caso de la dimensión 

numérica, una cifra fue idéntica a otra, gracias a la regla numérica, no 

manifiesta en términos perceptuales, pero que implicaba un criterio relativo, y 

no absoluto, de igualación. 

 

 En la dimensión geométrica y semántica, la respuesta correcta podía 

producirse considerando solo la relación entre el estímulo muestra y los de 

comparación, sin tomar en cuenta necesariamente al arreglo total de estímulos, 

pero en la dimensión numérica, se necesitó atender a todo el conjunto, para 
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poder elegir la opción correcta, lo cual constituía la segunda relación necesaria 

para el desempeño en la dimensión numérica. 

 

 Los resultados en general permitieron suponer que la secuencia de 

presentación de las dimensiones no interfirió de manera importante en la 

transferencia del comportamiento, lo que respalda el argumento relativo a la 

autonomía de adquisición y transferencia horizontal, dadas las condiciones de 

cada dimensión. 

 

  Los hallazgos sugirieron que se debería analizar en forma más rigurosa 

el papel de la retroalimentación y de los factores que son necesarios y/o 

suficientes, para que ocurra la transferencia horizontal. Esto fortalece la 

necesidad de variar en forma gradual, los diversos elementos, que implican 

niveles diferenciales, delimitados en la matriz de transferencia competencial. 

 

Se puede considerar que el estudio descrito fue el referente para el 

desarrollo de una línea de trabajo en el estudio de la transferencia, donde más 

tarde algunos investigadores marcaron como relevante realizar la distinción 

entre la modalidad del estímulo y el modo lingüístico de la respuesta (Varela, 

Ríos y Martínez-Munguía, 2001). Los autores afirman que la interacción de un 

individuo ante la presentación de cualquier sustantivo, la palabra dicha o 

escrita, es distinta en términos de las propiedades de los objetos, siendo 

afectada una o diferente modalidad sensorial; pero habría que considerarse, 

por ejemplo, que ante una presentación de un estimulo, grafico o textual, 

participan modos lingüísticos diferentes: observación para el primero,  y la 

lectura para el segundo. Aquí mismo destacan que los estímulos, con base en 

sus propiedades físicas pueden ser: fóticos, acústicos, térmicos, mecánicos, 

entre varios más, pero la interacción del ser humano ante ellos, puede variar de 

acuerdo a su historia. 

 

Por otro lado, hacen referencia a que los modos lingüísticos pueden ser 

clasificados como modos reactivos (observar y escuchar), y modos productivos 

(dibujar, gesticular, hablar, denotar, y escribir); quedando la lectura como un 

caso que puede compartir ambas categorías ya que cuando se textea es de 
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tipo reactivo; y es productivo cuando éste queda en términos de “comprender la 

lectura” 

 

A partir de la propuesta de Varela y Quintana (1995) que implicaba la 

evaluación de quince diferentes tipos de transferencia, basado en la dimensión 

geométrica, semántica y numérica, Varela et al. (2001) consideraron la 

evaluación de solo cinco tipos de transferencia, bajo el supuesto de que la 

educación formal propicia la interacción con textos a partir de sus propiedades 

formales, con el objetivo de analizar si existen diferencias cuando la interacción 

se basa en criterios morfológicos en comparación con los lingüísticos. 

 

Participaron 40 personas, 20 niños en 9 a 11 años y 20 estudiantes de 

preparatoria; los cuales fueron asignados a cinco grupos de forma aleatoria a 

las siguientes condiciones en donde se evaluaría la transferencia: a) 

extrainstancial. b) extramodal, c) extrarelacional, d) extradimensional y e) 

extrainstancialmodal. 

 

Para las tareas experimentales se utilizó un procedimiento de 

discriminación condicional de segundo orden en donde se trabajó con 180 

estímulos para elaborar los ensayos, cada uno de ellos se integraba con seis 

palabras con diferente número de letras. 

 

A cada sujeto se le proporcionó una lista de palabras con los nombres 

de los estímulos (animales, vegetales y objetos), en caso de no conocer los 

términos se les explicó de qué se trataba. Una vez realizado lo anterior, se les 

aplicó una prueba diagnóstica, pasaban al entrenamiento y posteriormente a 

ello a la prueba de transferencia, las cuales estaban determinadas por la 

asignación a cada uno de los grupos ya mencionados. 

 

Los resultados mostraron que ambas muestras eran semejantes al inicio 

del experimento, lo cual indicó que la ejecución de los sujetos cambió cuando 

la tarea requirió de la clasificación lingüística de los textos los cual implica que 

los sujetos no basaron su tarea en los criterios morfológicos-geométricos de los 

estímulos. 
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Se observó que cuando la transferencia consistió en el cambio de 

instancia o de representaciones gráficas en comparación con el modo textual, 

el desempeño de la población fue bueno. Pero cuando la prueba de 

transferencia varió la instancia y la modalidad, los niños ajustaron su 

desempeño de mejor manera. 

 

Dos datos más considerados en el estudio son: a) en el entrenamiento 

semejanza, el desempeño de ambas poblaciones no fue tan bueno como en el 

entrenamiento de otras condiciones, pero sobresalieron los universitarios, lo 

cual apoyó la idea de una mejor habilidad lingüística en éstos, y b) las 

características del desempeño en la prueba de transferencia extradimensional; 

en donde considerando que el entrenamiento se basó en la identidad de los 

textos, se requería que los sujetos respondieran a las propiedades físicas de 

éstos, y no a la propiedad lingüística de  los mismos; esto es, se requirió de 

una respuesta visual a las propiedades morfológicas de los objetos de 

estímulo, sin que fuera pertinente el modo lingüístico–textual. La relevancia de 

este último dato es que el desempeño puede clasificarse como vertical 

descenderte, dado que los sujetos estaban acostumbrados a responder 

lingüísticamente como lectores ante estímulos textuales. 

 

Esto último llevó a los autores a declarar lo siguiente: se debe nominar a 

los niveles descritos en la matriz de transferencia competencial como tipos de 

transferencia, lo cual haría necesario reconsiderar el orden jerárquico 

establecido; y además que debería analizarse cuidadosamente la interacción 

prueba-respuesta para determinar su influencia en el nivel de complejidad.  

 

En un estudio posterior, Varela y Linares (2002) se preguntaron ¿Qué 

ocurre si el entrenamiento de la tarea se basa en el tamaño y el color de los 

textos y se prueba la transferencia atendiendo a las propiedades lingüísticas de 

las palabras? Para resolver la pregunta se diseñó un estudio en donde se 

probaron los mismos tipos de transferencia que en el estudio de Varela et al. 

(2001) pero invirtiendo las condiciones. 
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Los participantes fueron 40 estudiantes 20 de primaria (de 9 a 11 años) y 

20 de preparatoria (de 16 a 20 años) Se entrenó a cuatro grupos para igualar 

palabras en donde el criterio era que se atendiera a las propiedades 

morfológicas de color y tamaño. En la prueba de transferencia se variaron, la 

instancia, la modalidad de los estímulos, la relación o la dimensión. A un quinto 

grupo se le entrenó a igualar palabras de acuerdo a una categoría (objeto, 

animal o vegetal), pero se le probó igual que a los grupos anteriores. Dadas las 

condiciones expuestas en el párrafo anterior se llegaron a establecer hasta 

cinco diferentes tipos de entrenamiento y sus respectivas pruebas de 

transferencia, este fue el caso del grupo  que estuvo en todas las condiciones  

de prueba y entrenamiento (GA). Para los demás grupos, se fue eliminando 

una condición de entrenamiento y de prueba de transferencia hasta que un 

grupo solo llegó a tener un tipo de entrenamiento y una prueba de 

transferencia. 

 

El diseño consistió en la aplicación de una prueba diagnóstica, el 

entrenamiento y una prueba de transferencia, en donde las pruebas tanto 

diagnóstica como de transferencia eran similares, solamente variando el orden 

en el que aparecían los estímulos y el lugar en el que aparecía la respuesta 

correcta. 

 

Los resultados mostraron un mejor desempeño en los sujetos 

entrenados en todas las condiciones. En el caso de los niños, cuando se 

expusieron a un entrenamiento extarinstancial y/o extramodal, hubo una mejor 

elección en la prueba de transferencia extrarelacional, debido posiblemente al 

entrenamiento previo y el ejercicio retroalimentado que se basó en la 

morfología de los objetos de estímulo. Sin embargo, el entrenamiento 

extrarelacional no fue suficiente para lograr la transferencia extradimensional. 

La explicación de los autores se basa en que el desligamiento descendente 

que se requirió en fases anteriores, pero no el de una cuarta, en donde lo que 

debían realizar los sujetos era leer sin atender a las propiedades geométricas 

del texto. Cuando se presentó directamente el cambio extradimensional se 

observó una interferencia en las pruebas de transferencia.  
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Hay que destacar que en el estudio predecesor Varela et al. (2001) se 

resaltó la dificultad del entrenamiento en igualación por diferencia, con efectos 

de interferencia posteriores. En éste, existen datos en que la transferencia de 

relación y dimensión fueron más difíciles que las de instancia o modalidad del 

estímulo; lo que es congruente con el estudio de Varela y Quintana (1995). 

  

Con base en los estudios aquí citados podemos identificar el interés, la 

importancia teórica y metodológica para establecer la pertinencia de los 

objetivos expuestos en el proyecto que da paso al estudio que a continuación 

se presenta, dejando para la discusión los elementos que hasta aquí se han 

expuesto en relación con el artículo. 
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of ,.\1; ;s 01 1<> ,hcu!.",,'-

lí.ry "'o.d,, Soxmd·«<dco- M"'ctli r-.¡ . , ()-,,"~le. Zco-o Del.y. Vi"" . l .nd Audi't.y 
s,imuh . Sumu l.s FunClit)n. Rc-'<ling. Li"cning. 

El fenómenQ de la transferencia su rgió 
oomQ tema de i",'e~tigadón a panirde IQ~ 
tnItn~ de Thomd ike y WoodwQnh (1901 j. 
LacQocepruación del fen(menQ y las f<Jl"lnas 
de estudiQ han .... riad:> a /Q la.&<! de un ~ig/Q 
(Ju d d, 1908: Deuermlln, 1993: O\good, 
1913; Underwood. 1949). sin que ~ llegue 
a un oon",n", re~p",,1Q a ~u >tatu~ teóri oo. 
En el análi\i\ de la CQooue!1l, '" Qb\erva una 
situ~ión similaryaqueel ténninQ ~ en"lea 
CQffiQ ~inónilllQ de la generali~ación (Cum
mingy Berryman, 1961: Kali\h. 19@:Stoke\ 
y B,., r. 1977). de laextensión (Skinner. 19~7) 
yde la extraPQladÓn. E~p",,{ficamente, en 
el á r ea de relaciQne\ de equivalencia \e 
a,~cbade manera explkita el CQl\CeptQ de 
la tra..,ferenda WIlIQ explicación (Sid man, 
1994. pág. 62). 

R""ientemente. bajQ un marCQ CQn
dunual (Ri be~ y Lópe~, 198~) '" ha aoor
dado el e\tudiQ de la tran \ferencia (Ribe\, 
Cer.eda. Hickman. y MQrenQ. 1991; Ribes y 
Ramíre/;-Mid""l , 1998; Varela 19;18; Varela 
yQuintana. 1~), CQnreptuándol Qcomo un 
fenómenQ distinlQ a la general ización. Esta 

úI ti ma '" define oolllQ la <!Currenda de '''''' 
"Ú.lIM 1l'!¡JJl/t!f1a anle vllrillcione; a,1 e;tí 1l1l
IQ Q cuandQ ~ dan resp..,stas distintas {JI' ~ 
'''' mi¡mQ e¡/ím ,dQ. l.Q que", oonoce OOIllQ 
general i~""ión de e,úmulQ Q general i~adón 
a, re\pue,ta, re\pecI ivamenle. En el maI"CQ 
referidQ. la transferenci a ~ defi ne cQmQ la 
<xuneneia de una reladón e>trmuIQ-re, 
puesta efee! iva y nueva"" u na \itullCión 'l'e 
Sup<1ne criteriQS funcKmale s equivalentes Q 

derivado~ de lo~ de I a ,i luaeión de entrena
mienlQ original (Varela, 2001). En QtnI~ P"
lahras. '" I1"llII5fu~"cÍlJ U /" smu"U;:tJdiJl/ 
de e¡tím"IQ y de re<p"e</a. 

RajQ esla pel"lpeCliva, Varela y Quintana 

(199~) propusier<ll di \ti mos ti JXls de tranS
ferena a al di ,ti ngui r cualro elemenlQ~ que 
pueden vari","", entre la \iluación (liginal a, 

a¡nndizaje y lade la pnrbo a, transfereocia. 
Lo~ elemenlQ~ ~on: in>tanda. modalidad, 
relación y di meft\ión. 

La instancia e\ el objeto de es/ím"lo. 
PQr tantQ. la vari""ión de instancias entre 
el aprendi~aje y la prueba de tran~ferenda 
\e eJa\ifica cQmQ tran\ferencia eXlmin\. 
t",cial. 

La mQd"Udlllf alude a ,,, m""em en q"e 
sepll'Ul11a el objero de es/ínu,lo. Si la prueba 
de trans ferenci a requiere q"'" el sujetQ res
ponda aobjelQl; de e,úmuloque '" rre",ntan 
en un modQ diferenle al del entrenamienlQ 

(PQrejemplQ al variar~ su tamañQ. sU CQIQI" 
O cualquier otra ,aracterÚlka fí~ka), '" ~Iá 
an le u n ca~Q de tran\ferencia eXlramodal. 
Este liPQ a, tr'llsfereocia. '1'" cQnsi \le en la 
variación de Uoc> de lO/; parámetro~del O~elO 
de e,tí 1l1l10, e; el que ha prmominado en 1O'i 
estudiO/;. CQlllQ puea, Qb>erv ... ~ en el clá¡icQ 
eMudiQ de Thorndike y WOQdWQnh (1901), 
quiene\ entrenaruo la práctica e\limaliva de 
90 reo;:t1ngulQS cuya :-'-ea varió entre /Qs 10 Y 
lO/; 100 cm'. De,pué~ de I <XX) a 2000 err>a
yoo; neo;:e!>.1rioo; p.1ra que loo; wjelO'l tu "iemn 
un buen de~mpeñQ. una de las dQs ~bas 
apli cad", ineJu)'5 27 figw-a$de tamañoume-
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frlrl¡e e idéntica forma a 1 a> de la preprueba. 
&te cambio de tamaño, de acuen:lo a nue~!nI 
pr<Jpos ic ión :;e clasificacomo una trnns feren
ci a extratn<XlaL 

L:I rr!laci6n e~ el criterio de eqllimle/ICia 
q.¡e se e~tablece convencionalmente entre loo; 

QbjelQS .r eslúnulo y que pennite valorar una 
re"{'ue>!a CQtlIQCQrrec!ao IQ. A,I, por ejem
plo, ante la presentación de un triángulo n:;o, 
un sujeto porde igual ,..10 con un círculo rojo 
bajo tre, criterio, rel ""iOrlale>: a) puede ser 
idéntico pue~ amboo; objet()'; wn polígon(),; 
regulares; b) porde :;el' :;en.,jante en tanto qor 
:;u área e,del mi """CQIor; Y c) i;Qn di fereme~ 
en ~u f(nlla geométrica. 

La d iltlU/silJf/ constit uye los If mite s 
que definen lafimci()mllidlld y dominio de 
lo<; criterio<; de eficacia y fu ncionalidad en 
la situación. Un objeto o evento cualqu ie ra 
puede formar pane de di,tinl a> dimen,ione,. 
Pongamo<; por ejemplo un cenicero. Si se 
define la situación bajo la fu ncionalidad de 
la gwmetrla, ~e puede re,ponde r ante ~u 
forma. Pero ~i el dominio e~ gramatical, >n 
elección:;ero e ficaz si lo que:;e ~etende es 
que el ,ujeto el ija ,Ui;tami\Ql;. 

An te ta le~ con~ ideracio ne~, ~e d ise 
il aron cuatro experimento~ en los que las 
CQndi cione~ tem porale, de la presentación 
de loo; est ímuloo;, aud itivo<; O vi>nnles fueran 
semejantes. en una tarea de igualación de 
la muei;!ra de segundo orden, CQn detllQra 
cero. E~te procedimiento con~i~te en que, 

ante la terminarión de un eSlfmulo. se pre
<;ema inmediatamente el ,iguiente, CQn una 
de mora cero. 

Los estudios se e fec tu aron en cuatro 
mue,tra, de ,ujeto~, da,ific""'" de acuerdo 
a la edad y grado de escolaridad. 

En el prjltl~r ~x"..rÍltlmm(Varel .. M anO
ne~-Mung"'a. Padilla. Rlo~ y Ji tnéne¡;, 2(04) 
la prueba de tran~ferencia extrain~tancial 
O)n>i~tió en el cambio de las in~tancia;. e>lO 

e" las palabra, presentada, en la prueba 
fueroo diferentes a la~ presentada~ durante el 
entrenamiemo. Los resultados :;eilalaron un 
desempeik> menor de aeuerdQ a la edad-e,
col arid ad y e uando Io~ e,ú m ulo~ pre""n ta<k>~ 
fueroo en >n mayt:r p.1ne IIlditiVQ'ii. 

En el s~J "U/do upuiltlul/o (Varda. 
M artfn e¡; M ungula. Padilla.AvaIQl;, Quevem, 
Lepe, :hpeda y liménez, 2(02) la prueba de 
tr ,., sferenci a fue di ferente al entrenamie nlO 
al cam biar el mmk>Jingiil,ti CQ (extratn<Xlal), 
e~to es, la!; p.1labra~ que se leyeron durante el 
entrenamie nto. en la prueba :;e e:;eucharon O 
vkevero;a. Lo~ re,ultado:!; ~ala"," la mi,ma 
tende ncia que en el primere~!Udio. 

En el Urar ~smdjo (Varela . .Martfnez
Mungula, Padilla, Jiménn y A valo~, en 
dictamen) se entrenó a loo; >njeto<; a igual..
palabras a partir de su clasi fIC ación como 
referente, a :;ere, vivo~. Por ejemplo, la 
palabra aceituna (vegetal) era equ ivalente a 
ji rafa (",unal) en 1lllto que ambas se refieren 
a :;ere, vivQl;. En la prueba de tran,ferend a 
se modificó el criterio de la relación entre 
poli abras (trans ferencia extrarel acional) ya 
que lo, ,ujeto~debienm hacer la igualación 
a par! ir de c1a~ ificar semán tic ame nte la~ 
palabra; en tanto :;e tratara de ani males. 01>
je!o~ <:> ''''getale,. Lo~ re,ultado~ mQl;tranm 
que lo-; >nje!oo; se desempeñaron de manera 
menos e ficie nte que en IQS dos experimentQS 
anteriore~, lo cual e~ CQngruente «ln re,ul 
tadoo; obtenido-; en O!nl~ invest igaciones que 

incluyel"(ln la transferencia eXlracelarional 
(Carpi o, Pachew, llem:inde~, Rore, y Cana
le~, 19-94 - l99~: Cepeda, l/id mM, Mt;reno, 
Peiialosa y Ribes. 1991; Martínez. González. 
Oro ~ y Carri 110, 1999; Ribe" Domlngue~, 
Tena y M..-tinez, 1992). 

Los resultados de los tres ex perimen
tos su.gieren: al una mayor competencia 
lingülstica de acuerno al mayor grado de 
e~olaridad, b) que la~ cond icione~ milo; d i-

ApUnI< $ d< Plicolo¡¡(a. 1005. "",. 21, m¡".uo 1, pdii$. /29· /49. '" 
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fkile~ fueron la~ que tenfan mayor número 
de e~timulo<; auditivo<;, y c) que el grado 
'*' entrmamiento logrado fue ~edictor del 
de<;em peño en I a prueba de tran~ferenci a. 
Se ob~ervó un ligero mejor de~empe~o 
en la tran ~ ferencia extra modal que en la 
extrainstancial y una mayor complejidad 
en la tran~ferencia extrarelacional en la 
que el grado de entrenamiento logrado no 
pareció <;er predictor claro de la ejecución 
en la prueba de tran~ferenci a <;obre to<\Q en 
la mue,tra de wjetO'l de 10 a~O'I. En general 
los resultados indicaron una primacía '*' lo 
,üual <;obre k> audi tivo. 

Rajo el mi~mo marco teórico y mante· 
niendo en lo posi ble las carncterísticas meto
<blógica~, ~edi<;eM elpre<;ente experimento 
p"ra comp"rlr la trWl~fereocia extrad imen
siQnal al cambi:o" los criterios establecidos en 
el entrenamientoquedetinen la fWld<:malidad 
de loo; e~tímuloo; en e<;e contexto (Vare la y 
Quintana. 1 99~). Por ejemplo. la palabra 
tierra puede igual;rse oon la palabra pi atleta 
O bien coo la palabra polvo, dependiendo del 

criterio que <;e e~1ee y el contexto (dunen
~ión) en que <;e encuentre. 

i\ 1~ l o d o 

Suje/OS 

Participaron 72 per:o;ona~de CUatrQ mu~

tnI~ po!JIacionales de di~tinta edad y e\oCola
ridad: estudiantes,*, 7. 10. 14 Y 1 7 años de 
edad (alum,..,~ de <;egundo, quinto y nove,.., 
grado de educación bá,ica y bachillerato, 
respectivamente). Ninguno de los sujetos 
te .. a experiend a en e~te tipode tarea~ expe
rimentale~ y ~u panicipoción fue volu ntaria 
O por asignación de la maestra en el caso 
de los estud iantes de educación básica. En 
toda~ la~ mu e:;tra~ ~e balanre6 el género de 
loo; wjetO'l. 

Silllación ~ ;rp<'rillt~lIIal }' aparatos 

El estudio <;e llevó a cabo en cubiculos 
ai~ladoI; O en e~padOl; cerra<b~ dentro de I '" 
e\oCuela~ a la~que ",i~tfan k>~ ~u jetOl;. Se u!<>
ron co"1lutadc;tm; Pe ~8ó, laptop;, aud ífooO'l 
y dut'lllte las sesiQnes estuvieron disponibl e!; 
boja~ blanca~ y lápi~ para lo~ partí d p"nte~. 
La programación de la tarea experimental <;e 
hizo mediante el ltIJ/rucu;>r 11. ambientador 
grá/icoqueopera bajo ambientede Window~. 

La~ p"labra~ (e,timu 100;) <;e pre<;entaroo en la 
pantalla O ,ne<liante las boci I\a';. Los sujetos 
re~pondieron utili~an<b el ratón y <;e regi~

traron automáticamente la~ re,pue,ta~ de 
los sujetos que <;e clasific..-on como ~ieno. 
etTQruomi!ión También <;e regi~tró el tiempo 
empleado en re,ponder en cada en¡.ayo y el 
tiempo total de la <;esión. 

A cada ~ujeto <;e le expu<;o a una prueba 
de vocabu lario, una prueba d iag~tica, u na 

faje '*' entrenamimto y tres pnrbao; '*' trdllSo
ferend a acorde al di<;eo'k> que <;e ilu>u'a en la 
tabla 1. La!; o;e,iooe~ duraroo un máxi mo de 
14 minutos lo que r.enniti Ó aplicarel estudio 
completo a cada ~ujeto en do~ perio<k>~ de 
40 minutoo; aproximadamente, en doo; d¡a~ 

con<;ecutivos. 
En cada mu~tra pobladonal, <;e fonna

ron <;ei, grupo<; de tre ~ participante, a loo; 
que <;e pl'e5enlÓ unacoodición exr.erin.,ntal 
en la que la modalidad de lo~ e~tfmulo~ de 
<;egundo onIen, del de mue,tra y de loo; de 
con~""",ión podía <;er visual O JIIditiva. De 
I a~ <x bo com bi nacione~ po~i ble~, <;e <;ele¡;
cionaroo \ei~ (VVV, VAV,AVV, VVA, VAA y 
AAA)que diferíanmel númerodee\túrnlos 
auditivos. Las tres siglas de cada condición 
indican la modalidad de lo~ eMfmulo~. A,f, 
la ~imer ~ig la repre<;enta la modalidad de 
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1/lb'" /_ o;!<:~<t Y f.!oes cX)l<rimcm olcs • loS q LI: !<: CXpUI" • I<tS SU;C"'S cn el cnln:nomio,:m" y cn l .s 
prueb,.. de ,,,,,,,fen:ncia L.o..>s di!i',"" cn ' n: plln'n ll: sis indican el "",ncn.> de "",ímuioJs ..... di.,..... cn cada 
c,,!ilici6n_ Ver el ,",xl0 p.n l. cxphc",i6n de l .s JTL>; b.s .....-cod.s Nn un .\tCri!<:<t:ol 00 Nrrc~ndcr 
00" un> m.y..- y mcnú< co.midod de ""ím uk>s . udi';"",,_ 

frueba3 de Irtmj",,,,01 
Enlrenamiento (a""'al-obje /i) - "lgclal) 
"mismo sonido f:xtrudmensional f:xlrli!1Odol- E.x/r"",odlll + 

Grup<> CQndidón 1'Iwba3 ¡nicia/" TI TZ TJ , VV'I , 
'" ; AV'I , 
'" , 
'" 

j ¡ 
.~ " ~ , 

• AM 

1m dos e~úmulo~ de ~gun<lo orden, la de en 
medio ~ñala la modalidad de /ln e\tímulo 
m..,stra y la tercera .rnQIa la mQdalidad .r 
lo~ Irex ~tlmU:QI; de oomparaciórt 

Lo ~lecci6n de Ja\ oondicione\ ~ 00>6 
JTincipa~r"nteen el nú,"""'! de e\ll ,rnlQS au
diti\<;<'; yde manera ~undaria, en la flUlción 
de k;r; e\timuk;!; en e\te tipo de prooedimien
tQ. AlÍo ~ i oclll)'erQn IQS caSQS .. plll"QS" (V VV 
y AAA,con erro y ~i~ e~úmulo~ auditiw~ 
re\pect ivamente): la\ condicione\ ··mixla\" 
(AVV y VAA. con do . y cualro e .. fmulo. 
auditiw~ re~pa:tivamente )que cambiaban la 
mooalidad de 1:;00; e\ti "..,100; entre el ejemplar 
(estúnulQS de ¡eglUldQ Qrden) y el ejempIQ 
(oonjunto fonm<lo por el ei;llmulode mu~tra 
y loo; e\timuloo;de cO"1larnción) y: do-; caso<; 
·" lbridQS" (V AV Y VV A. C<'" unQ y tre!; ~t >

mulo~ awitiv<;l;) en IQ~ que '"ilriaoo la moda
lidad de k;r; e\t:mu k;r; del ejemplo. Lo<; caso-; 
AV A Y AAV ¡ede:;C¡r{,.-,¡n al cQnsi.rrar que 
oon IQ~ do~ cao¡o~ hlbrido:!; ind ui<lo~ ~ tenia 
lUla muestrn do loo; mi\moo;. 

VVV(O) AAA (6) ' V A V (1) 

V A V (1) VVV(O) AVV (2) 

AVV(2) VAV (1) VVA(J) 

VVA(J) AVV(2) VAA(4) 

V AA (4) VVA(J) AAA(6) 
AAA (6) YAA(~) YYV(O) ' 

Mm r¿",,~ 1 I 

l'roudimielllo 

l'rueoo.EnlreNlmien/lJ de \'iJ<;"lml"riQ 

En primer lugar ¡e r-robó si IQS sujetQS 
podlan igualar el nombre y la repre"""tación 
de 21 de la\ 110 palabrn\ (fenóme no cono
cidQ cQmQ "='''''8) que ¡e presentarían en 
la~ ~~ione~ experimentale~. Lo ~Iecdón de 
la; 2 J palabrn\ ~ hizo mediante un wodeo 
previo en una pobl ~iÓll':;CQI ,.. báo;ica en el 
que <eob<ecvóq ue é<ta<ecan la< meno< fa_ 

miliare\ p<lrn la ""'y(l" p<lne de k;r; wjetos. La 
pruella---entrenamie ntQ ¡e pre¡entó medi,.,te 
un procedimiento de igual ación de I a mue~

tm de primer (l"den con corrección COITO) ~ 
muestra en la f'gura l. En cada ensayQ :;e 

pre~ntaba una palabra =ri ta (~tlmulo de 
mue\!ra) en la pane centnll de la pantalla y 
tres dibuj<Js (estúnulQS de CQmP"'"""ión) que 
corre~pondlan a un animal, un objeto y lUI 
vegetal (l a "",uenda de élto; ~ varió en cada 
ensayQ). En la pane in ferior apareció un r.e-

Ap.",,,, $ <k Plicv/o!l"<l 1005. VoI_ ]J. ,"¡muo 1, pdii$_ /19· 149_ 
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cactus 

• • 
OlJeilo cuamu como campo para la re;pue\ta. 
Med iante el ra l/m el sujelO e legía el dibujo 
que wrre,pondla a la palabra pre",ntada en 
el en"yo. 

De acuerdo al entrenamiento con co
rrección, ~i el e~tlmulo de com pa ración 
>;elecciooado era i ocorrecto, >;e le pedia que 
volv ie ra a responder. Si la reSPlesta era co
rrecta >;e noti fi caba el adeno y,.;e pa,...ba al 
\igu ien te enlJl)'O. 

Para pasar al siguie nte ensayo fue nece
,...rio que ocurriera lUla de <k>~ CQndkione~: 
a) \elección de la re\pue\ta correcta : O b) 
término del tiempo de ensayo. eq uivalente 
a I ~ ~egun<k>~ wmo mhimo. E~ta prueba
entrenamiento de vocllbulario \C IIplicó M\ta 
q ue el sujeto tuvo el 100% de oc ienQS con 
el fi n de q ue Se luv ie ra laceneza de q ue el 
~ujeto identi ficaba ~i n ermr, I a pal abra wn 
\U representación gráfica. L a; in wucciooe\ 
fueron: 

'" 

"A cominaa<ión verds a/UJ palabro y 
Insdibo9'QHn la parl< illfuiQrd~ la pall. 
Ull/a. n, ro"'lJcQn,is«:en efqircutllde 
I(l<; dibaj(l<; cor"'spmlile a la palabro:' 

• 

I Eslf"'ulo de "' ueSlra 

Eslf mulosde 
comparación 

.. Paro elegir Cljalqaiero de I(l<; diba· 

jQs. cQI()<:a lajtuluJ qou apar'U~ mla 
1''''' rol/lJ SQb", el C ulJdro q "e es uf deblJjQ 
JeI JibaÍ" y p",siona el balón i"qaieroo 
d~ 1 mm"'~. En ruda €N5lJ)'lJ dispmldr li$ 
de "n liemfI'J IimillldQ (l<lro "'Sfl'Jnder. Si 
no lo hoces en este li",,~JO. el programa 
aWl'I .:ará al sis"iml< mSlI)·Q." 

.. Si {jj eleocwn fi'" ro rT>1CM. lJ(I<I nxe rtl 

la palabro ¡COr",cl<>' y dC1iI",b; al"''''' 

ctrá ""a " ,,""" (I<InliJJ /a. Si {jj ~Iucii", 

h" sidQ incQrrecfil. ""muerá 1" fmse 
¡Errorl Vaelve a imell/Qrlo y podrá, 

"Q/wr a ~SCQStr ()/I'() dibo'ÍQ. 

Pmeba diagn6sliro 

Mediante un arreglo de igualación de 
la mue\lra de \egundo omen con demora 
cero. la prueba cons istió de 30 ensayos. 
inte,radQ~ cada uno ¡x:>r ~ei~ palabra~: dQ~ 

como e\timu k;w; de o;egundo omen. u !lO COm;l 
estúnulo muestra y tres como estl mul<¡s de 
wmparación. O:>mo >;e ilu,tra en la figura 2, 
la >;elección de la palabra vaca (e\timu lo de 

con~""",ión). ante el eStÚllUI<¡ muestra (tor-
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v I lupa 

v 

A 

ruga). fue COlToctaocorde a lo ~ñalado (XIr 

k>I; e>!{mulo~ de <;egun<k>orden (1 upa-bal6n), 
en lamo qu.e penene",," a la m;,ma categoría 

~nántira. eSIO eS de objetos. El criterÍ<! para 
d as; oca. CQIlIQ CQrre<:ta fue que la~ pal abra~ 
pene""c;ernn a la mi~a cHteg(I"Ía wmámica 
(animal. <lbjeto O vegetal). 

En cada en>ayo. la re:;rue~ta del ~uje!Q, 
wHe 10'1 esl ímulO'l de -;egu"do ord ... . prulu
dacambiQli. tal C()InQ ~ muestrae" I a figura 
3: se fl>di a interrumpí ,1 "doble pre>entación 
de 10'1 ",ti "..,100; de segundo (ni,," (a y b) en 

cualquier momento --{lspecto que o;e den<J(a 
mediante la I{nea punteada-, selocd'mandQ 
un rea:lnguloque apared. en la pane media 
de la p.1mlllla. La resp"",ta en este rectángulo 
~dllCra la doble presemao ión del estímulo 
de muewa (e), 5eg.uida por la doble pre
sentación secuenciada de loo; e,t ¡mulo<; de 
comparación (d. e. f) que también (XIdlan 
imemunpir:o;e,en el momemoenqueel ~ujelO 
~leo;:ioll.lbB rulllqui era de ellos. S i no exi~lia 
relFue\la al rect1ngulo O no:;e :;eleo;:ion.ma 
WIOde lo~e~úmulo~ dewmparación al fina-

I ba lón I 

pino I 

Ensayo 1 

Est lmulos de 
segundo orden 

Estimulo de 
muCStra 

Est lmulos de 
comparaciÓ01 

lizar un p'riodo de 27 :;eguooos. :;e anulaha el 
en""yo. La re;pu"!ola a cualquiera de los esó
mulos de comp:ración, o;e regi~tnIba IIJIOm.i

IÍcamente.Cuando lacoooición iocluyó uno 
O má~ e~úmulos vi~uale~ (lexlOS-pal abra~), la 
deorn;ra cero impli có 'lle eslOS e>!imu~ o;e 

pre:;en!ar<Jll en la panull a durante un lapso 
aproximad:> de <k>I;. o;egun<k>l;. y eno;eguida :;.e 

preo;elUó el ~iguie nle e~li "..,10. 

Para evilar la memorización O "pi sus " 
falsas, en caso de que una mi,ma palabra 
ap<lreciera .., má~ de u n "'IJI)'O, o;e variabB .... 
fuoción. Eslo es. una p<llabraque aparecía t
ejen~lo. como estímulo de :;egundo orden. $e 

pre:;entaba po~erionneme como e~úmulode 
mueslra O e>!imulo de compa~ión. 

Debido a que la modalidad de los est O
mUl05 fue una variabl e a malÚpular, wmo :'\1: 

mue~tn1 en la tabla 1, la oondición preo;entada 
acadagrupo f..,VVV. VAV. AVV. VVA. VAA 
O AAA (wn cero, uno, <k>~. tre~, ruatroo <;ei~ 
e~li mu loo; aud ilivO';, re~peclivame nle). L:I 
Figura 2 pre:;enu un ejemplo del arreglo de 
e,úmuk>~ bajo la CQDdición VVA De ""ueld:> 

ApUnI< $ d< Plicolo¡¡(a, ]()()$, Vol. 21, m¡".uo ], pdl($. /29· /49. ,,, 
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Pn'",,,do "1'00/ l/VI- rronif.",ncio onro o/ CO"J>IO Jo JI""lIllt-l 

""'mular de ~",Jo""&,,, 
OOUO 
a b a b 

Estimulo mues/m o O , , 
Es/imular de comp"m.c¡(m 

000000 
d e fd e f 

, , 

~i80ro J Progom",;t.n 1CTr4'onl en q L.l: !C pTC!Cn,.,.oo los pol.hr.s en codo en!O&y" de los pn..:h.s y 
del en'",n .. nicn'<.>_ 

a é~ta, en la I"'ne ~upelÍQr de la pantall a, <;e 
pr'e,entaron v;wal y >;eCuenc;almente con 
dcmQrn Cer<) o los estí rrnlos de <;eguooo ordcn 
(Iupa-balón j, apa=ierrlo ~i mul ú""amente 
un cuadro debajo de ellO'>. Al elegirw é,te, 
<;e pre<;entó de manera visual el estímulo 
de mue~tra (tonugaj en do~ oca~ione~ con 
demora cero. Al término de e,to la, boci 11.1, 
re~odudan en do s <JCasiones <;ecuenciales. 
tre~ palabra>; (vaca-dmara-pi.., j, corre,pon
diente, a loo; e>limu/of; de oomp:ración. 

Las instruccKmes variaron de acuerdo 
a I a condición experimental, ya que la~ 
palabra, pudieron leer<;e O e\Cucharw. Por 
ejemplo. la instrucción en las <;esiones de 
prueba de la condición VVA fue: 

"A cO/1/i""aci6n ,'eros dos /",Iabros 

q"ue npefi'rlÍl tWS .... as. U"()S",m,,,,· 
/()S des/"',,", "I'ilrecern ,m rec uln g" loen e/ 
centro, fi¡ Jebes seleccionarlo y CUilnJo 
lo ""SilS, ,·uá!".,,1<1 pailJbril:2 '·«n Al 
se/cedo""r el reculng"lo ilPilrecertln .J 
ClUldrosenlapaneinferiordela pall/alla 

)"" I '" jJ/l'o ü",po e.se uc ""rá!" .J paln bras, 
ctJlTesptJndien"'SilClJIlill1111drodetlbiljo. 

." e~ ",jJ/l'o (lf"M". E.u bloq'l< de .J 
plllllhm, se efcucfl"m d()S "cees. H 

"TI, /QIf!a con,ig e en elegir CIlál de 

eSIllS ,'I/j",,,s.J pllltlbras q"e • .seuchas~. 

COlTesptJMe il lil plllllhrn q"e "I'ilreció 
CUl1JlJo uleccionll.fle el recr&lgulo Jel 

antm d. "CIludo " loq'l< j"die"" las 
dIM prj",.r"$ pllltlbras q'l< vjs~. Par" 
elegir clltllq"iem de lils .J p"lllhm, q"e 
eSCllclwSle. coloca el /JlUI/ero JeI"lOuse 

sobre e l cuadro q'" c(If"rtsp(md. " 1" 
plllwrn q'''' ha, elegido." 

"En cada MSayo Ji!ifJOndrás de Un 
ü"'po U",j/ado par" nsp(ltIM r. En e l 
momento en q"e seleccwr1t!s 'Ulil plllil' 
bm, al'l1Jl.:ará, al siguiell/e en,ayo. Si 
"o respondes'" e l fi'e",po disp(ltljble, 
el en"'yo se """Iilm." 

"En es/a ocasión nO se le infomwrá 

so' '" nsp'l<SflJ "" sódo C(If"r«1ll O ÓlICo. 
rrecUl." 

En Ir.,,,,,,, 0'''''0 

En esta fa,." <;e cambió la dimen,ión de 
k!s estúnuk!s presentados en la prueba diag-
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nó;tica, e~lO e~, mienlra~ que en la prueba 
diagnÓS1;ca el crilerio de ;glLllación W 00>6 
en la mi ~ma clJu sorÍlJ :;emámica (ani mal. 
o bjelo, ve,elal), en el enlren a mienlo el 
cri leriode igualación W 00>6 en un "'1""'10 
mo.-fológico, e\10 e\, la idenl;dad con\;\l;ó 
en el mi Imo 5(Hlód" con el que in iriab,., las 
palabra~. En .. ""IrQ ejemplode la tigura4. la 
re\{lue>!1I rorrecta fue la palllbrn . 'lIVión ", en 

tanto que: vel aes a verdolaga co mo ardi llaes 
a avión, yaque en cada par, é~ta~ inidan con 
el mi\mo \Onido. L:I forma de prewntnción 
de los eslfmulos fue igual a la d escrila en 
la prueba diagnó~tka. En e~lO~ en ,...yo~ W 
relrOoll imentó cada re\pue\ta, ~areciendo la 
palabraAClElITOo ERROR. :;eglÍll corres
pondiera. El <;ujelOdebió lograr un cri teriode 
ejecución del 90% de acieno<;, equivalen te a 

27 '*' lo s 30 ensayos. para poder pasar a las 
prueb", de tran~ferenda. Si e>1ecri terio.., W 
lograba en la primer o;e;ión '*' entrenamiento, 
:oe ~Iiró una :oegunda. 1efCernocu,.-u:;esión. 

v 
I 

vela 
I I 

I 
ardilla 

"",ido 
v 

A I naranja 
I 

le6n 

Aun cuando la wcuenda de lO/; eft\.3.yO/; fue 
diferente en cada w\ión, el número de t\ta\ 

:;e ti j<i para evitar la memo.-i:zación. 
La~ in>1rucdone~ en e~ta fa~e fueron 

iguale~ ala~ preWnlada~ en la prueba, va
riánd~ \ 61 0 el úh;mo párrnfo qu e en e\ta 
oc¡r;ión wñaló: 

.. Si lIle/ccci6n file correcta I1jJareccr6 

la paJahrlJAClER1V. Sj 111 e /ució" ka 
¡ido inrorrecfiJ. pnrecero In fIlJ/nbro 
ERROR."' 

l'melxlS de IralliferencÍ<I 

Después del enlrenamienlQ. como:;e 
mue~tra en la tabla 1, ~e preWlllaron t re~ 

prueba\ de tran\ferenc;a, f¡;rmad.., cada una 

con 3Oensayos. En esta; p...,bas no:oe retrQa

li menlar<:ln la~ re~pue~la~ de Io~ ~ujelO~. 
La p rueba de tra...,ferenc;a c",-ulJJjmcn· 

5j(HllJ/ (T I ) mantuvo I ¡r; mismas i nSlrtlCl;Oi.,. 

ESlimulosde 
verdolaga 

I 
segundo o.-dcn 

I 
EiHimulo de 

mueslra 

avi6n ESlimulosde 
oom par1'Ición 

Opc iÓII 00" «10 / 

I ENTREw..M IENTO I Ensayo 8 

fiJ O'" 4. Ejc"1'IO de un cn""yQ del cn .. cn. miCnt{) boj<:> l. rondicKin VAA. 

Ap,,_ $ ti< Plicolo¡¡(a. 2005. Vol. 21. ,"¡muo 2, pdg$. /29· 149. 
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res y C(>ndkio""'i resp«t<l a la ~nl3CÍón 
de k)1; e~úmuk¡o¡ que fflla ,rucba d;."gn6ostka. 
"ari1ndQ~ la ~Clencia de los ens",QS. 

La~ pruebas extrJ¡mQ!/{¡/es i ndu yemn 
las mismas 1"'1 abras que la prueba anteriQr, 
p!m ,,"cambió la llIOda.!idad de leo; e!il í ..... 1os 
(uansfmmciaeuramodal). El eri ... io gene. 
raJ fue prQtnw u .... Clr1tiJad mmo.(1'2) y 
mayor (TJ) de $Ímulos :.¡diti_ que en d 
emn,nam;entQ. Por ejetnf.lo. si al sujeu.> ~ 
le entr enó elll a rendición identificada por 
las 5igla ~ VVA (cuya presen tación de lO'! 
Iru estúnules de C(JInpa.rndón fue .... ditiva). 
la prueba wn meoo. n~mem de est(mule~ 
auditivO'! rue AVV (con Jos eitlmulo~ de 
Slegunde e.<lr: n aud~ives), y la pruebacen 
mayor nímero de o:stlmulo.awti,'OI;!;C hizo 
bajo la condición VAA (COi cIIlIlro.,¡¡ímu!os 
.. uditivo.). DadQ ~ue en l.condici6n VVV 
00 Se P"'O;<:lIaj lIin,ún esímulo auditivQ y 
o:,oe en la m ndición AAA se presentaron wlo 
esdmulos auditivQS. al 110 poderse cumplir 
oon el criterio general, en ~stas condi dones 
lOe siguió la s.ecuencia o:,oe se prescllla en la 
tabla 1 . Las ÍII,truccione¡ ffI las tres prudlas 
fueron i",aJesa 1,,-, ~n:adasen la pruma 
diagnÓ$l:ka ajustindO'le de acuerdo a la 
condición. las palabras que h!&:1an ",k",..,ia 
a "."r" o "e~har", 

1<,,,,,,11,,,1 os 

Sólo dQ!ii sujelO!i <lr:J tO:llllVc~ron aDQtll
e iones wrallle las sesione' ex perimentales. 
Ante la wmplejidad de la tarea presentada 
r6Ultarla plausible que Ioi MljclO'llicieran 
(I1otadones respecto a los ensayos. a las "'.Ir
puesasqueo;<: meeny.a piutirde ..... 0. meer 
deduccÍQnes. Dado q.¡e lal~ uOLlCiones 110 
oculTleron puede CQnsid<:rarse que el tiempo 
d .. 17 ""I:"n,to< di <I"'nihl" ~ n ~,,,b ~"'"yo 
pudo haber limitade en ,ran medida eMe 
~n;a que estuvo disponible. 

I • 
f 

1'11 •• J . OQ<d,"'''' ¡n>m .. 1i0 <le k>I <lIjaos 
de 1""'" loo ''''[lOS de ..Jod ... 1 .. pnoebao de 
\;":abul.io y 1);.j¡>'IÓSuc:o_ 

La ftgura S mueS1rael promedio de 
ac~"OS lotrad<! porcad:o muestra pcl!ladD
nal en la prirnerapre5CntxiÓII de la prueba 
de vocabulario yen la prueba diagnóstica. 
Como se aprecia . un mejU' descmpelio en la 
primera CCHTeSpo OOe al mayor grndoescolar. 
lo qlle 00 oculTió een la prueba diagnóstiC'd 
yaque,con la excepción de un sujeto de 10 
aaOll (liUjcto ~), cU3lm de 14 aftOll (sujeto 1, 
4, 7y 14).cÍII<."e <Ir: 17 ai'los(sujeto 3, 4. 6. 
10 Y 11). quienes ebtu"ieron al menos un 
70% de feipUe5Q5 <.:<JI'rectas. ~ fl'MIllaClos 
de los <lr:m:l$ sujetQS en la prueba tuVle ron 
un mhimo de SJ'lo de aciertos. Por es ta 
ra ~Ón. con fi ne~ meramente com parnt iVO'i, 
les res ult ;1<105 en esta prueba se presentan 
mediante el l' ..... medie e btenido en cada 
mU~trn poblaciolL1l. 
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.'ju~lOs d~ 7 años (ugllltdo grado) 

LQs resultados de los paniripantes de 
e~ta mue~tra, M' pre~entan en la figura 6a. 
En ella ~ob\erva que ningunode~ wjeto<; 
I",ró el criterio en el elltrenl1l1liento y en n in 
gIIna'*' las pnrbas de transfereocia. 

Suj~lOs d~ /O años (quimo grado) 

En la~ CQndici<me~ que preM'ntarQn me
nor cantidad de e~timu lo<; auditiVO'; (gráfica~ 
inferiores del lado izquierdo de la figura 
6b), cinw de lo~ nueve ~ujeto~ (2, 4,~, 6 
Y 9) logmroo el criterio del entren.amiento. 
También lo lograron siete(IO. 11. 12. 13. 
14, 16 Y 1 8) de lo~ nueve ~ujel<;ll; expu~t<;ll; a 
oondicione~ coo mayor nú ITero '*' estimulo<; 
auditivos (grátira; del lado ,*,recho). De estos 
12 panicipante~, ~o el ~ujet<:> ~ de la CQndi 
ción VAV, logró el criterio en do<; prueba; de 
trans ferencia. LQs ()(ros dos sujetos de esta 
mi~ma condición y el ~ujel<> 10 de lacondi 
ción VVA, au nque no lograron el criterio en 
ninguna prueba de trons fere ocia. tuvieron 
relativamente un all<> porcentaje de ""iertQ~. 
El re~to de lo<; ~ujeto<;, habiendo logrado O 
no el criterio en el entrenam iento. ruvier<Jll 
un deM'mpeño bajo en toda~ la~ prueba~ de 
crn".,ferencia. 

S"~IOS d~ ¡.¡ años (110 .,.,110 grado) 

En las gráficas superio res del bloque 
i 'quierdo en la figur .. 7a, M' mue:;traque ",ho 
de ~ nueve sujeto<; (excepto el sujeto ~ ) ~e 

esru" ieron en c<Jlldir iones C<Jll ''''''nor número 
de eM{mulo~ audi tivo~, Io,raron el cri terk> 
en el entrenamiento. En la~ condick>nes coo 
mayor número de estímulos auditivos. cinco 
(11 , 13, 14, 1 6 Y 1 7)de 1<;11; 9 ~ujel<>~ lograron 
el criterio. De e~l<>~ 13 ~ujeto~, <;ólocinw 
logmron el criterio en al meno<; una de la~ 

prueba~de tran~ferencia. Re'l3.lta el hechode 
que cuatro de é~tos estuvieroo bajo cood icil;>
nes de entrenamiento que incluyó un ,,,,,,n(Jl" 
número de e~¡{mulo~ auditiv<;ll;. 

Sujeto. d~ /7 años (nllldiam~s u"iuni_ 
taria.) 

Seis,*, los p"nicip"nte~ (wjetos 2, 3, 4, 
~. 8 y 9). ex IAA'stos a C<Jlldi ci<Jlles co n men(Jl" 
número de eM{mulo~ auditiw~ lo,raron el 
criterio en el entrenamiento, como puede 
o~rvane en I¡r¡ gráfic ¡r¡ inferi<Jres del bll;>
que izqui er<k> en 1 a Figura 7b. En 1 al' CQndi 
cione~ qu e incluyeron un ma}'Qr número de 
estúnul'H auditivQli. sólo tres sujetos (10. II 
Y 16) lograron di ehocri terio. De e~l<>~ nueve 
wjeto<;, o;óIo CUIllrQ (4 ,~, 10 Y 11) cwnplieron 
el criterio en al ,,,,,,nQli dos de la; prueba; '*' 
tran~fereocia. Re'l3.lta el hecho de qu e é~I<>~, 
dos wjetoo;e~tu"ieron b~o lacoodiciÓII VAV 

y dQli en lacoooirión VVA. 
Otro a~pe<:to e~ que la mayor pane de 

los demá~ p"rticipante~, habiendo O no, \o
grado el criterio en el entrenamiento tuvieron 
porcentaje~ de re~pue"a~ muy bajo~ en la~ 
pnrba~ d e tr",,~fere ocia . La; excepciones ~ 
o~rvaronenel d=mpeílode IQIi sujetos6. 
7 Y 1 2. Lo~d<;JI; poi mero!, ~in lograr el criterio 
en el en t renamiento, ~f 10 obtuvieron en al 
,,,,,,nos dQli de las pruebas,*, transferencia. 
El ~ujeto 12, aun cuando no logró el c riterio 
en ninguna de la~ prueba~, ~u de~empeño 
a ... "",ntÓ pr<Jgre!)iv:u"",nte '*' rmnera notahle 
en cada una, a~pe<:1<> que wntra~ta con ~u 
porcentaje de respue,ta, CO/TectaS durante 
el entren:uniento. 

En lafiguraS M'iocluyen lo~po=ntaj~ 
de respue~ta; OOITOCta; ooten idos grupalmen
te por cada muestra. en el entrenamiento y 
en la primer prueba de transferencia (TI) . 
L<;II; re~uI ta<k>~ de cada mue~tra poN a<.ÍQnal 
~ ordenaron progre~ivamente de acuerdo 
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• VooiJulario (V) 
_ Prueba Di<qlÓSlica (PO) 

•• Sesiones de entrenamiento (El,E2, E3, E4) 
_ Prueba de Tr.msferenda extrainslancial (TI) 

Fases 

_. 
: 1---

:.1 ...... ~Ij _. 
:1-
:.!·I· .... m 

_. 

_. 

_ Prueba de Transferencia extramodal COfl menor CóJfltidad de estímulos auditivos (T2) 
= Prueba de Transferencia extramodal COfl mayor cantidad de estímulos alXlrtivos (T3) 

_. 
:1-
=.!" '-IIJIl ._-- -- " .. _. 
: 1 •. -

:.1 .. ·" 11111 .. _--- > •. 

Figu ra oo. Dcsocmpoeno de loss~"'o, d> 7 afios ( ,.,zunm g .. <lo de alocación bAsica) . En la "'lLoba de """OOulario (V) el pacelllajc de "",i .. IOS 
IOlrado por cad! "node ¡", S~elO' se JIfI'",nlamcdi8lltc un I"'n lo . La prueba <!ilt'I'ósica (PO) y ti prueba deUO/l'Í ere ,,' .. 1 (TI) , se Il'l'"cscntan 
porbarras ".gr. ... Las ~"Sio""s de Emrcnamicnlo cstln re¡¡rc"-"II tadas por p.mlosunidoscon una Unea y se indio"n rrcdianle las siglas E l . E2. 
El Y EA . Las p<"ucbas d: ,,,,,,,,rrcociase '''''!l'Sen!an PO' ",,<lo d> bar"", Y las siglas Tl y T3. La linea superior p..,. " ti al eje de las x. iKlica 
el criterio de ~ierl>S que coc"'sponlc al 'ilO% de aciertos. 



 
3
8
 

 

1 
• • > 
" , , , 
" ~ 

" ~ ,. , , 
" , 
• , 
• 
" • • < • 

< 

• 
~ • o • • • , 
o 

! , 

Sujetos de 10 años _. _. 
: 1. i 
:. II~· 1111 
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· . o oC r ...... R1 ' 

: t-----¡'~ : I~o -- : I~---,.--

=1.'-'111 · . .. ...... 
• 1 I l · .1 .. • Pl 

Fases 
• VooiJularo (V) 

_ Prueba DiilI1JósIica (PO) 

• • Sesiones de entrenamiento (E I.E2. E3. E4 ) 
_ Prueba de TraflSferenda extrainslancial (TI) 
_ Prueba de TraflSferenda extramodal coo meoor caflUdad de estímu·os auditivos (T2) 
= Prueba de TraflSferenda extramodal coo mayor cantidad de estímutJs audrtivos (n) 

Figuro 6n Dcserrpe1lo d: los , ujcl>s <le 10 811", (quillo ~fadO<le ewcacon hlsica) , En la I'f,cbade \OXabu lario (V) el porctnl:i F de ocierlos 

loyadoporcad. UID de bs ,~tlOS se p""senlamooianleun 1"1'10. L1 I'flCh¡ di.,.nósl.ic.(PDl Y la I" ucba d: Iransfcfl"ll<.ia 1 (TI). se o.."flI"esenlan 
por bar".. I>Cg"", L ... "","o,""" d: Enuenami ..... lo estln o.."fJfestntadas pO" pul10S lIIidos con I IlI Ika y se inlican ncdianlc 1 ... si~l ... E l . E2. 
El Y FA. L1s I'flC tu ,dc uansbcncia,c r"Po.."SCIIlan por medo de bar".. Y W s'glas TI y n . L1 U..,a ,.,perior parnlcla al eje d: las x. iKlica 
el cri cr iodc oc ..... 10. ""'. oo"'~OOe al 9IJ'l,dc acierl>S , 

'. 
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Sujetos de 14 ;años 

_. _. _. 
• I • I '. !I"---- :'7(: 
:1 :. 11 1II _. _. _. 
"r¡'-'-' -
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.. VooiluIJio (V) 
_ Prueba Oia\1JÓSlica (PO) 

.... Sesiones de entrenamiento (El,E2, E3, E4) 
_ Prueba lP- Tr.msferenda extrainslancial (TI) 

Fases 

-

_. 
: I! '---7'---=C
" 
" -1 

-, 

_ Prueba lP- Transferencia extramodal coo menor cantidad de estímulos auditivos (T2) 
= Prueba lP- Transferencia extramodal coo mayor cantidad de estímulos alXlrtivos (n) 

- , 

_. 

Figura la. Descrrpe1lo <le 1". sujetos de 14 anos (oo"--no grado), En la pnc h¡ de ,"",,"""'ario(\') e 1 porccnl:i jo de oc;ertos lo¡raOO po' cada 

uno de lo¡ ,.,jetos,~ Pfl'Scnll rrcdianle un ""nI>. 1.1 prul'bad¡agmstca (PD)y la prueba"" ua",beocia 1 ( TI), se Il'!'fCSC1l1an ¡><Ir hIf,as 
""8"" Loo ... i""", <le Entr, name'"0 .... ,:In ,.." .... ....,tad .. 1"" pun"", unido; COII una Unea y '" ,nde .. mooia .. ~ 1 .. siglas El. El. El Y E4. 
lAs pruebas de transfcfl'llcia.e rl'J'fl'Scnnn p:or medio de barras y I""s iglas TI y 11. La lilea ",,,,,"or para ~Ia al eje de las x. ir<!icael {'fitmo 
de oc ,-.. lOS 'JI" OOlfespor><le al 9(R, de "";'-"IOS, 
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Sujetos de 17 años 
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• VooiJulario ('1) 
_ Prueba Dia¡yóslica (PO) 

•• Sesiones de entrenamiento (E l,E2. E3. E4 ) 
_ Prueba de Tr.msferencia e xtrainslancial (11) 

Fases 

., 

- _. 
J~-
, 1 ~ • 
',1 . ' • 1~lj 

_ Prueba de Transferencia e xtramodal con menor cantidad de estímulos auditivos (12) 
tz::l PruetJa de Transf......n<:ia e xlramodal COfl mayor cantidad de .... timo.Jloo> ~udrtillos (n) 

_. 

Fil" rIJ ib. n,sempefto de lossuj..'\O. de 17 anos (eslldianles ... i",rsi,",;os~ En la I""ooa de va: ahilar;' (V ) el porcenl:! F de oci"'l'" logrado 
1"" cada UDO d> los sujel'" se p .. ".,nta rrcdianle ... puno. La prueba diagmslioa (ID) y la 1"'",1ti de lO/lsferm' (¡ 1 (TI). se 1l1lle'iCntan Jll< 
b.,fOS negf3S. Las ~"SiODCS de EntrenamienlO eslán r.¡resenadas por punl'" unido¡ con una loca y se inlican rrcdianle las ';glas El, El, El 
Y E4. Us pruebas d> 1fansfc",n<.i. se re¡resenan por ",,<lo de b.<fas y las ';glas TI y n . la Ulca superior paalclaa t eje d> 1 .. " indi: ael 
cricriode arc"os q'" COff"""",<'e al 9IJ'l,de arierl>S. 

'. 
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• • 
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ffl '. 'W w, .. ~ ffl '. <W W, ~ .. 
flg.'" 11. C<>m p.,.",i6n <Id des.<m pd'." de los rnL>l;lIrU p<>Il,,,,ionolcs en el en...,n"",iento (PROME~f) 
yen la prirner prueba de .. an,fereneia (I'R(Y,l PT). u.. tn.:< ,i!l,.. de 1,.. "",diei...,,,, C<>rn.:<p<.>nden a 
los <1"1 ellímulos de !C¡;url<h <mIcn •• un ellímulo de m ""lIn y • los 'reS estmulclS de Nm p"r",i6n. 

n,'<P'X"v "',..,n te. 

al m ay'" númerQ de e~t{mu/Q~ auditi VQ~ 
de c ada wndición. En la pane ~uperiQr de 

cada grtfica ~ pre~nta la \endencia lineal 
y la """ación r~l""'tiva; del ladQ i ~quierdQ 
"Parece la rorre~I)OlHlien te al entrenamien to 
(ENl) a la derecha. la de la prue ba de trans
ferencia (PT ). O:>mQ M' puede apreciar, la~ 
pe ndien te~ de ll)!¡ línea!; en el gmp<> de 111~ 

es casi igual a cerQ; en el gmp<! de 10 OlÍIQS 
la tendencia negativa del entrenami entQ (y 
" -2 .02 86x + 64.933) e~ mayQl" 'lle la de la 

pnrbade t ,.,., sfereocia. En el caSQ del grup<! 
de 14 aík>~, aWlq ue la tendencia negali\"a del 
entrenamiento e~ mayQl" que la de la lJUeba 
de trans fereoc ia. éstas M' i nter=tan. En el 
gmp<>de 17 ailQ~ M' OOM'rnaque la tendencia 
negativa e~ vhiblemen te may<>r en la prueba 
de trans ferencia. 

Al comparar /QI; re~ulta<b~ ootenidol; en 
el entrenamiento !XI" la, di,t; nta, mue,tra, 

p<>blaLi<male s. en la tabla 2 M' Qb>ervaq ue la 
frecuencia de /Q~ ~ujetQ~ de 10 Y 14 aík>~que 
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1/lb'" l . F"" ,", ,,,,,i.} J'Ó,,' eno.joc de I"s \<ljc'''s qL>C I"W""" el erilen"en el en,,,, ... mien,,,} en lo primer 
prueba de ,,,,,,,feTCneia 

F~C Lr,", "'" el I'I>TC~TI1aje de 
Sujelru Enlrella",i."", la mueSlra 

'"~ 
, , 

moiloJ " .. 
14 oiloJ " n 
/7oiloJ , 

" 
lograron el cnteno, f.., ~ejante entre ~{( I 2 
Y IJ, respec! ivllllTlente) y mayl;r el nú mero de 

sujetos de I 7 años (9). Sin embargo. al consi 
derar cuánlQl; de I<xkll; e~1<>I ~uje1Q~ lograron 
el criterio en la prueba de ' rnnderencia, e\ 
!>Otorio q .., el (XI"Centaje relativo iocre''''''''tó 
de acuerno a I a mayor edai-e"""laridad de 
lo-; wje1oo;. E\too; ü'P"cto-; le m..,\lnIn en la 
cuarta y qu inta col wnna de la tabla 2. 

En la tabla 3 le m uestra e 1 delempeño 
de k>~ ~u je1Q~ de cada mue!-U"a en la~ prueba~ 
de trnnderencia. En el bl Ujue izquien:lo o;e 
incluye a los sujetos q .., l<>grnr<>n el criterio 
en el entrenamiento y en el lado derec bo 

F~c Lr,", "'" lo P"":~TI1aje 
I'rueba Trande.-."da relal iv" , , , • , 

" • .. 
a aquello~ que no lo lograron. De la~ oc bo 
poo;ible\ combinOCK;one\ parn lograr O no el 
criterio en 1 as tres pruebas dc trnns fereoci a. 
~ólo o;e o bo;ervaron dnco. El primerca~o 
incluye a loo; wjeto-; q.., obtuvieron el crite
rio en las tres pruebas (S I-SI- SI) q .., en su 
U<;Q, p<>drialllQ~ con~iderar CQIlIQ un ajw;te 
efectivo de la com petencia aprendida en el 
entrenamiento. Resalta la baja frecuencia 
de lO/; ~uje1Q~ que lograron e~te deo;empeik> 
coo \idcrn ndo q.., en total34 \u jeloo; lognron 
el criterio del entrenamie nto. sie ndo 1 a gran 
mayor{a penenedente al grupo de 10 y 14 
añoo;. Por otro lado, en el bl O1lue derecho o;e 

ThNa J. D':'er~~" en " . ¡TUeb,.. de ,,,,,,,feTCneia de 1 ...... "je'''''' que 1,,!'!In)n el enten" en el en ' ..,. 
noraen,,, (bk>qL>C ;,quierOOl y I"s q"-" no 1" hicieron (bk>qL>C d:""h"l. L.s eifns indieon el n~mero 

de ."jet ...... 

c.~ .. ¡" "'&' .'¡" < w ... " .... ,..¡_~ Sio '-Ir'"' d.m.rio .. ,",,, .. _,. 

''''' 
, 

" " " 
, 

" " " 
Caso n n TI Su~01al Sub101al roTAL 

, ,¡ ,¡ ,¡ , , , ; , , , , , 
, NO ,¡ ,¡ , , , , , , , , ; 

; NONO ,¡ , , , , , , , 
, NO NO NO , " • , 

" " • , • " 
,. 

; ,¡ NO si , , , , , , , , , 
TorAL , " " 

, 
" " 

, , , 
" " 

Ap,,_ $ <k Pl Ooolog(a. 1005, Vol. 21. ",¡muo 1, pdg$. /19· 149. '" 
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al"""i a '1"" un ~ujelO de I 7 loglÓ el crileriQ 
en la~ tre~ prueba~ \in haberlo con\eguido 
en el entre namiento cuyo caso. wnstituye un 
ejemplode aprendi~ajeduran!e la prueba, .., 
oomo un ca«>d e tran~ferencia. 

La tabla mue\1ra qu e la pre\ent""ión de 
las pruebas con menor (T2) y mayor (T3) 
m¡merode ~~tlmulo~ aud,uvo~ que en el 
entrenamie" o, produjo e\Cawo; re\u ltado<; 
diferentes ala ejecución que ~ logró en la 
poi mer I"""ha de trarr;;ferend a. 

Una \eguooa po;ibilidad que \e pulria 
cons iderar Wlll<) Jaco' /j ladora. al di sminuir 
el númelQ de e~trmulo~ auditiw~ en la T2, 
ocurrió "" el caso 2 (NO-SI-SI). Como \e 00-
~rva. sóio d\lS sujetQS de 14 años ~ uhicar<)ll 
en e>lecaw. La terrera opción (NO-NO-SI), 
OlJe \upo oo ria una mej<;r ejecución ante una 
mayor difi coltad de la tarca en tanto que en 
la 1'2 \e incrementó el númelQde e~¡{mulo~ 
audi tÍ\'o;, también \u ubicó a >610 uno de \00; 

sujel:QS. LaopcióncuatrQ(No-No-1>0) indu
ye lo~ ca_ en lo~ '1"" no <;e iogró el criteriQ 
en ninguna de la~ prueba~ de trall'; ferenda. 
En el bloq"" izOlJierdo de la T,mla 2 ~ poede 
ver que 24 '" jelO~ que obtu "ielQll el cri teriQ 
en el ""tr"".miento \e componoroo de e\ta 
manera y 35 sujetos q ue no obtuv ie ron el 
criteriQ en el entrenamiento (bloque deroc t.:l) 
talT()OOO lo kI\lralQn en n ingu na de la; prue
bas de transferenci a. Este resultado 11 ama la 
atención p...,.; ~ugiereq "" el iogm del criterio 
"" el entr"" , miento parere no haber ~do u n 

ciar<¡ fndicW del d=n~íIo "" las pruebas 
de tran>/erencia. La ú1timaopción (SI-NO-SI) 
i"1Jlica un buen deloeorpeño "ioo;".,~t""te·· "" 
renn inQS de I n "me 1<) de e stúrn lo s auditivos y 
<;e I"~ntó en un !(\io ~ujeto. 

FJ análi,i\ general de lo<; 38 wjetO'l 'fle 
no lograron el criterio en el entrenamiento 
(bloque derocho de la tabla 3). mUe!)tra 'fle 
de I':!;tO/;, <;ÓI<> tre~ e~tudi an te~ de bachi lIerato 
IogralQn el criterio en al meno<; una de la~ 

prueba~ de tran ,ferencia. COIl e,ta ba<;e, <;e 
pu oo e con\iderar '1"" el no 10lrar el criterio 
en el entrenamiento sr es un blrn predictor 
del de<;empeob irr;;utid ente en la~ prueba~de 
tran,ferencia. 

Di", ,, , i6" ~. co n"'" , i Ol ' ~s 

LO'I re,u Itado<; de la I"""ba de vocabu
lario penniten suponer '1"" IQS sujetos de la; 
pobladon~ tenían un d~mprob ling(ir,tico 
diferente, de """"nioal grado e;ull:r pelQ k;r; 

resultados de I a prue ba di agnóstica parecen 
indi car una ejecución ,imilarde la tarea Wlte~ 
del entrenamiento, au n clLloooe\ta prueba loe 
realizó bajo di stintas wndiciQnes. Las dife
rend a; oo<;e" ... da; en el ent"':>:tmienlO y en 
la~ prueba~ de tramferencia e . término<; ge
nerales. puroccn ,ugerirq"" a ... ayor grado do 

e\COl andad ya mayor cantidad de e~¡{mulO/; 
viwale\, f"" mejor la eticaci", aun q"" e\to 
no fue tan evidente c<Jfll o en QtrQs trabaj<Js 
previo~ quecomparalQn di~tinta; forma~de 
tran\ferencia (Varela el ar., 2(1()2: Varela el 

al.. 2<D4; Varela U al .. en dictamen). 
El desempeob de io~ alutr_..,~ de 7 añO/; 

fue \imilar al ob\ervado "" la\ invest ig""io
nes anteriores en las que 50 de 54 sujetQS. no 
io,ralQll el cri! eriQ en el entreramiento. E~le 
a,peclO, romo ya \e ha aq¡umrntado (Vorela 
u al. 2002). parece un e fecto de la falta de 
experi encia de e~IO/; ~ujelO~ ant e tarea; con 
e>le t ipo de requerí miento<;. 

La free""",,i ade IQS al",.-..os de 1 O añQS 
'1"" iogró el criterio en el ent",namienlO fue 
ligeramente mejl;r cuando é\., incluyó una 
mayor cantidad de estÚllulQS auditivos. as
pecto que <;e contrapone a lo~ re~ul lado!; de 
i nve\ligacione\ an te/'ÍOre\. FJ re,u Itado de 
este estudi o pudo deber~ a que en el entre
nami""to. el criterio ~ basó er, la iglLllación 
del primer wnidode cada palabra, a~peclO 
q"" pudo beneticiar w desempeño ante con-
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dicione~ en que M' proporcionó una mayor 
pre\entoción de e\t ímu lO'¡ aud it ivl)'¡. E\to 
podríaex pi ic ... porqué en I:t ~eba de trans· 
fereneia exrradimert$K:mal (f 1), al requerirse 
la igualación con baM' en I.da~iticación de 
la\ p<l11lbra\ como an imal, rojeto O vegetal, 
sólo el sujeto ~ nnntuvo el buen de~mpeílo 
en la~ prueba~ de tran~fereneia. A panirde 
"'Ito, pode lTO'i indicar'l'e e n "'Ite CIIW, el gra
do de eocacia logrado en el entrenamiento roo 
fue predic!<)rdel deM'mpeik> en la ~ebade 
tn",.,ferencia, lo que "'1 o;ernejante al "'It ud io 
soll re tran S fere ocl a exrrare 1"" Ion al (V arela u 
d., en dictamen), pero di ti.re de la~ inve~ti 

gacion"'l wtre tran~ferenc'" extrain\tancial 
(Vare la u al., 2(X).:I) y exu<m odal (V,."I a U 

d., 2(02). 

Como \e ml)'¡tro, bajo la\ condicione\ 
VAV y VVA, los sujetos del grupo de 10 
aik>~obtuvieron buerlQ:'; relulta<b~ en el en 
trell.1miento. U 11.1 poo;ible eIplicación, puooe 
radicaren el hecho de que er, ambas condicio
ne~, el ejemplo (cort$tituido por el eMlmulo 
de mue\tra y \Q<; e\ti muloo; de comparación, 
deroolado al inicio de este p:irrnfo con negritas 
e iúlica~) implicó quedich<:>; e~ómulo~ M' 
preo;entaran"" lrOdalid.:lde! diferente\ (lIJdi 
tiva y vi snal), lo cual no ocurrió en las <J(ras 
oondicione~. Sin embrago, al cort$iderar lo~ 
resulladoo; roten i<il:l'> en "'Ita, doo; co nd icione\ 
por los sujetos de las mue:¡tras poblaciona
le~ de 14 y 17 año~, e~te argumemo no M' 
o;o;t iene. »Q<¡iblemente \e Imte de un efecto 
auditivo . panicular de esto! sujetos. 

Aunado a lo amerior, ... a ¡><:>:<;i ble expli 
coción al hecho de que el de\empeílo en el 
mlrmamiento de los sujetos de I Oy 14 años 
tl\Qi!;tro M'r mejor que el de lo~de 17 años, M' 
ba¡.a en el efecto acu mu lat ,vo qu e la educa

ción puede tener al auspiciar que el sujeto 
responda lingüísticamente, de manera muy 
rápida, a la~ palabra~, e "ignore" O "queden 
en \egundo término" \U! caracte rhtica\ 

morfológica>: en general, la práctica edu
cativa propicia qu e el educa ndo ident itique 
y U>e una palabra. independientemente del 
r;onidocon el quecomien~a. Lo~ re~ultados 
~ugieren que cuan<b M' ti ene la e<;colaridad 
corre\pondiente al bachill e rato, e\ má\ 
dificil ajustarse a una tarea que requ ie re la 
atención a la"aracterl~tica~ morfológka~ 
de la\ palalr"'i. 

Inder.end ientemente del método que >e 
UM' para la adqui~kión de la lectura, ~e e~

pera. que permita formar lectQre\ h.ibile\. El 
apreoolzaje de la lecruraen al&'ln momemo 
i",,1 u ye la di~crimi nación de lo~ ra~go~ de
tinitQ!'"Í1)'¡ de cada lerra, \ie ndo una práctica 
impon:.¡te su ~nuoci~ión. Una vezque >e 
logra el requi~i«:> de di fereneiarcada letra, M' 
pide al individuo 'l'e lea cada p<llabra en u na 
solaemisión de VQ;l, acorde a la ~ueocia de 
la~ letra~que tiene el ,rato. La 1 ecturade una 
palabra requiere la \'hión alfabética (Simooe, 
2000) di sti nta de la visión natural ya q ue 
"mientra~la percepción ,;~ual pane~iempre 
de una e\pecie de mblellll, de un 'cuadro ' en 
el q.., >e di stingue el :.¡tes y el despres, y en 
el que no M' tiene una ... quitectura temporal 
organizada, en la\ lengua\, el ante\ y el d"'l
pors e:¡ fundan.,ntal"· (pág. 2(;). 

En apo)'> a lo amerior, podemo~COR>ide
rareviden cia\ de que II)'¡ \Ujetoo; de educ""ión 
básica. una vez que ~ren.rn a resolver una 
tarea, ti enen ma yore~ di ficultade~ que lo~ 
de 11 MI)'¡, p<lra aju\t¡r \U de\empeñ o ante 
el cambio que >e pre>ente en la prueba de 
tran~ ferenei a (11 ernánde~- Po~o, Sáncbe~, 

GU!iérrez, GolIL'ilez y Ribe\, 1987: V¡rela y 
Li nares, 2002; Varela y Quintana. 199'i). 

En e~te e~tudio <;Obre trart$ferencia extra
d ime".,iooal, lO'> re\u ltadoo; matizan la \up<:>
sic ión de la primacía "i sual sollre laauditiva. 
dado que su dilereocia fue mucho menor a 
1 a o bM'rvada en lo~ e~tudio~ ameriore~ que 
v¡riaron la in\tancia, el modo y la relación. 

Ap,,_ $ <k PlOoolog(a. 2005. Vol. 21. ,"¡muo 2. pdg$. /29· 149. ,~ 
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Ademá~, el grado de apmvochamiemo en el 
entrenBllliento fue má~ bajo y, al iglLll qu.e en 
el estudio s<Jbre transferenciaextrarelaciQllal 
(Varela el al., en dictamen), .., fue predictQr 
darodel de<;empeñoen lapruebadetran~fe

reocia, como <;e mue,tnI en la tabla 2. 
Se puede argLOnentarque el cambi<J de 

dimen~ión de e:;te ei;llrlio (~aractere~ morfo
lógico<; verSIlS propied.:!d <;emántica) pnrece 
tener poco :;entido. Sin embargo. al consi 
derar k>~ text()i!; y eje"ick>~ que <;e emplean 
en la educación mexicana. en ellQ<¡ pueden 
~ciar:;e f:lei~nente cambi<Js de dunensiÓll 
en una mi~ma página O da<;e. Suponer que 
el alumno rOOm re~verlO'l problema~ pre
:;entadQS en el texto. a p,.-tir de La ex p<lSici Óll 
del profewr,o en amba~ drcu~tandas, e~ 
un a,pecto muy complejo ya que a veces <;e 
requiere que el allInno aprenda a trans ferir 
~u oo"""imi ento de manera extrai n~tandal 
(con o~etQ<¡ de e~t¡ mulo d iferente~), extra
'lI()dal (leer y e:;cribir lo qu e:;e escuchó). 
extrareladonal (ante el cambk> de la rela
ción de d iferencia, ~emejanza O identidad) 
O extradi mensk>nal (aplicar el c<J(locuniemo 
ame <k>mink>~ diferente~) O cualquier com
bí nación de e>tQ<¡ a,pectQ<¡, cue~tión qu.e no 
re\Ulta :;ertan f:leil y que :;e SQSlaya muchas 
vece:; en el ~i~temade edocación. 
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DISCUSIÓN GENERAL 

 

En esta parte del documento se abordan otras investigaciones que han 

arrojado algunos elementos que permitirán la discusión de los hallazgos 

teóricos y algunos señalamientos metodológicos alrededor del artículo 

presentado; en el cual, como ya quedo establecido, se investigó el efecto de la 

transferencia extraistancial. A continuación se describen algunos estudios que 

siguieron a éste, a fin de poder establecer si existen similitudes o diferencias en 

los datos que señalen una dirección clara en el campo de la transferencia en 

donde se consideran los modos lingüísticos, de leer y escuchar. El orden de 

presentación de los estudios que exploraron los diferentes tipos de 

transferencia – incluyendo el estudio que se presenta en el artículo publicado y 

se presenta como parte de este documento- es el siguiente: transferencia 

extrainstancial; transferencia extramodal; transferencia extrarelacional y 

transferencia extradimensional. 

En un reporte de Varela, Martínez-Munguía, Padilla, Avalos, Quevedo y 

Jiménez (2002), con el objeto de estudiar el segundo tipo de transferencia de la 

matriz de transferencia competencial (transferencia extramodal) se diseñó un 

estudio para indagar los efectos de la solución de una tarea y su transferencia 

del cambio de modalidad  de los estímulos presentados en el entrenamiento y 

la solución de una prueba, manteniendo los elementos de instancia, relación y 

dimensión. 

En ese estudio participaron 90 sujetos de cinco diferentes muestras 

poblacionales con diferente escolaridad: segundo, quinto y noveno grado de 

educación básica, universitarios y profesores-entrenadores físicos. Cada sujeto 

fue expuesto a una prueba de vocabulario, una prueba diagnóstica, una fase de 

entrenamiento y tres pruebas de transferencia. Se formaron a partir de cada 

muestra poblacional seis grupos de tres integrantes cada uno en donde podían 

existir, según el caso, diferente numero de estímulos que se presentaban de 

forma visual o auditiva basado en la estructura de un arreglo de segundo 

orden; en donde, por ejemplo,  la condición con mayor número de estímulos 

visuales implicaba dos estímulos visuales de segundo orden; en la misma 
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modalidad el estimulo muestra y tres visuales de comparación (condición  

VVV); esta lógica se utilizó para realizar diferentes combinaciones en donde se 

definieron para el experimento las siguientes condiciones experimentales: VVV, 

VAV, AVV, VVA, VAA y AAA. Así se definió como casos puros a las 

condiciones VVV y AAA, sólo estímulos visuales o auditivos respectivamente; 

condición mixta a AVV y VAA, con dos y cuatro estímulos, en una otra 

modalidad; y los casos híbridos VAV y VVA en los que se presentaron uno 

(estímulo muestra) y tres estímulos auditivos (estímulos de comparación) 

respectivamente. Los estímulos que se utilizaron fueron palabras (dichas o 

escritas) que pertenecían a la categoría de animal, vegetal u objeto; los cuales 

eran familiares para las muestras de población con que se trabajo. 

Se encontraron diferencias entre las muestras respecto al número de 

sesiones de entrenamiento y en el logro del criterio en las pruebas de 

transferencia. Estos datos sugirieron que con mayor grado de escolaridad se 

incrementaba la eficacia en la tarea. En el análisis intragrupal se observó que 

cuando la condición tenía un mayor número de estímulos visuales mejor era la 

ejecución. Los resultados apuntaron a una primacía de la modalidad visual 

sobre la auditiva, la cual puede estar auspiciada por la cultura de lo visual. 

También señalaron que al parecer esta primacía, favorecida incluso por el 

entrenamiento escolar, llega a tener efecto hasta en los estudiantes 

universitarios; lo cual no parecía ocurrir en las ejecuciones de los entrenadores 

físicos, que regularmente se enfrentan a situaciones que demandan más la 

observación, que la audición y la lectura. 

Un dato relevante fue que la ejecución de los sujetos en este estudio, 

requirió de menos sesiones de entrenamiento que en el estudio en se analizó la 

transferencia extrainstancial; y que además, un sujeto de quinto grado y tres de 

secundaria lograron el criterio en las pruebas sin haber tenido un buen 

desempeño en el entrenamiento. Esto indicó que era necesario considerar el 

papel que juega la modalidad del estímulo en este tipo de tareas, 

particularmente en cómo interactúa la estimulación visual y auditiva con el 

sujeto. 
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Aun cuando en el estudio los estímulos se presentan en la tarea con 

demora cero, buscando igualar la condición temporal de la estimulación 

auditiva con la visual - que naturalmente son diferentes-, aun así, los resultados 

parecieron favorecer la estimulación visual sobre la auditiva. 

Dado que este estudio exploró la transferencia extramodal, los 

resultados sugirieron la necesidad de investigaciones subsecuentes en donde 

se estudiara el efecto del entrenamiento en donde se cambiara la relación entre 

los estímulos de segundo orden (transferencia extrarelacional), y cuando la 

dimensión lingüística representara un cambio respecto del entrenamiento 

(transferencia extrasituacional) 

En otro estudio Varela, Martínez-Munguía, Padilla, Ríos, Ávalos y 

Jiménez (2006) evaluaron la solución de una tarea y su transferencia en 

sujetos de diferente escolaridad cuando las relaciones entre estímulos en el 

entrenamiento y en la prueba eran diferentes, presentándose ésta de forma 

visual, auditiva o en combinación de ambas modalidades. Trabajaron con 90 

sujetos con distinta escolaridad ya que eso suponía un diferente grado de 

ejercicio competencial de la lectura; se incluyeron participantes de 7, 10, 14 y 

17 años (18 sujetos de cada edad, excepto los de 14 años, de los cuales 

existieron dos muestras A y B). La justificación para trabajar con dos grupos de 

esta edad es que presumiblemente los sujetos de la muestra B diferían en los 

métodos de instrucción a los cuales estaban expuestos de manera cotidiana. 

En este estudio se siguió el mismo procedimiento que en los estudios 

anteriores en donde se utilizó la misma lógica para definir las condiciones a las 

que serían expuestos: condiciones “puras” (VVV y AAA, sin combinar estímulos 

auditivos y visuales), “mixtas” (AVV y VAA dos y cuatro estímulos auditivos 

respectivamente) e “híbridas” (VAV y VVA, con uno y tres estímulos auditivos) 

en los que variaba la modalidad del ejemplo. El tipo de estímulos que se utilizó 

fue igual a los empleados en los estudios anteriores. 

Los resultados de la prueba diagnóstica, mostraron en general un 

desempeño regular en los participantes antes del entrenamiento –excepto por 

12 sujetos- , aun cuando la prueba se aplicó en la condición en la que se 

asignó. 
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Se encontró con que el desempeño de los sujetos de siete años fue 

semejante al obtenido en los estudios anteriores en donde solo uno de los 

dieciocho logró el criterio (Varela et al., 2002, y Varela, Martínez-Munguía, 

Padilla, Ríos y Jiménez, 2004). Los datos mostraron claramente que los sujetos 

de diez años fueron mejores en las condiciones con mayor número de 

estímulos auditivos (VVV y VAV) lo cual sugiere que en estos participantes, la 

modalidad, la función y el número de estímulos auditivos, influyen el las 

dificultades de la tarea. Un dato importante y que podría considerarse revelador 

es el papel que juega la modalidad del estímulo ya que los sujetos de 17 años 

se desempeñaron eficazmente en todas las condiciones excepto en AAA, a 

diferencia de los dos estudios anteriores. Los investigadores asumieron que la 

diferencia de los resultados puede deberse a la complejidad de la tarea que fue 

presentada auditivamente. 

Quizá el dato más relevante de este estudio se ubica en los resultados 

obtenidos en la muestra B de los sujetos de catorce años, quienes en su 

escuela de procedencia se les requería que ellos fueran quienes 

desempeñaran las actividades que forman parte de los contenidos de 

programas, esto es, allí los procedimientos educativos estaban dirigidos a que 

los alumnos fueran quienes ejercitaran las habilidades y competencias 

contempladas curricularmente. El dato refleja que esta muestra tuvo una ligera 

tendencia negativa en el entrenamiento y positiva en las pruebas de 

transferencia. Incluso el desempeño de estos participantes fue mejor que el 

observado en los estudiantes de 17 años, quienes no obtuvieron el criterio del 

entrenamiento en la condición que sólo presentó estímulos auditivos. 

En un último estudio, en donde se exploró la transferencia en el cambio 

de dimensión, Varela et al. (2005), trabajaron con una población de 72 sujetos 

con sujetos de 7, 10, 14 y 17 años, pertenecientes a diferentes grados 

académicos. Se siguió el mismo diseño que en los estudios anteriores por lo 

que se formaron seis grupos de tres individuos para a ser asignados a cada 

una de seis condiciones, que para su distinción diferían en el número de 

estímulos auditivos, conforme al un arreglo de discriminación condicional de 

segundo orden. De igual forma en que se exploró la transferencia 

extrainstancial, extramodal, y extrarrelacional, cada sujeto fue expuesto a una 
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prueba de vocabulario, una prueba diagnóstica, una fase de entrenamiento y 

tres pruebas de transferencia. 

Se encontró en esta población que, con base en una prueba de 

vocabulario, el grado escolar marcaba un desempeño lingüístico diferente, sin 

embargo los datos de la prueba diagnóstica indicaron una ejecución similar en 

la tarea de entrenamiento; aun y cuando esta prueba se realizó bajo distintas 

condiciones. Las diferencias observadas en el entrenamiento y en las pruebas 

de transferencia en términos generales señalaron que a mayor grado de 

escolaridad y a mayor cantidad de estímulos visuales, fue mejor la eficacia, 

aunque esto no fue tan marcado como es los estudios anteriores (Varela et al. 

2002; Varela et al., 2004; Varela et al., 2006) 

 El desempeño de los alumnos de 7 años en el entrenamiento fue similar 

que en los estudios ya referidos ya que más del 90% no cubrieron el criterio en 

la fase de entrenamiento, debido probablemente a la falta de experiencia de los 

sujetos ante tareas con este tipo de requerimientos. 

En la población de 10 años se observó un ligero incremento en el nivel 

de eficacia en los entrenamientos que involucraban una mayor cantidad de 

estímulos auditivos; aspecto que se contrapone a los resultados de las 

investigaciones anteriores. La explicación de los investigadores es que este 

efecto pudo deberse a que en el entrenamiento, el criterio se basó en la 

igualación del primer sonido de cada palabra, lo que pudo beneficiar su 

desempeño ante condiciones en que el arreglo implicaba una mayor 

presentación de estímulos auditivos. Esto explica, de alguna forma, el porqué al 

requerir la igualación con base en la clasificación de las palabras como animal, 

objeto o vegetal sólo un sujeto de esta muestra mantuvo una buena ejecución 

en las pruebas de transferencia. 

 Un dato que vale la pena resaltar es que en este estudio el desempeño 

de los sujetos de 10 y 14 años durante el entrenamiento mostró ser mejor que 

el de los de 17 años. Esto sugirió a los investigadores que cuando se tiene una 

educación correspondiente al nivel bachillerato, es más difícil ajustarse a una 

tarea que requiere la atención a las características morfológicas de las 

palabras, en vez de las lingüísticas. Esto parece indicar que a menor 
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experiencia lectora se puede atender más fácilmente a las características 

estructurales de las palabras. Un hecho observado frecuentemente es que el 

joven o adulto tiende a leer “correctamente”, palabras o textos que están mal 

escritos pues dada la experiencia escolar, cuando se ve un texto, existe gran 

disposición a leer, no a analizar gráficamente la palabra o el texto. 

En este mismo sentido, el ajustarse a situaciones, los datos muestran 

que los sujetos de educación básica, una vez que han aprendido a resolver una 

tarea, tienen mayores dificultades para ajustar su desempeño ante los cambios 

que se presente en la prueba de transferencia. 

 

Generalidades de los resultados con valor empírico 

Los resultados de los estudios aquí presentados muestran las siguientes 

generalidades 

1) El grado de entrenamiento logrado es un predictor del desempeño de 

los sujetos en las pruebas de transferencias. 

2) El desempeño en el entrenamiento y en las pruebas fue mejor en la 

medida en que fue mayor el grado escolar. 

3) El desempeño fue mejor cuando la tarea implicó mayor número de 

estímulos visuales. 

4) Al comparar los cuatro tipos de transferencia estudiados, se observó 

una mayor facilidad en las transferencias de tipo extrainstancial (objetos de 

estímulo novedosos) y extramodal (diferente modalidad del objeto de estímulo). 

Los dos tipos de transferencia más difíciles, en términos del porcentaje de 

aciertos, fueron las relativas a la transferencia extrarelacional (distinto tipo de 

relación establecida entre los objetos de estímulo de segundo orden) y 

extradimensional (dimensión diferente para clasificar los objetos de estímulo). 

Los puntos anteriores y otros resultados de los estudios dan lugar a las 

siguientes consideraciones: 
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a) En primer lugar, el grado en que el entrenamiento fue efectivo, parece 

ser indicador de la eficiencia en al menos una de las pruebas de transferencia. 

b) En segundo lugar, los casos en los que se logró el criterio del 

entrenamiento pero no en las pruebas (dos sujetos) y viceversa (cuatro sujetos) 

–observando a todos los sujetos de los cuatro estudios-, pueden analizarse 

como ejemplos de la transferencia nula (Ellis, 1969) o bien, casos en los que el 

sujeto aprendió durante la prueba transferencia, no habiéndolo hecho en el 

entrenamiento. En estos últimos, puede sugerir que la prueba de transferencia 

no fungió como tal, sino como una situación de aprendizaje sin 

retroalimentación.  

c) El hecho de que algunos sujetos no hayan logrado el criterio en el 

entrenamiento y en la prueba de transferencia sugiere que la transferencia 

requerida es mayormente posible cuando se logra el criterio en el 

entrenamiento, lo que indica nuevamente que el grado obtenido en el 

entrenamiento es indicador del desempeño en la prueba de transferencia.   

Ahora bien, al considerar de forma puntual los efectos de los modos 

lingüísticos que conformaron la prueba se puede concluir, con base en estos 

resultados, que a mayor edad, relacionado directamente con la escolaridad en 

los trabajos anteriores, mayor será la posibilidad de resolver una tarea como 

las que se han descrito de este estudio, independientemente de la modalidad 

en que se presente, excepto cuando esto ocurra de manera exclusivamente 

auditiva. 

Sin embargo, un efecto interesante que se observó en la condición en 

donde sólo existieron estímulos visuales VVV, fue en el caso de la prueba de 

transferencia extramodal, que implicó en el cambio de la modalidad de todos 

los estímulos a estímulos auditivos AAA; ocho de los nueve sujetos, excepto 

los sujetos de siete años, expuestos a la condición VVV, que lograron el criterio 

en el entrenamiento, transfirieron su ejecución ante la condición de prueba 

AAA. Este resultado sugiere que la experiencia inicial con el arreglo visual pudo 

facilitar la transferencia ante el cambio a la modalidad auditiva. Pero no puede 

afirmarse o negarse el caso contrario ya que sólo un sujeto 17 años, expuesto 

en el entrenamiento a la condición AAA, logró el criterio del entrenamiento. 
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En un estudio de Varela et al. (2001), sugirieron que las dificultades 

observadas ante diferentes modalidades de estímulo, podrían residir en: a) la 

distinta forma de presentación de los estímulos visuales versus auditivos; b) el 

número de estímulos auditivos presentes; y c) la función de los estímulos en el 

arreglo de igualación de segundo orden. Los resultados de los estudios que 

aquí se presentan, sugieren que la presentación permanente o con demora 

cero, fue un factor que no pareció influir de manera diferente en cualquiera que 

fuera la modalidad de presentación de los estímulos; lo cual apunta más a la 

dificultad debida al número de estímulos auditivos, presentes en cada 

condición. 

 Como ya se ha expuesto, en un arreglo de igualación de la muestra de 

segundo orden, los estímulos de segundo orden presentan un ejemplar de la 

situación problema. El estímulo muestra y los de comparación, en conjunto 

muestran el problema a resolver, de acuerdo a la relación indicada por los 

primeros estímulos (ejemplar). En las condiciones VVV, AAA, el ejemplar y el 

ejemplo del problema, estuvieron bajo la misma modalidad de presentación. La 

diferencia entre los arreglos AVV y VAA, fue que la modalidad se invirtió entre 

ambos conjuntos de estímulos durante las pruebas de transferencia. 

Observando que fue más difícil el logro en esta última condición, la posibilidad 

de explicación vuelve a sugerir que fue el número de estímulos auditivos la 

variable responsable de la dificultad. Aunque no puede descartarse la 

posibilidad de que la explicación esté en la modalidad, la función de éstos, 

aunada a la cantidad de los que sean presentados do forma auditiva. 

Hasta aquí los resultados parecen apuntar a la existencia de una 

primacía visual sobre el modo auditivo, al menos en este tipo de tareas, en 

donde se cuenta con textos como objetos de estímulo y teniendo como primer 

criterio de transferencia, el cambio extrainstancial. Lowe (1982/1986) 

documentó cómo, ante la invención de la imprenta, la gente prestaba más 

atención y daba mayor crédito a lo que escuchaba que a lo que veía. Los 

resultados sugieren un cambio cultural que, muy posiblemente, se ha 

influenciado por el avance de los medios audiovisuales 
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Una pregunta importante que da para su revisión es ¿por qué si supone 

una mejor ejecución, en este tipo de tareas, el desarrollo lingüístico de los 

sujetos, los resultados tienden a ser similares en el tercer grado de 

secundaria?, si una de las muestras en los estudios (Tercero B) 

presumiblemente tenia formación escolar estaba dirigida al ejercicio de 

habilidades lingüísticas (Varela et al., 2006) 

 Como explicación se puede señalar que tareas como las presentadas 

por este grupo de investigaciones no requirió de ningún conocimiento 

especializado. Clasificar palabras que se refieren a vegetales, animales u 

objetos, aparentemente no representa gran problema en circunstancias 

cotidianas para los participantes. La dificultad consistió en identificar que ésta 

era la solución sin que mediara instrucción explícita y que las palabras podían 

leerse o escucharse. El desempeño de los alumnos del tercer grado de 

secundaria, llega a ser asintótico, esto es, en niveles superiores se “esconde” 

la diferencia. Ante la misma tarea-problema, los resultados de estudiantes 

universitarios en el mismo estudio de Varela et al. (2001) así lo sugieren ya que 

estos participantes resolvieron la tarea y transfirieron su aprendizaje 

independientemente de la forma en que se presentó la tarea durante el 

entrenamiento. El caso de los sujetos del estudio referido en el párrafo anterior 

(Varela, 2006) en donde utilizó una muestra B sugiere que los procedimientos 

educativos que demandan interacciones variadas de los alumnos pueden 

facilitar el ajuste en distintos niveles de complejidad funcional comparables o 

mejores que los logrados en niveles de mayor escolaridad. 

Es importante señalar que en los estudios se presentaron situaciones 

experimentales que señalaban una transferencia descendente (Varela y 

Quintana, 1995) en donde el ajuste para algunos sujetos de quinto grado, y 

otros pertenecientes a muestras de mayor escolaridad, esta pareció ser una 

tarea más compleja. Este efecto fue similar al observado por Hernández, 

Sánchez, Gutiérrez, González y Ribes (1987) y por Varela y Linares (2002). 

Estos últimos autores entrenaron a sujetos de primaria y de bachillerato en una 

tarea que incluyó la igualación de textos con base en sus características 

semánticas (animales, objetos, vegetales) y la prueba transferencia se basó en 
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criterios morfológicos (color) de las palabras, lo cual suponía un ajuste 

competencial más simple que el responder lingüísticamente a las palabras. 

 La tendencia de los datos apunta a la primacía de la estimulación visual 

sobre la auditiva en este tipo de procedimientos, tareas y muestras empleadas, 

con la excepción de los sujetos del grupo de Noveno-B quienes tuvieron una 

ligera tendencia negativa en el entrenamiento y positiva en las pruebas de 

transferencia. Incluso el desempeño de estos sujetos fue mejor que la 

observada en los estudiantes de bachillerato quienes no obtuvieron el criterio 

del entrenamiento en la condición que solo presentó estímulos auditivos (AAA).  

 

Consideraciones metodológicas 

Existen algunos datos dentro de los estudios expuestos, los cuales 

pueden ser relevantes para futuras investigaciones de este fenómeno de la 

transferencia y de su relación con los modos lingüísticos, que se deberían 

tomar en consideración, tanto para la estructura de los diseños, la 

conformación de los materiales, así de cómo de la interpretación que se pueda 

realizar a partir de nuevos datos. 

Los resultados de la prueba diagnóstica, son semejantes a los 

reportados por Varela, et al. (2002) y Varela et al. (2001) aunque en el último 

de estos estudios no se empleó la demora cero. Los resultados sugieren la 

necesidad de mantener bajo estudio la igualación por identidad ante tareas de 

este tipo en las que no se propicia una saliencia perceptual, como puede ocurrir 

cuando la tarea experimental implica la identificación de relaciones entre 

estímulos geométricos. Como se indicó en la parte introductoria de este 

documento, la mayor parte de los estudios sobre generalización y transferencia 

han empleado figuras geométricas como estímulos y es notable que la relación 

de identidad se haya excluido en los estudios con seres humanos, pero no así 

con animales (Varela et al. 2001). Cuando la igualación por identidad se basa 

en características lingüísticas, los resultados sugieren la necesidad seguir 

observando este tipo de relación además de la de diferencia y semejanza. 
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Los resultados de los alumnos de segundo grado de los estudios 

revisados aquí en la discusión, son semejantes a otros trabajos de Varela (op. 

cit.)  en los que los sujetos no lograron el criterio del entrenamiento en ninguna 

condición con la excepción del sujeto 18 cuyo desempeño fue satisfactorio. Del 

total de 54 sujetos participantes en los tres estudios, solo cuatro lograron el 

criterio en el entrenamiento. La explicación de esto puede darse en al menos 

dos aspectos que no son excluyentes. La competencia como lector en estos 

sujetos puede no ser suficiente para leer rápidamente las palabras escritas que 

se presentan con demora cero. Ante esto, los sujetos expuestos a la condición 

AAA deberían tener un mejor desempeño. Sin embargo, los resultados fueron 

bajos y muy semejantes en todas las condiciones. Esto revela que esta 

supuesta falta de habilidad puede no ser una explicación satisfactoria. Otra 

explicación está basada en el tipo de interacción que requiere la discriminación 

condicional teniendo que elegir un estímulo de comparación de acuerdo a lo 

señalado por los estímulos de segundo orden, demanda que es similar a la de 

un silogismo, parece ser poco usual en la educación infantil familiar y formal. 

Por esto se podría considerar que este tipo de interacción no es una práctica 

común por parte de los sujetos para interactuar eficazmente. Esta explicación 

parecería ser más plausible. 

 

Implicaciones y reflexiones en el área aplicada 

El caso de los sujetos de que formaron parte de la muestra de Tercero 

de Secundaria B, sugiere que los procedimientos educativos que demandan 

interacciones variadas de los alumnos pueden facilitar el ajuste en distintos 

niveles de complejidad funcional comparables o mejores que los logrados en 

niveles de mayor escolaridad. Una posible explicación está en los 

procedimientos a los que escolarmente se expone a esos estudiantes. En este 

caso, diversos procedimientos están dirigidos a que el alumno sea quien 

ejercite las habilidades y competencias contenidas curricularmente. En estas 

actividades se busca seguir los lineamientos del discurso didáctico delineado 

por Ryle (1949), formalizado por Ribes (1989) y propuesto por Varela (1992) 

como “Principio de Aplicabilidad”. Tales prácticas pretenden generar el 
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comportamiento inteligente entendido éste como el comportamiento que es 

novedoso y eficaz, como se requiere en una prueba de transferencia. Los 

resultados parecen apuntar a que la cultura de lo visual ha tenido un impacto 

importante en los niños y adolescentes durante las dos últimas décadas (Paik, 

2000; Lauriellard, 2002; Sartori, 1997; Simone, 2000), primando la visión no 

alfabética  sobre la visión alfabética después de varios siglos de dominancia de 

la primera. 

El realizar cambios de dimensión (caracteres morfológicos vs propiedad 

semántica) dentro de los estudios de transferencia, al menos en los citados en 

la parte inicial de la discusión, parecería no tener gran relevancia; sin embargo, 

al considerar los textos y ejercicios que se emplean en la educación mexicana, 

pueden apreciarse fácilmente cambios de dimensión en una misma página. 

Suponer que el alumno podrá resolver los problemas presentados en el texto, a 

partir de la exposición del profesor o en ambas circunstancias, es un aspecto 

muy complejo ya que requiere que el alumno no sólo transfiera su conocimiento 

de manera extrainstancial (con objetos de estímulo diferentes), extramodal (leer 

y escribir lo que se escuchó), extrarelacional (encontrar diferencias, 

semejanzas o identidad) o extradimensional (aplicar el conocimiento ante 

circunstancias diferentes). 

 

Tareas pendientes dentro del campo de estudio 

Los trabajos de Varela et al. (2002, 2004, 2005 y 2006) señalan la 

necesidad de que subsecuentes investigaciones deban considerar, además de 

la réplica de estos estudios, la comparación central de las modalidades de los 

estímulos y los modos lingüísticos, mediante un diseño que requiera sólo el 

cambio de la modalidad, manteniendo las mismas instancias entre el 

entrenamiento y la tarea de transferencia. Además de esto hay dos líneas que 

se deberían seguir cercanamente, una de ellas debería indagar la posibilidad 

de transferencia en situaciones que incluyan no solo palabras aisladas sino 

textos completos, y con ello vincularse más estrechamente con eventos que 

ocurren en distintas situaciones instruccionales. Por otra parte habría que 

plantear el estudio sistemático del escuchar y observar considerados como 
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modos lingüísticos básicos; esto a razón de que la mayoría de los estudios 

referidos a la conducta lingüística se han analizando teniendo como  aspecto 

central a la conducta verbal. Como lo señala Varela et al. (2006)  obras como la 

de Horne y  Lowe, (1996); Kantor (1977); Skinner (1957), respecto a la 

conducta verbal, han dejado un vacío teórico, que es el mismo caso que el de 

la percepción, que hace especial énfasis en la de carácter visual, como se 

puede ver en los estudios de Forgus (1966) y Hochber (1998) 

El trabajo en este campo se sigue desarrollando, tratando de aclarar el 

panorama del fenómeno de la Transferencia y su relación con los modos 

lingüísticos. Un ejemplo de  es el trabajo realizado por Camacho y Gómez 

(2007) en donde se analizó el efecto de diferentes modos lingüísticos en la 

adquisición, transferencia y translatividad de la ejecución ante una tarea de 

igualación de la muestra de segundo orden; en donde se entrenaba la 

modalidad escribir-leer; hablar-escuchar; y señalar-observar, alternando estas 

en secuencias en diferentes grupos y realizando al final de los entrenamientos 

tres pruebas de transferencia (intramodal, extramodal y extrarelacional) A 

diferencia de los estudios de que realizaron Varela et al. (2001, 2002 a y b, 

2004, 2005 y 2006), ellos utilizaron, como en una gran cantidad de los estudios 

de este tipo, figuras geométricas, lo cual pudiera de alguna forma limitar los 

alcances del tipo de relación que pueden formarse a partir de ellos. 
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